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a) ANTECEDENTES HISTOR~Ca>. 

El origen del contrato Colectivo de Trabajo lo encontraremos en 

el Siglo XIX con posterioridad al nacimiento de la Asociaci6n l'rof~ 

cional. Una singular importancia para el desarrollo y progreso de 

los pueblos tiene la contrataci6n colectiva. toda vez que vino a -

ser la sustituci6n de la acci6n individual de cada trabajador;frente 

al Patr6n, poniendo a aquellos en un plano de igualdad frente a -

éstos ultimes, para as1 convenir, en dicho plano, las condiciones 

bajo las cuales ha de prestarse el s~rvicio rompiendo con los' viejos 

moldes vigentes hasta e~a época que el derecho del trabajo eta un -

derecho individu~lista, ya que el Patr6n unilateralmente imponía su 

voluntad, fijando de antemano las condiciones que el trabajador, en 

atenci6n a sus necesidades tni1s apremiantes y a las de su· familia, al 

menos para sobrevivir, tenia sin otro remedio que aceptar, ; 

Con el devenir del tiempo y por raz6n de sus cada dia ~s apre-

miantes necesidades la clase obrera se di6 cuenta que agru¡:¡andose -

podr1an presentar un frente canún al Patr6n y de ~se modo mejorar 

tanto economicamente como social\nente, por lo que su prime¡:- paso -
1 

se dirigi6 a obtener el reconocimiento del derecho de asociaci6n, -

no sin antes pasar por un sinum$ro de obstaculos, ya que hasta el 

mismo Estado se oponía pero al ftn logra dicho reconocimi~nto. 

As1 pues, la Cont r<1taci6n Colectiva, por las razoPN¡ con ant.e1 .\o-

ridad expuestas al hablar de cQmo se efectuaba la Conliat!lci6n indi-

vidual, da al trabaio desempeíl<¡do por el trabajador un ca'rlicter de 

mayor dignidad, llevando de s~ple mercancía como tiempo ,atr1is se le 

consider6, a una actividad hum~na plena de respeto y as! sobrepasar 

los intereses mercantiles a como estaba sujeta, 

\ 
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De ~ste modo la contratación colectiva vino a mejorar las condi-
' 

c~ones de vida no solo de los trabajadores que así lo pactaron, sino 
i 

qlie fu6 regla coín6n para todos los trabajadores, que estaban compren 
1 

d~dos en el radio de acción de dichas contrataciones y evitando de 
' . 

619te modo que trar:-tjadores independientes aceptaran condiciones de 

t~abajo menores a los ya acordados. 
i 

En relación al nacimiento del Contrato Colectivo de Trabaj?, co-

mo tal, los Autores están de acuerdo al señalar que esto tuvo su -
i 

o~igen en los años de 1351 a 1362, cuando los tejedores de Speyer 

en Inglaterra lograron obtener 2 Contratos Colectivos de Trabajo. 

Tiimbi6n existen antecedentes en el Lehrbuch Des Arbestsrechts De -

Hµeck Nipperdey, en el que se relata la celebración de dos Contratos 

C~lectivos de Trabajo, el primero en el afio de 1363 de los Tejedores 

de Estrasburgo y el otro de 1437 logrado por los herreros de Thor. 

Franz Hemalda por su parte, cree haber descubierto otro pacto del -
l 

afto 1460, para los Zapateros de Emerich. Todos éstos pactos surgidos 

d~ la edad media y por motivos de conflictós surgidos entre las Cor-
' 

poraciones y las Asociaciones de Compañeros y que son la fuente dire.s; 

t~ de nuestros actuales Contratos Colectivos, culminaron con el logro 

d~l pacto colectivo, ya que en algunos de ellos se dice "Los Maestros 

y Compañeros al terminar sus dificultades convinieron para ellos y sus 

d~scendientes y para siempre". Lo anterior indica que la idea era de 

qi¡e los pactos rigieran eternamente, 

Y es ya en la segunda mitad del Siglo XIX cuando encontramos la -

irlstitución del Contrato Colectivo con sus características fundamenta-

l~a. Loa Autores afirman que el primero de éstos pactos ze celebró -
1 

1 

e~ el año de 1062 entre los tejedores de lana de Inglaterra y sus Pa -
t~ones, Todo listo como se podrá apreciar, no es más que el esfuerzo 
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desplegado por los Autores, para determinar la fecha 6 fechas en que 

apareci6 el Contrato C~lectivo de Trabajo. 

b) EVOLUCION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

La primera etapa de la Convenci6n Colectiva, tuvo como principal 

objeto, el reconocimien.to de mejoras en la remuneraci6n de los traba

jadores comprendidos en' sus cláusulas. 
1 

Poco después el objeto convencional fué ampliándose para canpren-

der otros aspectos jur1~icos de la relaci6n de trabajo, que superaron 

los ya contenidos en la regulaci6n legal existente, tales como las -
¡ 

vacaciones, .los descansos, lñf'! jornada::: da tralJajo, el rilgimen de -

separac:iones etc. etc. 'si bien es cierto que muchos de éstos insti-

tutos corno otros m!is de'carácter social, en el fondo tienen una repeE_ 

cusi6n econ6mica que inoide direcharnente en el aumento de la remuner.!!, 

' ci6n, debernos por lo tanto ver en ellos además de ~se aspecto prepon-

derantemente economico, ~n f1n por esencia social. 

Mario de la cueva (1!
1

) seflala, inspirandose en los antecedentes -

historicos, como épocas en la evoluci6n del Contrato Colectivo de -

Trabajo, las etapas que a continuaci6n citaré: 

la) Una etapa previ• a su aparici6n caracterizada por la prohibi:, 
1 

ci6n que de ell~ hacían las leyes. 
! 

2a) Su tolerancia, 4ebido a que se levantaron las prohibiciones 
1 

contra la coali9i6n y la asociaci6n profesional. 

3a) En ésta etapa s~ trat6 de explicar por medio del Derecho -

! 
Civil, el conjun',to de normas aplicables a las relaciones -

Obrero-Patrona le~. 

4a) Reconocimiento d~ las Leyes Civiles ya que incluyeron en sus 
', 

articulados, dis~osiciones que luego fueron Derecho del Tra-

bajo. 

1 

(1) Derecho Mexicano del ~rabajo. Mario de la cueva. TOlllo II. 2a. 
edici6n 1954. 
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sal Luego vino su reglamentaci6n en leyes especiales locales. 

Ga) Apareci6 en fonna incipiente el Derecho del Trabajo ya como 

tál, elevado a garantia constitucional, 

El Contrato Colectivo de Trabajo surgi6 primeramente en el campo 

del Derecho Privado, ya que no se refería ni afectaba en modo alguno 

a la estructura y actividades propias del Estado; regulaba sirnpleme!!. 

te relaciones particulares. Varios tratistas de Derecho Civil, se -

ocuparon del terna y propugnaron por establecer las bases te6ricas del 

mismo, pero a pesar de ello tratadistas de la enjundia de M. Planiol 

negaron la Instituci6n Juridica del Pacto Colectivo de Trabajo. 

Sin e..."!b~rgc la evolución juridica y social del Contrato Colectivo 

de Trabajo no se detuvo, puesto que desde principios del Siglo XIX, 

varios Paises reconocieron y expidieron Leyes, estableciendo y regla-

mentando el Contrato Colectivo de Trabajo. Asi en Holanda, el C6digo 

Civil promulgado en 1909, constituy6 la p:t:irnera Ley del Conti11ente -

Europeo que admiti6 y reglament6 el contrato Colectivo de Trabajo, -

asimismo, con posterioridad, el C6digo Federal Suizo, reglarnent6 en 

varios de sus art1culos el Contrato colectivo de Trabajo, 

Diversas Leyes y Constituciones en varios Pa~ses Americanos y -

Europeos, en la primera mitad del Siglo XX, han venido a establecer 

en forma clara, que n6 dá lugar a dudas, la Instituci6n del Derecho 

del Trabajo, en el campo del Derecho Positivo. 

cabe destacar dentro del conjunto de Leyes fundamentales que han 

contribuido a dar carta de naturalizaci6n absoluta, en el campo de -

las Instituciones Juridicas, al Derecho del l'rabajo y por ende a su 

principal consecuencia, el Contrato Colectivo de Trabajo, las que a -

continuación seftalaré: 

"La Constituci6n de Weirnar en Alemania, del 11 de Agosto de 1919; 

la Ley Belga de Asociaciones Profesionales; la Ley Francesa del 25 de 

Marzo de 1919; la Ley Espaftola del 21 de Noviembre de 1931; la Ley _ 



, · 1 t . . .~. ,,, ,. ,.. , ,,,_,.,,,,,,.,,,,.,.,,.,,,,,,,.:<.cc·'·>•1,'j'>.•'h· '"'"·'>'.'''"" "'·º·',. .. ! . :--·-:71 ";~1:~1]"'~~~~'""'''•"' ' . ' ' 
1 ': · s~ ~ , 
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o~i a de ••Ptiembre de 1929 L,..,J,:_ l• ..lpfiblfc• Cl>ilon., otroe 
¡ i - ¡ . 

normas expedidas por la Rep(Íblica de !Argentina; y fundamentalmente -
i li 

nu'estra Constituci6n del 5 4+ Febrero de 1917. 

! ' ~ 

c) ANTECEDENTES EN MEX!CO. 1 ¡ 1 

¡¡ 
Toca ahora referirnos al! Contra.to Colectivo de Trabajo en nuea-

· I tr~ pole, ,.r• tol efecto tr•4•r~oe' de recopu., loe "'to• que noe 

proj>orcionan dive<soe Aot0<eei~e ee h>n °'""'do de ••te ••pec~o -
I' historico. ¡¡ 
1: 

i 

! Empezaremos a decir, que ientre nosotros la instituci6n fué -l i¡ 

eiemPre licito, poeeto qu, nonOa " prohibieron lae libortooee de 
1: 

coaUci6n y asocia<'i6n profesio6a1. 

!: 
1 

'El Hietoriodor Va!adee relAte ol efecto la firmo de Un Contrato 
1 I' 

!·¡ 
de Cohdicloneo C<>lectlvoe do Tr;ibajo eo Enero de 1875 ,.ro loe mioeroo 

i! de Pachuca, Hgo, 
1 

¡ 

!' 

A priocipioo d,¡ Siglo •e i1ev6 a ofecto "" n""•tro Polo, en lo 
I' 

Indoe•ria de Hi!adoe y Tefüoe, '01 "''""'"•to de Trobajo, el "'' nota-

ble de loe CU•loe, d•d'" l°" •co(itecimient,. que pro~c6, dicho r'9l•-
' 1 

'mento fuO ,,.,. l•e Pábricoe de Hll•doo y Tejidoe de AlgodOn de "'•ble 
¡: 

el 20 de Novtemb,. de l906. En ·~ •no de l9l2 ee flrm6 eo la ciuded 

;de Mhi'oo • •oliot tud del ""''"'º de '""""º• le tor if e •ioi~ Unif<>t 
me para• la Industria Téxtil. 

!i 
La revoluci6n Constitucional 1 yino a dar a nuestro Pa!s un gran -

1¡ 

~eearroÚo '1 Sfodi~liomo y ol ctj;trato C<>l•ctivo de Trah•jo, en ••• ' ,, ' ' !¡ 

epoca " celobraron numeroooo Conttat., Cfüctivo. de Trabojo en lo. 
¡: Estados de Veracruz y Tamaulipas. ¡: 

I·, 

"" el ArU"'Jo 9 do l• Ley de ~9"•tin "1llán doJ ' de Octubre -
1, 

,, ' d~ 1915, Oe impon¡, ""' ""l« o¡ Po~r6n qu; •• negoro o tratar c°" -
lo~ asociMlos Ptofesionales 

obreros,! 1 ésta 
¡¡ 

11 

11 

1'! 

! 



•· .. . . ~· ••-•• ' ;-~·\· M•C••~•• '·'~o''º•o",.'·•·:··• ,' " . , .·.. , 

ta8 """'º"º' •cm~""º' pu: ~:. por meOio .. eU., ~i9ir j _ 
. \ 

firma del contrato Colectivo de Trabajo. Cabe mencionar como impoí-

· tante antecedente, el proyecto de Ley Deferal de 1915 elaborada po~ 
\ 

el Lic. Rafael Subr6n Capmany durante el desempeflo de sus funciones\ 
\ 

de Secretario de Gobernación. \ 
1 

En el capitulo Sexto de éste Proyecto, se contenia la figura - \ 
1 

jurídica del Contrato Colectivo. 

A raiz de la promulgación de nuestra Carta Magna de 1917, las \ 
le<:Jislaturas de los Estados se iniciaron en la nueva etapa de ~egular\ 

sué Leyes y con ello, quedar acordes con el nuevo espiritu de regla- \ 

mentación del Artículo 123 constitucional. 

Lds primeras entidades federativas que hicieron la publicación 
,•_, 

de Leyes laborales acorde con el nuevo espíritu fueron, Veracruz y 

Yucat6n. 

La Ley del Trabajo del Estado de Veracruz en el Título primero, 

capitulo II, Artículo 21, definía el Contrato Colectivo de Trabajo -

de la forma siguiente: "El Contrato de Trabajo puede celebrarse in-

dividualmenta 6 colectivamente. Es individual, el que celebr~ un so

lo trabajador co11 una pt¡rsona 6 empresa 6 entidad jur1dica reconocida 

por la Ley. Es colectivo, el que celebra una persona, empresa ó enti 

dad jurídica con una agrupación de trabajadores legalmente representa 

daº. 

La Ley de Trabajo del Estado de Nayarit del 25 de Octubre de -

1928, en su Artículo 12, define a una figura jurídica equivalente al 

Contrato Colectivo de Trabajo que denomina Convenio Industrial en los 

terminas siguientes "El Contrato de Trabajo se denominar6 convenio -

Industrial, cuando sea entre una liga de trabajadores y los Patrones 

organizados, que tengan Personalidad Juddica". 

TambHm merece ser mencionada ya que revi' ste · t · h · impor ancia istor~ 

ca la Ley Reglamentaria del Articulo 123 y ~~rrafo · d 1 < 
¡,.-.. primero e Art ~C.\!. 

lo 4o. Constitucionales, del Estado de Chia""s, de 
r" fecha 28 de Febrero 
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de 1927,. la cual en $U hr~iculo 14 hace referencia a la figura objeto , 
de nuestro estudio en los siguientes terminas: 

"Los Contratos de Trabajo que se celebren entre una asociaci6n 6 aso-

ciaciones de trabajadores y los Patrones se den~inar~n contratos co-

lectivos". 

En la constitución que nos rige actual.mente, no se alude en forma 

expresa al Contrato Colectivo de Trabajo, pero de manera iJnplicita lo 

podemos sacar a colaci6n, tanto la noci6n de Contrato Colectivo cano 

de Contrato Individual, también se puede seft~lar que su fundamento -

constitucional ae deriva de las Fracciones VII, XVI y XVIII del Art1e~ 

lo 23 ya que hablan de la igualdad de sal~rius, del derecho de asocia-

ción sindical o pro!esional para la defensa de los intereses comunes 

de los trabajadores y también de los empresarios y la 6ltima de éstas 

fracciones que es la que consagra el derecho de huelga, podemos afirmar 

que son sin lugar a dudas los derechos de huelga y de asociaci6n, las 

que vienen a foX'lllar las pieürafi angulares sobre las que descánsa el 

Contrato Colectivo puesto que éstas instituciones jurídicas son requi-

sitos sine qua non para el total desarrollo de vida y evoluci6n. 
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1) Sus efectos. 
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a) EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

La Instituci6n Contrato Colectivo de Trabajo, ha venido a huma -

nizar el trabajo, prestando grandes veneficios a los factores inter -

venientes en la producci6n, en especial a las condiciones de presta 

ci6n de servicios ya que con su aparici6n, se mejoraron las condicio-

nes de los trabajadores, realizandose el viejo ideal democratice que 

corresponde al respeto de la persona y con ello obteniendose como -

causa la apli~aci6n igualitcriQ de la Ley a todas y cada una de las 

personas intervenientes no importando sexo ni nacionalidad¡ equili -

brando de ésta manera las fuerzas de los trabajadores con la cada dia 

m~s exigua de los empresarios. 

Encontramos en México la Instituci6n como un notable adelanto, 

puesto que la misma tiene corno principal objetivo elevar el nivel de 

vida de los trabajadores y hacer aparecer en las empresas ésa armon1a 

necesaria en las cotidianas relaciones del Patr6n con sus trabajadores, 

viendolos ya no como objetos de trabajo, sino cano seres humanos, in-

crementando de ésta forma la producci6n, 

b) DEFINICION. 

En la Instituci6n Contrato Colectivo de Trabajo han sido dadas 

innumerables definiciones, otros Autores han tratado de expresar un -

concepto de ésta misma rnst i tuci6n, dada la notable proyecci6n que ha 

tenid0 en todo el mundo. Asi pues imprimiré algunas de éstas definí-

ciones: 

El Maestro Castorena (1) propone come definici6n de la Institu -

(1) Manual de Der. Obrero J, ,Jesus Ca!'torena. Piíg, 217 2a. Edid6n. 
: 
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ci6n la siguiente: 

"Es el régimen jur1dico de una 6 varias empresas elaborado por 

el patr6n 6 patrones de ésas empresas 6 el sindicato a que pertene -

cen y el sindicato 6 sindicatos a que pertenecen los trabajadores de 

ésas empresas 6 por un arbitro público 6 privado en el que delegan -

por aquellos ésa facultad, para regular la prestaci6n de servicios -

y las materias derivadas de ella". 

El Maestro Cepeda Villarreal (2) manifiesta que es "El estipul.!!_ 

do entre una agrupaci6n de trabajadores por una parte y un patr6n -

o agrupaci6n de patrones por la otra y que su contenido esencial -

tiene por objeto determinar las conñi~icncc con las cuales, se deben 

conformar los contratos individuales de trabajo, o bien, según las -

cuales tendrán que desarrollarse las particulares relaciones que ca-

da uno de los trabajadores, individualmente considerados, tienen con 

su patr6n". 

El Maestro Mario de la cueva (3) nos dice al respecto "El con -

trato Colectivo de Trabajo es el convenio que celebra las represen -

taciones profesionales de· los trabajadores y de lós patrones, o éstos 

aisladamente, para fijar sus relaciones mutuas y crear el derecho que 

regule durante un cierto tiempo las prestaciones individuales de 

servicios". 

Gallart y f'olch (4) al definir la Convenci6n Colectiva de acuer-

do con la critica hecha a la denominaci6n de contrato Colectivo, con-

sidera que la figura es "Pacto 6 convenci6n colectiva de condiciones 

de trabajo concluido entre un patr6n o grupo de patrones 6 asociaci6n 

(2) Contrato Colectivo de Trabajo, Rodolfo Cepeda Villarreal. Pág. 6 

(
(
4
31
1 

Derecho Mexicano del Trabajo. Mario de la Cueva. Tomo 11, Pág. 632 
Derecho Espanol del Trabajo. A. Gallart y Folch. Pág. 143 
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p~tronal 
0

profesion;:il, con un :sindicato 6 asoci\ici6n proiesional -

obrera, para regular las condiciones de trabajo y otras ~uestiones -

re',ferentes, regulaci6n a la que se habian de aceptar los' contratos -

de, trabajo singuiares 6 colectivos". 

La Oficina Internacional del Trabajo (5) ha definido el Contrato 

colectivo 6 convenci6n Colectiva de la forma siguiente "l!!s convenci6n 

colectiva, toda convenci6n escrita concluida por un cierto per1~o -

en~re uno 6 varios patrones 6 una o~anizaci6n patronal, .de una par

te y un grupo de obreros 6 una organizaci6n obrera de otta parte, con 

el fin de uniformar las condi~iones de trabajo individuales y eventual 

me11:te, reglamentar otras cuestiones que interesen al trab'aj o". 

Por último, nuestra Ley én su Articulo 386, define la Institu 

ci6n como "El convenio celebr11do entre uno o varios sindH:atos de -

trabajadores y uno o varios pa,trones, 6 uno o varios sindicatos de 

patrones, con objeto de establecer las condiciones seg~n ~as cuales 

deb~ prestarse el trabajo en upa 6 m~$ empresas o estableeimientos". 

c) SU NATURALEZA JURIDICA 

A través del tiempo, se h- venido especulando acerca 'de la natu

raleza juridica de el vinculo fie nac~ al efectuarse el Cqntrato co -

lectivo de Trabajo, por lo que han surgido distintas teor1as que tra-

tan el problema enfocandolo por su evoluci6n, dichas teor1~s y doctr.!, 
1 

nas podernos clasificarlas según Gallar~ y Folch de la maneta siguiente 

ya Cil)e al efecto dice: 

"La clasifi caci6n que adopl:amos en el estudio doctrina(l reduce -

todas las teorias a tres grande$ grupos, primero: El grupo de las te,2_ 

r1as civilistas, a base individ~lalista y de autonimS.a de lal voluntad: 

(5) Comentario~ a la Ley Federa',! del TrabaJO. Luis Muf'loz. 'romo IV. 
~~g. 294 
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segundo: Teor1as de traneici6n de tipo eclectico y tercer grupo: -

El de las teor1ae que pudierarn6s aplicar genericamente jur1dico-so -

éiales". (6) 

Ae1 las cosas no trataremos de profundizar sobre el tema sino -

, que solamente baremos un bosquejo a grandes rasgos de las principa -

lee teor1ae elaboradas sobre el tema Teor1a del mandato.- Esta teo-

ria considera a las agrupaciones sindicales como mandatarias de sus 

respectivos asociados y por consecuencia, como contratantes a nombre 

de cada uno de ellos en el Contrato Colectivo de Trabajo¡ siendo el 

.titulo del mandato la expresi6n de voluntades de los mandantes al -

momento de ingresar a la :tsociaci6n sindical de que se trate o bien 

los propios estatutos del sindicator al respecto la critica lo tacha 

de' absurdo, puesto que entre otras cosas, no explica la vigenci.a -

absoluta que imperativamente tienen sobre un contrato individual -

las condiciones estipuladas en un contrato colectivo. 

En efecto, si el ContratQ Colectivo de Trabajo no es sino un -

contrato celebrado entre patrones y obreros, por mediaci6n de sus -

mandatarios civiles y en caao concreto las respectivas asociaciones 

profesionales, nada se opone asi a que los mandantes puedan por s1 

mismo, renovar en un nuevo contrato directamente convenido lo que -

en lo anterior, negociado por, sus representantes. Por lo que de -

seguir 6sta teor1a nos llevar1a a considerar derogables por contra-

to singular, las condicionc3 de i:l'abajo pactadas colectivamente y -

por lo consiguiente negar to.!o valor obligatorio a la'I convenciones 

colectivas. Corno ce de notarse, ~sta teoria no convenci6 y hubo de 

abandonarse por su i.nex~ct;itud. 

TEORIA DEL CUASI-CONTRNI'O DE L.I\ GES'1'ION DE NEGOCIOS,- Euta -

teor1;i, trata de explicar el vinculo juddico que surgu con la cele--

(6) Las convencion.;,:; Colt•el..1,v;u1 de C.;>ndieJonoc j,~ ~'nib¡¡jo ·~n la _ 
Doctrina y en \i's l.1"1hl.ndon'.!s .t.i:'.'""iM'<';•} l:.-;¡;,n"\,,J,1 ~, "''~<J. 
60. Barcelona 1932. 
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~ración del contrato Colectivo de Trabajo, ya ~ue supone que las -

asociaciones sindicales al celebrar el Contrato Colectivo, no actuan 

en ése momento como mandatarios de sus miembros, sino como gestores 

de negocios, par~ el logro de mejores condiciones de trabajo dentro 

de la empresa contratante. 

La critica que se le hace a ésta doctrina al tratar de explicar 

la naturaleza jurídica del contrato colectivo es la siguiente: La -

gesti6n de negocios tiene como caracteristica peculiar el conseguir 

una utilidad completa a un veneficio respecto de la persona a la que 

se le gestiona el negocio y el veneficio que trae consigo el Contrato 

Colectivo de Trabajo es de naturaleza eminentemente social por lo -

mismo abstracto, por lo que no puede encaminarse a un solo trabajador 

en particular. 

El gran defecto de ésta doctrina según Mario de la cueva (7) -

es "Que ni siquiera había la obligaci6n de respetar el Contrato ca-

lectivo de Trabajo, pues era en el instante de celebrar el contrato 

individual de trabajo cuando se sabía si se ratificaba la gesti6n. -

Es verdad que la doctrina del Derecho Civil admiti6 la validez de los 

contratos celebrados en violaci6n del Contrato colectivo de Trabajo: 

pero se esforz6 por mantener la responsabilidad aún cuando fuera tea-

rica, de los interesados la teoria de la gesti6n de negocios suprim1a 

la posibilidad de la responsabilidad, pues si no se ratificaba la -

gesti6n y por no nacer las obligacion~s, no podía incurrirse en res -

ponsabilidades". 

Al deshacerse esta teoría por las razones expuestas, naci6 la -

teorí11 de la Estipulaci6n a favor de terceros que se ci La de modo -

siguiente 

(7) Der. Mex. del ~'rai¡ajo, Mario de la Cue''ª• Tomo u, Pág. 495. 
2a. Edici6n 1954, 



! 1 

Esta teoria forma parte de co~riente civilista, trata también 'de 
! ! 

explicar el vinculo jurídico que ~urge de un Contrato colectivo de -

Trabajo entre Obreros y Patrones., 

Explica la obligaci6n y relap~ones jurídicas de la asociaci6n ~ 

sindical contratante, aún después 
1

! ~e concluida la celebraci6n del -

Contrato, también habla de la acci6n ejercitada por la Asociaci6n -' 

sindical para reclamar el cumpliml.ebto del Contrato Celebrado y el 

hecho de que estipulara a favor de un tercero indeterminado no ten -

dda importancia, pues de acuerdo'.cpn la doctrina, basta con que di"." 

chos terceros sean determinables ~n¡ el mnmento en que la estipulaci6n 

deba surtir sus efectos, con ésto,: ~a teoria trata de explicar los 

efectos que produce el Contrato Cqlfctivo, aún para los trabajadores 
' : 
i ' que al que al celebrarse dicho Con,ttato, ho formaran parte de la -

i 
agrupaci6n sindical, sino que se a'fll~irieran en un momento postelior. 

Esta teoria es insuficiente p~~a explicar el vinculo jurídico 

que nace del Contrato Colectivo, n~ 1.obstante las razones expuestas, 

1 i 
ya que no se puede aceptar que un pbrero asociado pueda considerar-

' 1 

se como tercero en una relaci~n ju~~dica en que es parte la asocia -

ci6n sindical a que se encuentra a~l~erido. 

El Maestro Cepeda Villarreal ~1a
1

!ce una critica a ésta teor1a al 
': li 

decir "La estipulaci6n a favor de ~:e,~cero, requiere necesariamente -

la aceptaci6n, sea expresa 6 táci t¡\ !:lel beneficiado para que el ben~ 

ficio que en su lugar se estipula ~ J>i ésto es as1, 16gico y juridico · 
1 

es que tal beneficio pueda ser ren~n~iable, lo que es contrario a la 
1 ' 

realidad jurídica del Contrato Col~c~ivo de Trabajo". (8) 

(8) Contrato Colectivo de 
19, 1952 

1 ! 
! 

Cepeda Villarr~al. Pág. 
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1 • 

L". TEOf IA DE LA PERSONALIDi\lJ MORAL FICTICIA I 

' T~ién 
que tr~ta de 

dentro de las doctrinas civilistas aparece ésta teor1a, 

explicar que la personalidad moral ficticia de la asoci.!!!_ 

ci6n p\:'ofesional, que pacta las relaciones de trabajo con la empresa, 

es de naturaleza ficticia, ya que esta asociaci6n debe identificarse 

con ca~a uno de sus miembros activos, que forman la suma de la. asoci.!!!_ 

ci6n profesional o sindicato. Esta teor1a no considera cano la de la 
1 

estipu+aci6n a favor de terceros, a los trabajadores corno terceros, -

1 

puesto¡ que son éstos los que obran directamente, asociadamente1 ésto 

es, no 1 son terceros, sino, en realidad actores dentro de la sUllla de 

su per~onalidad individual y que constituyen la persona moral ficti -
! 

cia. Bn la condici6n del Contrato Colectivo de Trabajo, cuandQ la -
', 

Asocia~i6n profesional obrera lo pacta, quienes realmente lo c~lebran 
1 

i 
son los trabajadores y por ésta consideraci6n quedan obligado$ a su 

• ! 

cumplilljiento. El Contrato Colectivo de Trabajo, no tiene una 11atura-
·, 

leza es~ecial, la asociaci6n profesional no act6a ni como gestor ni -

corno mandatario de los trabajadores; ni tampoco en veneficio d~ ellos. 

Sirnplem~nte, se produce el efecto normal de la personalidad f idticia 

del grupo. Esta Tesis, tiene el error sin embargo, de no tener en -

cuenta que el sindicato también se encuentra efectuado por el a
1

cuerdo, 
! 

ya que ~s responsable en nombre de sus asociados, del cumpli.mie~to -
1 

del paclo colectivo convenido, 

As~. pues, . el esfuerzo realizado por la corriente civilista! fué 
1 

inoperaryte, por lo que veamos ahora otra orientaci6n de los juristas 
1 

para tr~tar de explicar éste fenomeno social. 
1 

'l'FOIUAS '¡or TRANSFOJ{ll!Aé'TON 

•n:·u1uA qEL uso o C(J:j]'LIMBRE INDUS'l'HlAL 

1 

Ini'fiaremos el estudio de éstas teor1as, con la teor1a 
1 

del 
1

,uso -

1 

teot~a, el 

'1 

o costum!Jre industrial, empezaremos diciendo que para f!sta 

1 
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Contrato Colectivo de Trabajo, no viene a ser más que una forma -

reglamentaria de la profesi6n industrial, esto es un hecho obliga

torio que viene como consecuencia de la costumbre o prácticas in -

dustriales, al efecto Kaskel, citado por D. Pozzo (9) dice: "El 

producto de una acci6n impuesta por los grandes intereses indus -

triales; su obligatoriedad para las partes y para los miembros de 

las asociaciones, depende de una imposici6n social que ejercen los 

dos grupos pactantes, como en sus relaciones del uno con el otro, 

como en las que man~enen con sus miembros". 

Esta teoría no puede explicar la naturalezn juridica del -

Contrato colectivo de Trabajo, porque como es sabido, la coctumbre 

como un uso inveterado requiere un lapso más o menos largo de -

actos de una misma especie o forma: y como también sabemos, el -

Contrato Colectivo de Trabajo es dinamico, viene por lo tanto a 

ser la expresi6n de un momento social economico; no puede de acue.!_ 

do con las costumbres, estar al día dentro de la dinamica social. 

TEORIA DE LA SOLIDARIDAD NECESARIA 

Esta doctrina tiene su fundamento en el Concepto de Repre

sentaci6n y Solidaridad necesaria de parte de quienes forma el -

grupo profesional, explica que entre trabajadores y empresa no -

existe propiamente un Contrato, sino un acuerdo para alcanzar un 

mismo fin, es decir, prevenir conflictos de trabajo; establecer -

una ley profesional obligatoria entre los diversos trabajadores y 

cuando una persona es admitida en la Asociación Profesional, se -

somete de antemano a las disposiciones que convengan a la mayoria 

de sus miembros, cornprornetiendose, asimismo, a respetarlos. 

(9) Der. del Trabajo. Juan D. Pazzo, Tomo IV, Pág. 320. 
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L:i. critica que se le hace a ésta doctrin4l. es que si bien ex-
11 

plica los acuerdos contraidos por la mayoria y justifica la unifi
'1 

cÁci6n del individuo qlie ha de aceptar los pactos colectivos, en -

cátnbio, no espec}fica el modo de obrar de la Convenci6n Colectiva 

c0mo figura juridica pues no solo no estructura los rasgos de este 

fenomeno jurídico, sino que unicamente considera sus efectos, la -

. a~,licaci6n de la Convenci6n a toda la profesi6n. 

TE!)RIA DEL PACTO SOCIAL 

Esta teor1a af irrna que desde el momento en que un trabaja -

dof se adhiere a un sindicato, consiente en someter su voluntad -

in4ividual a la voluntad colectiva y que en atenci6n a este prin -

cipio mayoritario, el Contrato celebrado por el Sindicato tiene -
1 

re~ercuci6n incluso en la rninor1a que manifest6 su voto en contra 
1 

', 

de ,lo acordado en el Contrato. cabe recordar, que la organizacHm 

sin~ical es el elemento indispenfl'1hlP para que se C'elebrE' un Con -

trato Colcclivo de Trabajo y si un trabajador se sindicaliza es con 

el ~rincipal objetivo de proteger y mejorar sus intereses, lo cual 

se Qbtiene por medio del Contrato Colectivo de Trabajo. Esto jus

tif~ca el pacto social que se efect6a cuando los asociados expre -

san ',su intenci6n de solidarizar sus actos con todas sus consecuen-

cias que de ellos deriven, as1 como también del mismo modo, justifi 
! 

car ~a facultad sindical de celebrar un Contrato Colectivo de Tra-

bajo, encontrando su fundamento en dicho pacto social de los sin

dicaÜzados. 

La critica que se le hace a esta Tesis, es que dicha teor1a, 

es i~potcntr p<1ra dar una satisfactoria explicaci6n a cerca de la 

Celeb'faci6n del Contrato Colectivo de Trabajo que se efect(la 'en -

circu.pstancias especiales y con una representaci6n peculiar de -

traba~adores, como es el caso de un Contrato Colectivo de Trabajo 

1' 
1 ¡ 
11 

1 
11 

1\ 
¡1 

11 
I' 11 
11 
¡; 
\! 
1: 
1 
1 



- 17 -

que se celebra, para terminar con un conflicto Colectiro·o de -

naturaleza econ6mica que ha dado lugar a un movimiento. de huelga 

y que, por regla general, se celebra con un Comitj¡ de liuelga. Se 

dice tambi~n que dicha teoria del Pacto Social es insuficiente -

para explicar la obligatoriedad general para toda una profesi6n 

arte u oficio, de las normas que, en un Contrato Colectivo de -

Trabajo se estipulan para regular las relaciones obrero-patronales 

que lleguen a desarroyarse con dicha profesi6n arte u oficio. 

Veremos ahora la corriente de las teor1as juridicp sociales 

que colocan al Contrato Colectivo de Trabajo dentro del ambito del 

derecho público. 

TEORIA DEL OBJETIVISMO SOLIDARISTA DE LEON DUGUIT 

Corno respuesta a las teorias civilistas, s1:1r9i6 e~ el campo 

de la File>sofia del Derecho, un objetivismo radical. Ta.les son las 

caracteristicas de la concepci6n jurídica del cél~bre caledrático 

de la Universidad de Burdeos. 

Du9'1it, sostiene que la solidaridad es base para la obligat..Q. 

riedad del derecho, teniendo en cuenta que el hombre no puede vivir 

m6.s que en sociedad y en consecuencia, es preciso que se ·.someta a 

las leyes que orientan la disciplina social. Una regla social, -

econ6mica, moral, dice Duguit, adquiere el carScter de nopna juri

dica cuando por diversas causas el grupo de sujetos que c9nstituyen 

la sociedad de que se trata, tienen conciencia de 1a sanct6n de -

dicha r09la, puede asegurar de un modo definitivo ia vida ,social -

organizada de una manera m~s o menos perfecta, 

El Maestro Cepeda Villarrcal (10) al respeclo nos dibe: 

"Du9uit, refíriendose a los Contratos Colectivos de Trabaj?, indica 

(10) Contrato Colectivo de Trabajo, Rodolfo Cepeda 
Pllg. 26, 1952 
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que son ~a categoría jurídica absolutamente nueva y por completo 

' fuera de los cuadros tradicionales del derecho civil, que el Con--

trato Colectivo de Trabajo es una "Convenci6n-ley" que regula las 

relaciones de dos clases sociales sin que pueda considerarsele 

como un Contrato que produzca obligaciones especiales concretas y 

temporales entre dos sujetos de derecho, sino más bien, debe consi 

derarsele como una ley que regula las relaciones permanentes y -

duraderas entre dos grupos sociales, es pues, el Contrato Colecti-

vo, un régimen legal según el cual deberán pactarse los contratos 

individuales entre los miembros de estos dos gi:upos sociales". 

TEORIA DEL INSTITUCIONALISMO JURIDICO DE M. HAURIOU 

Este fil6sofo del institucionaliAmo juridico, ~firma que todo 

lleva en la vida social a la transformaci6~ de la Instituci6n y 

considera al Estado como la más perfecta de las instituciones y 

que en esta se dan otras instituciones más peqúeftas. 

Considera asi mismo, que el Contrato no es la única fuente -

de las obligaciones, pero cuando se establece la permanencia de las 

relaciones Contractuales forzosamente se llega a una instituci6n. 

El data escencial para las relaciones entre el contrato y la 

instituci6n, es que &sta se encuentra hecha para durar en tanto 

que el Contrato no lo está. Por la fuerza de las cosas, como la 

sociedad en su conjunto tiene necesidad de duraci6n, las institu 

ciones deben pred0111inar sobre los contratos: y las situaciones -

primeramente contractuales deben transformarse en situaciones -

institucionales. 

La vida soci11l no es mecán\ca, sino orginica y la~ cllver11a11 

maneras dt: ''r\J<tt>•?H·:i611 se exprefiati en la 111st1tuc16n. To.lo L1ende 

a la vida social de la inst1tuc16n, porque es lo estable y perroanen 

te, Considera el Autor de referenc•ia, Haudou, que el orden 
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juridico no se agota en el derecho del Estado, ni siquiera en el -

derecho Nacional: la practica y la costumbre son fuentes de dere -

cho pero no se agotan. También la institucÍ.6n es creadora de der.!!_ 

cho, de un derecho que vive en el seno del ordenamiento juridico -

total, pero que es idéntico al restante derecho objetivo. Es un -

derecho estatuario y reglamentario: es un derecho local que sola -

mente vive en el interior de la instituci6n, pero que se impone -

en ésta, de la misma manera que se impone el derecho del Estado. 

Considera al Contrato Colectivo de Trabajo, corno un regla -

mento contractual, que seftala las condiciones generales de trabajo¡ 

es un termino intermedio entre el contrato y la instituci6n y ésto 

se explica en virtud de que la empresa aún no toma el cariz de -

instituci6n perfecta, pues todav1a existe la oposici6n entre tra

bajadores y patrones, si esta pugna desapareciera, el Contrato -

Colectivo de Trabajo se transformar1a en uno de los elementos del 

orden jur1dico institucional. 

TEORIA DEL NORMATIVISMO 

Por la misma época en que aparecieron las Doctrinas anterio

res, surgi6 la que se conoce con la denorninaci6n de Normativismo, 

sostenida por Kelsen, la que no está de acuerdo con toda idea rel~ 

tiva al objetivismo jurídico. 

Kelsen parte de la distinci6n entre el n1undo físico, mismo -

que se encuentra sujeto a la casualidad o leyes del ser y del mundo 

social que se encuentra sujeto a la normatividad o leyes del deber 

ser, y concluye dicho autor en que la regla del derecho pertenece 

a un ordenamiento puramente normativo, en tal virtud, en el mundo 

juridico hay exclusivamente normas y todo lo que no tenga el car~i: 

ter de norma obligatoria de derecho positivo, es metajur1dico. 

Para Kelsen las personificaciones jur!dicas, die~' Gallart y 
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y Folch jll) "Asl'. individuales como colectivas
1 

no son sino ficciones 

a las que n~ debe darse ningún valor directo, sino simplemente refl~ 

jo: "irnagenies de un espejo" ha dicho con frase descriptiva". 

El concepto de Estado como persona colectiva soberana es una 

·Categoria teleologica ciue no es admisible en la ciencia _del derecho, 

no admitido por igualar el concepto de "imperio" corno fundamento para 

que una ley sea exigible, ya que ese pretendido "imperio" es un mo--

do con el que pretende disimular la dominaci6n del nombre por el -

hombre; hay que reconocer que la idea dominante de toda la obra de 

Relsen es la identidad de la norma del derecho con el Estado. 

El Licenciado Rodolfo Cepeda Villarreal (12) en relaci6n al --

Contrato Col.ectivo de Trabajo dentro de l::. id;:;a .:;., Kelsen nos dice: 

"La identidad del Estado con el ordenamiento jurídico normativo -

obliga al Estado a incorporarse en sus normas positivas, todas las -

ordenaciones normalivas que sean realmente jurídicas y en consecuen-

cia, no puede rep~dinr las normas coleclivaa de regulaci6n de tr?ba-

jo que viene siguiendo la vida en la producci6n, no por causa de un 

simple movimiento de ideas sino por irnposici~on de la realidad social 

y as1, en el Contrato Colectivo de Trabajo ha logrado pleno reconoc,! 

miento y consagraci6n legal, no solo como norma intersindical sino -

especialmente como nonna profesional". 

Al tratar de poner en ciaro la naturaleza jurídica del Contrato 

Colectivo de 'Trabajo, expondremos nuestra humilde opini6n, con el -

simple objeto de demostrar el interes por la Instituci6n y la disci-

(11) Las Convenciones Colectivas de Trabajo en la Doctrina y en las 
Legislaciones Extranjeras y Espailola. Pág. 96, 

(12) Contrató Colcc-tivc• de Trabajo. Rodolfo Cepeda Villarreal. 
Pág. 30 Edición 1952, 
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plina Derecho del rrabajo. 

Después de la exposici6n de tantas teor1as por 
:¡ 

tah eminentes -
1 

Juristas, llegamos a la conclusi6n de que el Contrato 
,1 

Cplectivo de 

Trabajo, Instituci6n propia del Derecho de Trabjo, es fuente aut6no-

ma de derecho objetivo. 

Dicho Contrato Colectivo aparece como ya sabemos, cuando una -

asociaci6n de trabajadores, Sindicato, pacta con un Pat~on Patrones 

1 o asociaciones patronales, las condiciones según las cui~les van a -
·¡ 

ser base para celel:irar los Contratos individuales de 101s trabajado -

res que prestan sus servicios en la empresa. ¡ 

1 

1 

Ahora bien, para que la norma juridica creada en ti Contrato -

1 Col;;ctivo tenga eii'cacia,· es indispensable que se la otcrrgue el der~ 1 

1 1 

1 cho positivo, porque de otra manera, no tendr1a vigenci<l imperativa 

. ! y asl'. vernos como el orden juridico dota a las partes, sJ
1
ndicato de 

1 1 

1 trabajadores y empresarios con la facultad de crear df'r(¡cho objetivo. 

! Del mismo modo pensamos que el derecho obietivo nd es exclus_i 
1 • 1 

lvo de la autoridad estatal, sino que, de acuerdo con Ua~riou, den -
1 '1 

! tro del Estado vivelt pequeHas instituciones capaces di, é\ictar su -
1 1 ' 

lpropio derecho y el Contrato Colectivo 6 más bien, la co~venci6n -

i 
!colectiva de 'Lrabaj(>, es el derecho objetivo aut6nomo de¡ la empresa, 

1 º'"'' ''" ,,. .. ,.,.... y ''"'"""'· •=P<>• "°'""' igu•ron to out6-
¡ nomos. 

i Id) 
! 

1 

!que: 
1 

SU FORMACION 

El Articulo 3a7 de la Nueva Ley Federal del 

"El Patr6n qu11 emplee trabajadores miembros 

ltenddi. obligaci6n de celebrar con éste, cuando lo 

Trabaj 1¡i, establece 
i 

de un i¡;itidicato -

1 

solici i¡:e, un Con -
!trato Colectivo". 

1 Como se podrll advertir, los sujetos de la contrata~ i6n se en -

buentran dentro de un sindicato, de donde se desprende la naturaleza 

! 

• 
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profesio~al del régimen. Esta situaci6n tiene su explicaci6n facil 

porque como la asociaci6n profesional y el Contr~to Colectivo son -

Instituciones tutelares, m&xime de los intereses de los trabajadores, 

tienen un doble aspecto, ya que atendiendo a los intereses individll,! 

les sin confundi~se con ellos, se orientan tambi~n por un interés -

profesional o colectivo, 
: 

De la relaci6n del precepto laboral que se,ha aludido se des -

prende también que el Contrato Colectivo de Trab~jo es un derecho -

para los trabajadores, pero también una obligaci6n para los patrones. 

Esta posición ha sido criticada por un buen sector de la directiva 

que le ha conceptuado injusta, m&s no se puede perder de vista que 

opera en fUnci6n de los principios de garaT\tia de, 1:. ele.-.., laborante, 

Nuestra legislaci6n laboral consigna dos prpcedimientos para -

la ~structuración del Contrato Colectivo de Traba~o. 

a) Voluntaria 

b) Impuesta por la Autoridad, 

En el primero de los casos citados, la part~ patronal puede -

voluntariamente suscribir con el sindicato correstf<>ndiente, el contr!, 

to colectivo, ahora bien, en la omisi6n del patr6r~, la organizaci6n 

sindical obrera, puede para el segundo caso, acud~r ante las juntas 

de Conciliaci6n y Arbitraje para que estos fijen las cláusulas del -

Contrato colectivo. 

La primera forma surge de lo establecido en :,los articulas 386 

y 387 de la Nueva Ley Federal del Trabajo y la seg~nda, se remite al 

articulo 450 fracc, II del mencionado Ordenamiento': Laboral. El citA 

do precepto, autoriza el ejercicio de las acciones que tiendan al -

establecir!iiento de nuevas condiciones de trabajo, 

Mario de la Cueva (131 en su obra que hemos v,en1do citando, 

(13) Derec:-ho Mexicano del Trabajo. Mario de la cue\·u. Pág, 564. 
2a, Edici6n 1954. México. 
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afi.nna que los procesos de formación .del .Contrato Colectiv~ son cua- · 

tro a saber: 
1 

1 
"a) El simple acuerdo entre trabajadores y patrones, !previsto 

! 

en los articulas 386 y 387 de la Nueva Ley. 

b) El acuerdo entre trabajadores y patromis para po~er fin a 

una huelga. Hipotesis del articulo 469 fracci6n I de la Nueva Ley, 

c) Fijaci6n del contenido del Contrato Colectivo por, 

arbitral. Articulo 469 frac. II de la Nueva Ley. 

d) Sentencia colectiva que resulta de la acci6n enta~lada por 

el Sindicato respectivo ante la junta de Conciliaci6n y Arb~traje". 

Ahora bien, el articulo 388 de la Nueva Ley, Federal ~el Tra

bajo, acepta el principio de la sindicaci6n plural y resuel~e el -

! 
problema en cuanto al Sindicato que tiene derecho a celebrat el -

Contrato Colectivo. 

Dicho precepto dice en su parte conducente: 

"Fracci6n I.- Si concurren sindicatos de empresa o ir\dustri!!_ 

i les o unos y otros, el Contrato Colectivo ~e celebrará con el que -

tenga mayor n~wnero de trabajadores dentro de la empresa", 

En nuestro derecho se establecen formalidades para la :vigencia 
1 

del Contrato Lolectivo, as1 en el articulo 390 de nuestra n~eva Ley 

Laboral nos dice: "El Contrato Colectivo de Trabajo deberá t;elebra.!'. 

se por escrito y por triplicado, bajo pena de nulidad, Un epemplar 

será conservado por cada una de las partes y el otro deposit~do ante 
1 

la junta de Conciliaci6n y Arbitraje o ante la junta Federal 1 o Local 

de Conciliaci6n, la que después de anotar la fecha y hora dej presen

taci6n del docwnento, lo remitirli a la junta Federal o Local!de Con-

ciliaci6n y Arbitraje. 

El dep6sito surtirá efectos desde la fecha y hora de 

ci6n del documento, salvo que las partes huhiesen convenido 



·fecha distinta". Como hemos dicho en nuestro 1derccho y por su :natu

raleza de aplicaci6n en el ámbito Nacional, como ya ha quedado defi-

nido, existe el requis;to de formalidad. Debe presentarse por es -

crito, por triplicado y depositarse: respecto a los dos primeros -

aspectos, los sanciona con nulidad y la falta de dep6sito impide que 

cause efectos legales. 

e) SU CONTENIDO 

En cuanto al contenido del Contrato Colectivo de Trabajo en su 

aportaci6n doctrinal a dicho problema, el Maes~ro Cepeda Villarreal 

(14) nos dice que hay que distinguir dos tipos de Cláusulas a las -

cuales designa asi: a) Cláusulas esenciales y b) Cláusulas acci -

, dentales o secundarias". Más adelante, señala dicho autor que "en la 

doctrina simplemente se distingue el contenido esencial de aquel que 

no es esencial sino accidental, en la inteligencia de que se consi -

deran formando parle del contenido esencial del Contrato Colectivo de 

Trabajo, aquellas cláusulas con las que deben conformarse, en forma 

, imperativa, los contratos individuales de trabajo, como por ejemplo: 

los horarios, vacaciones, trabajos extraordinarios, escalafones, sa-

!arios que corresponden a dicha jerarquia, metodos de remuneraci6n, 

i' diciplinas, duración y resoluci6n del contrato, ya que estas cláusu

, las son indispensablemente necesarias, para la ~xistencia del Contr~ 

to Colectivo de Trabajo¡ y en algunas ocacioncs ! se involucra tambHm 

,dentro de la esccncia' misma del Contrato Colect.j.vo a las cl-áusulas 

que se refieren al momento en que comienza a surtir sus efectos o -

entra en vigor, así c~o la extenci6n territorial donde surta sus -

efectos o tienen aplil:aci6u el Contrato Colect i \"O de Trabajo, ya que 

estas cHiusulas en al9unas legislaciones son nec,esarias para• la vali 

(14) Contrato Colecqvo de Trabajo. Rodolfo C'cp¡;ida Villarreal, 
Pflg, 12, 1952. 
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1 

dez del Contrato Col~ctivo de i'rabajo". 
i 1 

En cuanto a su qontenido accidental, son numerosas l~s cl~usu-

las que lo constituyen, citando como ejemplo las siguientes: La fun-

daci6n de Institutos de asistencia, de previsi6n, instrucci6n profe-

sional, colocaci6n, etc. Podemos citar también como ejemplos, las -

disposiciones transitorias que por lo regular se pactan en' el momento 

de la celebraci6n del Contrato Colectivo de Trabajo, como por ejemplo 

aquellas que estipulan, el pago de gastos de huelga, los que sei'ialan 

la aplicaci6n retroactiva del Contrato Colectivo, es decir, que entra 

en vigor en una fecha anterior aquella en que se celebr6. ~or 6lti-

mo podemos citar las disposiciones que se refieren exclusivamente al 

contrato colectivo, como son aquellas que establecen un pro9edimiento 

para resolver las controversias que llegaran a surgir sobre '1a inte.!'., 

pretaci6n, aplicaci6n d~ una norma de dicho pacto laboral, o'¡ bien -
1 

aquellas que eluden a la duraci6n del Contrato Colectivo; a ~-ª tute-

la o protecci6n de dicho' Contrato Colectivo contra posibles "'.iolaci,2. 

nes. 

Las disposiciones qi,1e nuestra nueva Ley Federal del Trab~jo -
1 

tiene en relaci6n con el !,contenido del Contrato Colectivo, la~ en -

contramos con•ignadas en ,forma especial en el texto del artic~lo -

391 que nos dice: 

"El Contrato colectiyo contendr:i.: 

I) 

II) 

Los nombres y 4cxuicilios de los Contratantes; 
1 

Las empresas y ,establecimientos que abarquen: 

III) 
1 

Su duraci6n, que no podr~ exeder de dos anos 6 la e1Pre 

1 
si6n de ser por., tiempo indeterminado ó para obra detprmi-

nada: 

IV) Las jornadas de ,trabajo; 

V) Los dias de desc\anso y vacacionesr 
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VI) El monto de los salarios y 

VII) Las dem~s estipulaciones que convengan las partes. 

A éste articulo se le agregarán las tres primeras fracciones con 

motivo de la nueva Ley Federal del Trabajo, ya que se babia prestado 

a inlllllerables criticas por lo deficiente de su contenido.y al respe~ 

to el Dr. Mario de la cueva nos decía: "Falta, desde luego, la re -

ferencia al elemento obligatorio y tampoco existe prevención sobre 

la envoltura del Contrato Colectivo. Las cuatro primeras fracciones 

mencionan condiciones generales de trabajo que forrnan parte del ele-

mento normativo, pero son de una undudable pobreza; el derecho indi-

vidual del trabajo y la previsi6n social son aspectos esenciales de 

nuestro estatuto y la segunda no se en~ent~a tc~üda¡ ~l aspecto -

individual del derecho del trabajo canprende muchos medios, a los -

que tampoco se hace referencia". (15) 

f J SUS EFECTOS 

Los efectos del Contrato Colectivo de Trabajo, son entre las -

partes contratantes y con respecto a terceros. En el primero de los 

casos, de acuerdo con los principios generales, el contrato COlecti-

vo de Trabajo obliga a las partes que lo suscriben en su forma y -

termino y como se tiene indicado en la parte final del articulo 390 

de nuestro nueva Ley Federal del Trabajo, los efectos empiezan a SU!:, 

tir desde la fecha y hora en que el Contrato Colectivo es depositado 

por cualquiera de las partes ante la junta de Conciliaci6n y Arbitr!_ 

je que le corresponda, de acuerdo con la naturaleza del trabajo, sal 

vo las partes, hayan convenido que surta efectos en otra fecha dis -

tinta. 

Con respeC'tO a terceros, como una modalidad del Rég ilncm. Mexicano, 

(15) Derecho Mexicano del trabajo. Mario de la cueva. Pág. 600 
2a. Ed1ci6n 1954, 



J 27 -

nuestro Contrato 1

, Colectivo de Trabajo es un contrato de crnpres<1. Como 

es sabido en Europa y en los Estados Unidos, era un contrato de perso -

nas que regía para los miembros del Sindicato que lo celebr6, en tanto 

el nuestro es válido para todos los trabajadores de la empresa o empre-

sas que comprende. 

El Artículo 396 de nuestra Nueva Ley establece que: "Las estipula-

cienes del Contrato Colectivo se extienden a todas las personas que tra-

bajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sind_i 

'\:,,_ cato que lo haya celebrado, con la limitaci6n consignada en el articulo 

184". Dicho artículo 184 se refiere a los trabajadores de confianza que 

podran ser incluidos dentro de los beneficios del Contrato Colectivo -

salvo disposici6n en contrarie que el pLüplo Contrato estipule. 

El espíritu ~e nuestra nueva legislaci6n laboral es profundamente 

respetuosa de la persona humana. Así lo advertimos en el artículo 394, 

al igual que en el artículo 396 ya citado y en la primera parte del -

artículo 395, que' indica que cualquier cl~usula qu~ establezca privile-

9io en favor de los sindicalizados, no podrá aplicarse en perjuicio de 

los trabajadores que no formen parte del Sindicato pactante y que ya -

presten sus servicios en la empresa en el momento de la celebraci6n del 

contrato. 

g) EL CONTRATO µ:Y' 

h) DEFINICION 

La Doctrina ~lemana nos dá una definici6n de este Contrato al 

decir: "El Contr11to Ley es un Contrato Colectivo obligatorio a petici6n 

de parte legítima por decreto del ~inisterio del trabajo, para una rama 

de la induslria y ,una regi6n d,•t•rnii.nada", 

La legislaci~n Francesa nos dá una definici6n de dichd instituci6n 

por donducto de Andrl'! Ronaste el Paul Durand que desprenden del articulo 
1 
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primero d~ la ley de 1936: "El contrato-Ley tiene por objetolregular 
1 I! 1 

las relaciones entre Patrones y trabajadores de una rama d~i l~ industria 
¡:, ¡ 

o del comercio, en una región determinada o en todo un territorio". 

Por su parte nuestra Nueva Ley Federal del Trabajo, en sp articulo 

404 establece: "Contrato-Ley es el convenio celebrado entre uno o varios 

sindicatos de trabajadores y patrones, ó uno o varios sindicatos de -

patrones, con objeto de establecer las condiciones seglin las buales debe 

prestarse el trabajo en una rama determinada de la industria y declaran-

' ' 

dolo obligatorio en una o varias entidades federativas, en :lma o varias 
' 1 

'1 

zonas economicas que abarquen una ó mlis de dichas entidades'~ e;> en todo 

el territorio nacional". 

i) !~ATURALI::ZA JURIDICA 

La naturaleza jurídica del Contrato-Ley es distinta a la del Con -

trato Colectivo Ordinario, pues si bien ii 6 
es cierto que sigue,; l I s princi-

píos de dicho, Contrato Colectivo que le sirve de base, es d~ctr que se 

compone de los mismos elementos de dicho contrato, al adquÜ::if vida ju

ridica el contrato-Ley, se transforma en una institución ju:):'i~ica inde-
:· 1 

pendiente, autonoma. 

El Contrato-Ley como hemos venido diciendo, tiene su ~~i~en en el 

Contrato Colectivo de Trabajo Ordinario, m6s su propósito e13 ~ietinto, 

pues mientras este último solo tiene aplicación en empresa ~ rnpresas 

determinadas, el Contrato-Ley rige en una región econanica ~ta una rama 

determinada de la industria. Asi pues, rige para todas las,:I ~presas que 
1¡ : 

existan o se establezcan en la región de que se trata dentr!O ~e la indU!!. 
l1 

tria que se hubiese considerado, 

su nhl igatoriedart se refiere y hace extcnsi6n nr> solo i~ tos trabaJ!!_ 
:, 1 

dores, sino a todos los patrones de la industria en cuesti6i11. l En tal 

virtud, todas las negociaciones nuevas que se establezcan di~ni:ro de la 

regi6n querlar6n automati<-amente subordinadas al mismo. 
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! 

directame~te por los trabajadores y patrones, pero los .efectos de su ·· 

obligatoriedad c¡omo Contrato colectivo Ordinario, derivan del decreto 

del ejecu~ivo cano 6rgano del Estado". Más adelante nos vuelve a decir 

dicho jurista (1,7) "Para producirse el resultado que se trata de obtener 

al elevar un contrato Colectivo a la categor1a de Ley y que trae como 

consecuencia qtie·, las normas contenidas en el mismo, sean generales y 

abstractas para regir dentro de una industria y una región economica 

determinad~, no basta la actuación del Ejecutivo, o sea.la potestad 
1 ' 

legitima, r-o ccrr~sponde por entero a ninguno de los dos, pues a cada uno 

le correspbnde ur\a porción de la función legislativa". 

' Por n11estra parte pensamos que es necesaria la concµrrencia de -

obreros y i¡iatronE!s as1 como la del Ejecutivo para la exi~tencia del -

Contrato ... L1~y, pu~lil no concebimos que tenga vlda jurídica'. dicha insti tu-

ci6n por el solo querer de obreros o patrones ó por la sola voluntad o 

actuación del Ejecutivo. El Lic. castillo Altamirano (1$) canentando al 

respecto nos dice: "Si el Ejecutivo decreta obligatorias normas que no 

procedieran de un, Contrato Colectivo de Trabajo que se requiere corno 

presupuesto de fondo, y conforme al procedimiento indicado, su decreto 

no contarla para riada. Esto demuestra que la Ley atribuye eficacia al 

presupuesto, de for)do y el procedimiento para la existencia de un contra-

to-Ley". 

La Sup~·ema Corte de Justicia de la Nación, ha pronunciado resoluci.Q. 

nea en las <;:uales 'lf.stablece que no basta la existencia dei contrñt0 co 

lectivo Ord~nari<;;,' celebrado por las mayorias locales, ni , la solicitud 

(16) Apuntes de D~recho del Trabajo. Fernando Castillo A tarnirano. 
(17) Obra <litada.' 
(18) Obra ditada¡, 

:, 

i ___ -1.J 
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de los int.eresados, para q\te dicho contrato adquiera la categoría de 

• obligatorio. 

"Si los trabajadores exigen la uniformidad de las condiciones de 

trabajo en determinadas empresas .y la junta condena fijando las condi

ciones de esa uniformidad, tal laudo no puede significar la creaci6n de 

un Contrato-Ley, capaz de obligar a todas las empresas de la misma indole 

que exista o se establezca en el :País". (19) También la Suprei:na Corte 

de Justicia de la Nación ha pronunciado resoluciones en las cuales sos-

tiene que la promulgación del decreto declarando obligatorio a un contr~ 

to Colectivo de Trabajo no es suficiente para su elevaci6n a Contrato-

Ley. 

"El Ejecutivo no puede promulgar un decreto estableciendo la obliga

toriedad de un Contrato Colectivo sin que previamente le sea solicitado 

por la mayor1.a y previ.a comprobación de ésta por la Secretaría de Traba-

jo le sea propuesta su expedición". (20) 

El maestro Pe La cueva al abordar este punto después de hacer algu-

\nas consideraciones nos dice que: ºEl Contrato-Ley está intimamente rel.t 

~ionado con el Contrato Colectivo Ordinario, pero al adquirir vida juri-

dica se torna institución independiente". continúa diciendonos: "Es 

cierto, desde luego, que el Contrato-Ley no puede variar el contenido 

de~ Contrato Colectivo Ordinario, lo que quiere decir que éste es, no 
\ 

s6io su fuente sino también su contenido. El derecho mexicano supo res-

petar al igual que la legislaci6n Alemana y de la misma manera que se 

obse~va en el derecho de Le6n nlum; la voluntad de las clases y es as! 

porqu'e según lo expuesto el contrato-Ley no es derecho estatal, sino 

aut5no¡no. Pero el fundamento de la Insti tuci6n es idéntico a 1 del 

Contrato Cole"'t i '" Orclin<nio, a saber, el pr in.:ipio demou6uco d~· 111t> 

(19) T~o LV, Pagina 2007. 
\20' l<e'f:'ano,., S.A.. de Monterre~·· N.t .• y !'libr:ca de Loza "La Favorita•·, 

S,A. tomo t.X:X:\Vl II, P69. Jlf.l. 
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mayorías: El sindicato mayoritario en la empresa y la mayoría de dos 

tercios de los trabajadores y patrones de ia industria considerada, se 

imponen a los demás; naturalmente que hay una variante, pues el Contra-

to Colectivo solamente se extiende a trabajadores, en tanto el Contrato-

Ley se extiende también a patrones que no fueron parte de su forrnaci6n, 

pero es, según acabamos de indicar, en atenci6n al principio democratico 

de las mayorías. Sin embargo, la vida del Contrato-Ley es independiente 

del Contrato Colectivo, pues su existencia depende del decreto que lo 

declar6 obligatorio. El Contrato-Ley tiene su envoltura propia, que no 

depende del contrato colectivo; así, es posible que el Contrato Colecti-

vo desaparezca porque ,concluy6 el plazo de su vigencia, pero puede igua.!, 

mente ocurriL que el Contrato Colectivo sobreviva al Contrato-Ley y sea 

igualmente minucioso". (21) 

Se podría tachar al Contrato-Ley de que pierde su carácter de gen~ 

ralidad por el hecho de su corta duraci6n, pero vemos que éste argumento 

no es definitivo, pues podemos citar corno ejemplo de nuestro régimen -

jurídico, las Leyes de Ingresos y Egresos de la Federaci6n, cuya vigen-

cia es solo de un a~o y no por ello pierden su carácter de Leyes, 

La vigencia del Contrato-Ley trae como consecuencia el que se esta-

blezcan situaciones jurídicas abstractas e impersonales, caracteristicas 

inherentes a toda ley, pues se aplican a toda negociaci6n que exista o 

se establezca en la regi6n econ6mica o en todo el territorio nacional o 

para la industria que se hubiere establecido. 

j) SU.NACIMIENTO 

El Contrato-Lej' tiene su base en el Contrato Colectivo de Trabajo, 

corno ya lo dijimos anteriormente, y se hace extensiva sobre determinada 

rama de la industriñ y en una regi6n determinada, o bien en todo el 

(21) Der. Mexicano del Trabajo. Mario de la Cueva, Tolllo JJ, Pág. 699, 
segunda edici6n 1954, 
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1 

Territoric;> Naciona:r· 

En nuestro r~imen jur1dico el Contrato Colectivo de Trabajo -
1 

Obligatorio, tiene isu nacimiento de la siguiente manera. 

El Articulo 4d,4 de la Nueva Ley Federal del Trabajo nos dicie: 
\ 

"Contrato-Ley es el\ convenio celebrado entre uno o varios sindicatos 
' 1 

de trabajadores y v~rios patrones, o uno o varios sindicatos de iratr.2, 
1 

nes, con objeto de establecer las condiciones según las cuales d~be 

prestarse el trabaje\ en una rama determinada de la industria, y d.ecla-
1, 

rado obligatorio en µna o varias ~ntidades Federativas, en una o ~arias 
1 

zonas econ6micas que': abarquen una o mfls de dichas entidades, o en\. todo 

1 

el Territorio Nacion~l." 

En atención a la'1, forma do na.::lmiento, el Contrato-Ley, estfl s~jeto 
1 

a los reqilisitos de f9ndo y requisitos de fonna. 

Esto se explicará m!is facilmente si recurrimos al COillentario ~e 
\ ' hace el Lic. J. de Jes
1
6s castorena al respecto, pero todav:ía refirfond.2, 
1 

se a la antigua Ley Fe.peral del Trabajo, mb aún asS nos petmitiremps -
\ 

hacer unas 'correccione~ al m~rgen para estar acordes con el cambio <\rue 
1 

acertadamente realiza, 
1

",en especial, en flste capitulo la Nueva Ley F~de-

ral del Trabajo. El c¡tado Autor nos dice refiriendose, a mi enten~er 
\ \ 

al primer requisito es l'.lecir al de fondo que1 "Para que el Contrato co-
lectivo de Trabajo se d~clare obligatorio se requiere la satisfacci6~ de 

i 
los requisitos siguientE)s: 

l.- Que haya sido C:;elebrado por las dos terceras partes de patrcJres 

y de los trabajadores 

406 nueva Ley Federal 

sii1dicalizados 
\ 

de~ Trabajo). 

de la regi6n de que se trate. (A~t. 
1 

1 

Il,- Que el Ejecuti..!
1
o Federal haga la declarad6n de obligatorie~ad 

correspondiente por medio\ de decreto. Si el Contrato Colectivo va a -\
1 

• 1 
tener vigencia en una sal~ de las entidades Federativas, la resoluci~n\de 

obligatoriedad la tomará Ejecutivo Federal de acuerdo con el Gobern~dor 

1 



- 33 -

del Edo. correspondiente"~ (22) Notes e que éste (lltimo cbmentario ha-
1 1 

bla de decreto del Ejecutfvo Federal, lo que dará motivo para que el 

pr6ximo capitulo comente fo que la Nueva Ley Federal disp~ne, ya que no 

se hablará de decreto, sino de publicaci6n. 

Refiriendose dicho Autor al segundo requisito, el de forma, nos 

expone que se observe la siguiente secuela: 

a).- "Dirigir solici~ud a la Secretaria del Trabajo ~ Previsi6n -
1 

Social para que haga la declaraci6n de obligatoriedad. Le\ solicitud 

debe ser hecha precisamen~e por la mayoría de las dos terqeras partes de 

obreros y patrones sindicalizados de la regi6n. (Art. 406 Nueva Ley Fe-

deral del Trabajo). 

b) .- La Secretaría d~l Trabajo y Previsi6n Social se 'cerciorará de 

que los solicitantes constituyen la mayoría mencionada, un~ vez verifi

,cado este dato publicará lf! solicitud en el Diario Oficial: de la Feder~ 
', 

ci6n. (Art. 409 Nueva Ley'¡ Federal). 

c) .- Los trabajadores:, y patrones de la regi6n y de la', rama indus -
1 

trial correspondiente, podtán fonuular oposici6n motivada Para que se -
1 

declare la obligatoriedad ~el contrato. Disponen para ese', efecto, de un 
¡ 

plazo de quince días. Si bay oposici6n, la Secretaría del, Trabajo cele-

tos opositores y los solicitante~ expongan sus 
1 1, 

brará audiencia en la que 

puntos de vista y aporten ~lementos aprobatorios respectiv9s. Con el 
I¡ ! 

resultado emitirá dictd!llen'¡Y propondr1i, en caso de desecha*se la oposi -

ci6n, la eXpedici6n del de9reto respectivo. (Art. 415 NueJa Ley Federal 

del Trabajo). 
1 

d).- Si no hay oposic~6n, se expedirá el decreto decl~rando la 
! 

obligatoriedad del Contrat9. 
¡ 

e),- La declaraci6n d~ obligatoriedad, comprenderá 
1 

' 1 

(22) Manual del Derecho O~rero. J, de JesCis Castorena, Págl, 
1, 

lo que no 

225. 



se oponga.a 

(Notese ~e 
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decreto). 

(23)_ , 

Se habla de un segundo sistema d~ naci.n\iento del Contrato-Ley, 

se dice que d{ficilmente, ha podido tener aplicaci6n ya que el 

que le dá vida es el de la previa existencia de un Contrato Colectivo 

de Trabajo Ordinario, como es el caso que seftala el artículo 415 de la 

Nueva Ley Deferal del Trabajo. Más debido a la imposibilidad material 

de que dicho contrato Colectivo de Trabajo se celebre por los patrones 

y trabajadores que representan la mayoría a que hace referencia el 

.precepto citado, de no se~ por la inte;rvenci6n de las autoridades tanto 

laborales como 'ejecutivas': de los Estad?s o Territorios. 

El Licenciado MaximH i<mo C"".!!!iro, al r'";;¡;;;.::i.v nos dice: "En efecto, 

si por una parte nos encontrarnos con la falta de organizaci6n patronal 

y con el aislarn.iento y pulverizaci6n qi¡ie los patrones prefieren, consti 

tuyendo un obst~culo para toda medida de contrataci6n colectiva, y por 

la otra tomarnos en (:'U('nta ,la divisi6n en el campo obrero llegamos a la 

conclusi6n de qtie será imposible o por ,lo menos muy dificil conseguir 

que expontánearnente se re1.1nan los Sindicatos que pertenecen a diversas 

centrales, antagonicas en~re sí, para l,levar a cabo una contrataci6n -

Colectiva". (24) 

Se ha dichc) que la corvenci6n Textil fué ; el primer Contrato-Ley 

de nuestro dercctho, luego bs natural qu'e no s$ olvidara el procedimiento 

que le di6 origen y fué, p~ecisamente, la reUJ'li6n de una convenci6n 

obrero-patronal :presidida ~ auspiciada por el entonces Secretario de -

Industria, Comercio y Tr<lb<tjo: y se dicd• quP ahí se encuentra el punto 

p'lrt1da sobre la: formación ·,d<'I Contrato·,!.<'\• 

Departdrnentu dC' 'baba 10, hdr Sec1 eta1 ia ,de\ Tr<tva _¡o y Previsi6n Social, 

l23) Manual de 1¡er. Obrelro
1

1 

J. de Jesús Castor~na. Pág. 225. 
124) Algunas no~<1s sobre, e'el Contrato C0lectiv~ de Trabajo de carácter 

obligatorici. Pág. 1$.'¡ 1940. Méxicú. 
1 ' 



- 35 -

1 

tomab,a iniciativa de proponer un reglamento que nonnara las labores 

de di'cha convenci6n; los reglamentos aprobados por regla general, sus-

tentaban el criterio de la mayoria de los asistentes a la sesi6n en la 

que discutían y aprobaban el articulado Central. El criterio más acep-

tado al respecto es el de exigir la unanimidad absoluta de los empresa-

rios o de' los trabajadores que asisten a una convenci6n. 

El Licenciado Maximiliano Camiro en su ya citada obra nos detalla 

e3te as¡:>ecto cuando nos dice: "La cuestión se ha resuelto en los regla

mento$ ~probados, por regla general, con el criterio de la ley de la 

mayada .absoluta no por lo menos de la profesión sino de los asistentes 

a sesi6n que se aprueba el articulado del contrato; esta soluci6n es 

contr11ri"' a los pril'-.cipios funü<uutmi:ales que justifican la extenci6n 
1 

de un coptrato Colectivo de Trabajo a toda una profesión; la única ex-

plicaoióh que tiene esta fonna trascendente es de que la regla contrac

ta! que ya a extenderse debe refutarse con la autoridad de regla profe

sional ppr haber sido adoptada libremente por la mayoría que previene 

la Ley; f la soluci6n dada en los reglamentos nos llevaría a adoptar como 

regla pafª una profesi6n aquella que sólo ha sido adoptada como una 
1 

minor1ai ',en efecto, si en una rama fodustrial en México se emplean 12000 

obreros ~indicalizados y suponemos que a una convenci6n citada por el 

Departarn,nto del Trabajo para elaborar un Contrato aplicable a dicha rama, 
• 1 

ha coneu~ridq un nlimero de trabajadores igual a las dos terceras partes, 

tendremo~ que la asamblea obrera estará constituida por sindicatos que 

represén1an 8000 trabajadores; la generalidad de los reglamentos propue.!!_ 

tos po~ ~l Gobierno y aceptada en las convenciones establecen que la 

asamblea ·,füncionar:'i. válidamente con la asistencia del 50% más uno de los 

trabajad~n1s y empresarios registrados en la Convenci6n, es decir, la -

Convenctit'1.n funcionará validamente, por lo que toca al sect 01 obrero, con 

la asi~tercia de 4001 trabajadores; los mismos reglamentos establecen que 

cualquier: norina contractual resultarti aprobada en la com·ención por el 
1 

voto de l~ ma>•or1a de los asistentes, o lo que es lo mismo, en el case• 



•.' 

- 36 - i 
1 

que suponemJ,s, por el :voto de 
• 1 

2001 trabaja.rores que constituyen indi.!!. 
! ' cutiblemente:, una minoría respecto de los 1~000 empleados en la rama -

industrial de que se trata". (25) 

El prop~o Licenciado carniro (26) creé
1

, que la manera de cumplir -

en lo más posible' con los extremos del articulo que sefiala la aprova

ci6n del conyenio, por parte de los trabaj~dores y que dará vida al 

Contrato-Ley "será la de exigir que las noi¡rnas contractuales sean apr.Q. 

badas por una determinada mayoría pero no de los asistentes a la con -

venci6n en ~e tales normas se pongan en di,scusi6n sino de los cocnpo -

nen tes de la 1Jrofesi6n". 
1 

De acuerdo con lo transcrito cabe deci~ que estamos por que se 
1 1 

cumpla con lo',, preceptuad'? por el artículo 4~4 de la Nuava Ley Federal 
1 

del trabajo y', no abrigar ninguna duda al cx~er que se esté violando. 
11 1, 

k) su CONTENIDO 
1 

' ' 

El Contr1to Colectivo de Trabajo 
! 

Ordin~rio se compone según diji-
1 

mos en un pri~cipio, de tres elementos, el ~bligatorio, el elemento -
11 1 

normativo y la envoltura. Todo Contrato Co~ectivo de Trabajo Obliga-

torio tiene s~ envoltura propia, que son suJ reglas de duraci6n, revi-
1 1 

' 1 

si6n y terrnin~ci6n, Asa,lta la inquietud si \,el contrato-Ley puede cOl!l-

prender los elementos obligatorios y normati1vos en una forma concluyente. 
! 11 

' 1 

En el Derecho Alernan de Weimar, nos dicie el Doctor Mario de la 
1, ' 1 

cueva (27), "E,l contrato-Ley dec1an las te6;~cas de aquella legisla -
1 1, 

ci6n, particii* de la naturaleza y efectos d~l Contrato Colectivo, es 
1 

la norma cread~ en la empresa por las potenc~as sociales para regir los 
1 ' 

Contratos indi+iduales d~! trabajo y necesita '1

1 

el carticter obligatorio, 
! 1 

por cuanto ést~· es la garantía dt> f>frctil•idac~ del elemento normativo. 

(25) 

(26) 
(27) 

Algunas notas sobre el 
Pág. 20, 1

1

1940, 
Obra cit~do. Plig. 21. 
Der. Mexi

1

cano del Trabajo. Mario de la '1c1.1eva. Pág. 692. 7a. 
6 ! Edici n 1'

1
954. l 

', 

Contrato Colect~vo de 
', 

i 

carácter Obligatorio 
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Pero el contrato-Ley es Lupuesco por el Estado y se encuentra en -

tonces rodeado de todas las garantías que corresponden al derecho: no 

necesita del elemento obligatorio. Y por otra parte, la intervención 

del Estado ha de limitarse a asegurar las mejores condiciones del traba

jo para los obreros pero no tiene por objeto regular las relaciones entre 

los Sindicatos y los Empresarios; es preferible dejar a los interesados 

esta reglamentación, la cual por lo demás, no influye en el volumen de 

las condiciones de trabajo que fueron declarados obligatorios". 

El argumento transcrito presentado en la doctrina Alemana, no es -

convincente, pues sabido es que nuestros Sindicatos no se conforman con 

crear el derecho que regula las relaciones de los trabajadores, sino que 

q~i;;:;:,;n auernás, asegurar el exacto cumplimiento de ese derecho y así 

vernos, corno pactan el elemento obligatorio del contrato Colectivo reser. 

.v&ndose llegado el caso de recurrir a las juntas de conciliación y Arbl 

traje, en defensa de sus sindicatos y en caso necesario acudir a la 

huelga. 

De esto se deduce que no puede ser conlrario a la naturaleza del 

Contrato-Ley, que en el se estipulen los principios del llamado elemen

to obligatorio. Adern&s la crítica mexicana se inclin6 en este camino, 

y a guisa de ejemplo sabemos también que en la Convención Textil de 

1927, considerado cerno el primer Contrato-Ley en forma, se encuentran 

reglamentadas las cláusulas de exclusión de ingreso y otras prestacio -

nes que cumplir de las empresas con el sindicato. 

Se hace necesario mencionar algunas cláusulas del Contrato-Ley a 

que hago mención. 

Artículo 14 .- "Las empresa~ se obligan a admitir a los trabajadores 

que el Sindicato administrador del Contrato en la f~br1ca respectiva -

proponga en los termines de es te Contrato; s1 las propui~slas llenan los 

requisitos siguientes: 
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a) ~o padecer enfermedad contagiosa como
1 
la tub~rcu1

1losis, la -

dífilis abierta 6 lepra. 

b) No padecer enfermedad cr6nica que le impida ejeciitar el trabajo 

normalmente y qt1e esté capacitado físicamente para el trabajo que preten. 

da. 

c) No haber sido separado de la misma fábrica con causa justifica 

da imputable al trabajador o mediante indemnizaci6n en los casos precisos 

de la fracción XXII del articulo 123 Constitucional, cuando el trabaja -

dor haga optado por dicha indernnizaci6n o cuando ésta haya sido recibida 

por el trabajador por haberse negado el patrón a reinstalarlo en caso 

de juicio, Se exceptúan de esa regla los casos de reajuste. 

Artículo 20.- "Los Si.ndic::ltoa Contratantes tienen derecho a pedir 

y obtener de las empresas, la suspención y separación del tr~bajo de sus 

miembros que renuncien o sean despedidos del Sindicato, bajo la exclusiva 

responsa~ilidad de éste. La aplicaci6n de estas sanciones podr~ aplazar, 

se cuando el sindicato no proporcione oportunamente a los substitutos". {281 

De la redacción de estos dos artículos se desprende que contienen: 

el articulo 14 la cláusula de exclusión de ingreso, y el artículo 20 la 

cláusula de excl.usi6n por separaci6n. Podemos afirmar que todos los 

Contratos Colectivos de Trabajo Obligatorio, contienen estas dos cláusu-

las y que los Sindicatos han sido especialmente cuidadosos y pudiéramos 

decir, hasta muy celosos en el cumplimiento de las cláusulas de exclusi6n 

desde la Convención Téxtil de 1925-1927 en que la obtuvieron. 

Otro aspecto del Contrato-Ley que se debe tener en cuenta y es 

digno de mención es aquel que se refiere a la materia de Riesgos: Profe -

sionales ya que establece mejores remuneraciones que los cont.eni<¡los en 

la propia ley. Ya el Contrato-Ley de la lndustu« Téxtd y sus .M .ixturas 

del afio de 1956, a q11e hice mención antenonnente, conten1a remun'ieración 

t28l conllato-Lc•y de la Industn11 1'éx1 i l del 11.lgodbn ~· sus Ml)(tur;as. 
1956. ' 
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muy por encima de lo que la Ley Laboral estab~ecia, protegiendo de una 

manera m6s humana y efectiva al obrero y su familia. 

Otro aspecto que tiene relación con el contenido del Contrato-Ley, 

es la posibilidad de que subsistan o llegaren a pactarse Contratos Co-

lectivos Ordinarios. Asi como el Contrato Colectivo de Trabajo dada su 

minuciosidad y reglamentación, hace que los Contratos individuales se 

hagan inútiles, sucede otro tanto digamos, como regla general en el caso 

concreto del Contrato-Ley, es decir, nuestros Contratos Colectivos de 

Trabajo Obligatorios, siguen el camino de los Contratos Colectivos Ord,i 

narios, o sea, hacen caso omiso de estos últimos, aunque haya que admitir 

excepciones, es decir que al lado de un Contrato-Ley tenga vigencia un 

Contrato Colectivo Ordinario, siempre y cuando este último contenga 

estipulaciones que se6n mas favorables al trabajador. Y a decir verdad, 

.en la vida real es muy raro encontrar ésta situaci6n. ,La posibilidad 

que se ha planteado se infiere del articulo 417 de nuestra nueva Ley 

Federal del Trabajo el que dice: "El Contrato-Ley iic aplicar~, no obs-

.tante cualquier disposición en contrario contenida en el Contrato Colee-

tivo que la empresa tenga celebrado, salvo en aquellos puntos en que 

estas estipulaciones sean m~s favorables al trabajador". 

Al respecto el Doctor de la Cueva, nos dice: "Nada impide la exi.!!_ 

tencia de los Contratos Colectivos y aun puede decirse que son convenieu 

tes". (29) 

Ante este punto de vista del citado Autor, no est<unos de acuerdo, 

pués estamos concientes de que si el Contrato-Ley viene a ser una suma 

de mejoras para las partes contratantes y en especial para la clase 

laborante, pues el Contrato-Ley marca una integra supen~ci6n del Contrato 

Colectivo Ordinario: se ha sostenido que es la ley de la profesi6n ~· 

deviene de un Contrato Nacional las más de las veces, es decir, aplicable 

(29) Derecho Mexicano del Trabajo. Mario de la Cueva. TO\nO ll, P~g. 

693 2a. Edici6n. 1954 • 

. ·),>'':; ,~_ .... ·-. 
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a toda la _República. A todo ello creemos que con la supervivencia de 
; 

Contratos Colectivos Ordinarios, viene a desnaturalizarse la institu -

ci6n Contra to-Ley. Se aduce que tal vez en el Contrato Colectivo de 

Trabajo Obligatorio s6lo se contengan los principios más generales, 

pudiendo ocurrir que no se haya ac'eptado la cláusula de exclusi6n, el 

cumplimiento de ciertas condiciones colectivas de trabajo y estableci-

miento de algunos servicios sociales; viéndolo bién, _creemos que dichos 

argumentos son débiles, ya que se entiende que al discutir las cláusulas 

del Contrato-Ley, la clase laborante pide lo que más convenga a sus 

intereses, citando desde luego las conquistas que tengan en las difere!!, 

tes empresas, no escapando creemos¡ la reglamentaci6n de las clá.usulas 

de exclusi6n de ingresos y de separaci6n. Pensando qiie en realidad 

llegare a existir al lado del contrato-Ley un contrato Colectivo Ordina 

rio el cual tuviera mejores prestaciones para los trabajadores que los 

estipulados en el Contrato-Ley, dado el carácter protector de nuestra 

Ley para con la clase débil, la clase trabajadora, podemos admitir su 

aubsistencia, aunque como dijimos, creemos es muy remoto, pero dado el 

caso los trabajadores har1an suyas las estipulaciones que les fueran más 

favorables, dando cumplimiento con ,el articulo en un principio citado. 

1) SUS EFECTOS 

El contrato Colectivo de Trabajo Obligatorio, en principio, produce 

los mismos efectos del Contrato colectivo de Trabajo Ordinario, el Doc -

tor Mario de la Cueva nos dice: "Nuestra instituci6n ha sido llamada la 

ley de la profesi6n, denominaci6n que nos parece correcta, si se entiende 

a que el Contrato-Ley rige en una r;una de la industria y si bien puede 

tener una vigencia local, es tambil!i1 posible que se extienda a una enti-

dad Federativa o a toda la República. Insistimos hace un instante en el 

tránsito del Contrato individual de·trabajo al Contrato Colectivo de 

Trabajo Ordinario y de éste al Cont~ato-Ley. Pués bién, debe agregarse 
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1
que el contrato-Ley tiende a d.::venir nacional, esto es, pretende tener 

! 

,vigencia en toda la República. En estos casos la denominación ley de 
1 

l.a profesión sed justificada". (30) 

En su ámbito espacial de validez el contrato-Ley produce los mis-

mas efectos que el Contrato Colectivo Ordinario: se aplica a todos los 

trabajadores y patrones de la industria determinada y en la región en 

que se localice dicha industria. cabe decir que el Contrato Colectivo 

de Empresa, como su nombre lo indica se aplica en dicha empresa, es 

decir, la que lo haya celebrado con el Sindicato y el Contrato-Ley, se 

aplica en la región econ6rnica determinada. Así es que cualquier nego-

ci~ción nueva que se establezca dentro del radio de acción del contrato-

Ley, queda autat1aticwilente subordinada al mismo; los trabajadores de 

esa', nueva negociación podr!ín solicitar la aplicaci6n inmediata del Con-

trato-Ley. Su vigencia es inmediata o automática, esto es, las cláusu

las ~el Contrato-Ley pasan a integrar las relaciones individuales de 

trabajo, el contenido de esta institución es inderogable. 

También podemos decir que los propósitos del Contrato-Ley entre 

otros muchos valiosísimos son los de unificar las condiciones de trab-2_ 

jo en todas las empresas bajo su radio de acción, teniendo como primera 

mira, uniformar el nivel de vida de los trabajadores en cada industria 

y pos~eriormente, pero también fundamentalmente, evitar la competencia 

desleal. 

(30) Derecho Mexicano del Trabajo. Mario de la Cueva, Tomo II. P6g. 
6!,94. 2a, Edición. 1954. 



a) Intervenci6n del Ejecutivo Federal y Local. 
b) Funciones del Estado. 
c) Funciones Legislativas. 
d) Funciones Administrativas. 
e) Funciones Jurisdiccionales. 
f) El Acto Legislativo y su Naturaleza. 
g) El Acto Administrativo y su Naturaleza, 
h) El Acto Jurisoiccional y su Naturaleza: 
i) La Divisi6n de Poderes. 
j) El Art1culo 49 Constitucional. 
k) El Art1culo 71 Constitucional. 
1) El Art1culo 89 Constitucional. 
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i! IJilTERVENCIOH DEL EJECIJTIVO FEDERAL Y LOCAL 
¡! 1 : 

, ':'!, J vigenci~ del Contrato-Ley en la Nueva Ley Federal del Trabajo, 
1 I¡ • •. 

'xtitn~e sus efe.atoe ya a una entidad Federativl!I, ya a do• o 111611 e in-
1 11 1 

c:ilus+v~ a toda la Rap6blica Mexicana, mh a decir verdad el prop6dto 
! !¡ 

q fi~ del Contriiato-Ley ea .ftate ultimo, tener vig~ncia en toda la Rep6bl1 
,, 

1 ','! ! 

cla, qul!lndo esto:. eucade es justa la denominaci6n que ee le hace a nuHtra 
' 11 

'·' ~ate~i~ al llamarla la Ley de la Profeei6n, 
1 ., 

'
1

1,El Contra_tq-Ley produce en au Ambito espacial de validez, loa mb-
' ' ' 

io• ~rectos del Contrato Colectivo. Su aplicaci6~ 111 para todo• 101 
: 11, ': ,1 1 

~¡;c.m!j111dore11 y patronas de la industria en cuesti6n. El Dr. Mario de la 
i 1:, ' 1 

t~ev~ ('
1

1) nos .d~ce "El Contrato Colectivo ea un C~ntrato de ampreaa, en 
'1 

tanto el Contrato-Ley ee un Contrato de Induetri~ !'. De fleto rHulta que 
1 11 

1 11 : 

c~al~~i~r nu.evn ~egociaci6n del ramo a que se rel:fere el Contrato-Ley 
1 :1 

q\ied~'r6 de una manera automatica, subordinada al ~ismo y por tanto, 101 
i, 11 1 

ohre~oe de esta 11ueva empresa podr4n pedir se 18* aplique 101 veneficio• 
1 ¡' 
1 :! 1 ' 

d~l cpntrato-Ley en cueati6n, 

! !i 
, ~n ¡ lo que tpca al elemento normativo del co1•t1rato-Ley reviste loa 

li ' ' . 
mlemo~ +1emontoa 1 que para el Contrato Colectivo1 

! !! ·. : 
! *> . Su vigencia es inmediata, las cl6u1ulas del Contrato~Ley pasan 
' ',I ' 

1
1 

d~ pl~nÓ der,echo
1

¡ a integrar lae relaciones indivJ,d,ualH de trabajo. 
1 1'1· '1 1 

¡,, ). : En !aequ~ .•. do t6mino, el contenido del CoqÚato-Ley ea inderogable, 
'1 1 1 '¡ 

l 1

1articulo 
1

: 417 de la Nueva Lay Federal del ·T~abajo dispone• 

~\E~ contrat~Ley se aplicad, no obetante cua~quier diapolici6n en 
' 11 ' ' ' 

odn. trJlt!,o conten~da en el Contrato colectivo que' h empreea tenga cele-
1 , 1 

br~do)
1

!, ·.~lvo en ~quello1 p1.1nto11 en qua e1tao eotipj11aciones eean mb 
1 11 : ! 

fa~or~bl~s al tr~bajador", 
1 lj 1 ' 

(11 J,l, do lo !»•~· El DO<. ""'~'° do! Tn .. jo. Plg. 695. II Tomo. 
\ 3,r. ¡ Edici6n .1

1 

1956 M6xico, 
1 11 ¡I il 
1 

' 1 1 
11 1 j ! 

1 ' i 
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i 
Por lo expuesto en lf!ste artículo vemos que la inderoc¡abilidad del 

' Contrato-Ley, no solo deriva de la simple teoría sino que tiene su fun-

darnento en la Ley. 

Los prop6sitos del Contrato-Ley entre otros muchos son los de uni 

ficar las condici~nes de trabajo en todas las empresas bajo su radio 

de acci6n, teniéndo como primer fín, uniformar el nivel de vida de los 

trabajadores en cada industria y posteriormente, de manera fundamental, 

evitar la canpetencia desleal. 

El Maestro Mario de la cueva, a este respecto nos dice: "El Con-

trato-Ley persigue los mismos prop6sitos del Contrato Colectivo, pero 

agrega dos datos: Se desprende el primero de las consideraciones que 

anteceden y consiste en que el hombre tiene ~n oualquier lugar de la 

Naci6n el mismo derecho a la existencia. En'segundo término, pretende 

el Contrato-Ley que la concurrencia entre los empresarios no se haga con 

la mano de obra, esto es, el derecho del trabajo no puede tolerar que 

los empresarios aprovechen los bajos salarios para obtener productos 

mlis baratos y concurrir entonces al mercado: ,la concurrencia libre o 

restringida, lo que es otro problema, debe ser técnica y fundada en el 

talento y la habilidad pero no ha de ser mediante la explotaci6n del 

hombre. El contrato-Ley produce un doble resultado: De un lado fortif! 

ca la uni6n de los trabajadores, al hacerles yer que el problema del 

trabajo es universal y que en el progreso de todos se encuentra el de 

cada uno; y por otra parte, crea un sentido dé unidad y de solidaridad 

entre los patfones. En efecto, en los casos de revisi6n o terminaci6n, 

el conflicto tiene un carlicter general o nacidnal¡ los esfuerzos del 

Estado por obtener un entendimiento son mayorqs y también los interesa-

dos, con mayor concien,·ia del daño que p\ld1era. J.nnd>'r."Jt en la vida . 
econom1ca m1c1onal, han buscado una cccn¡.iosi<'L6h de S\IS intereses." \2) 

Para pode1· vet la 1 ntervE'nci6n del Estado en el Contra to \Federa 1 

y Estalrtl), es, nE't·es<1no ex¡.ie>11C'r cano ante<..'Nl"111 ... indispensable, la 

, 12) Der. Mex1cano del Trabajo. Mario de la Cuf-va. Tano II, Pág. 686 
Ja, Edicibn. 1956 México. 
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', teorS.a de la\ divisi6n de poderes, aunque s<:a de una maner, somera, dada 

1 
la finalidad 1¡ distinta del presente trabajo, 

' 

1 
El Licenciado Gabino Fraga (3) nos dice: "La divisi6n de poderes, 

expuesta como una teorS.a polS.tica necesaria para combatir el absoluti.J!!. 

\\ mo y establecer un Gobierno de GarantS.as, se ha convertido .en un prin-

cipio b&sico ~fo la organizaci6n de los Estados Constitucionales Modernos 
i 
\ El Lic. ~raga nos sefiala que desde 2 puntos de vista puede exami-

\ narse esta teorS.a, a saber: 
:\ 

\ 
a) Respecto a las modalidades que impone en el ordenalt\iento de -

\1os 6rganos del Estado y 

b) 
1 

Respeqto a la distribuci6n de las funciones del Estado entre 

\ 
'esos 6rganos. 
! 
\ Desde el p\t'imer punto de vista, la separaci6n de podere~. implica 

tª separaci6n de los 6rganos del Estado en tres grupos diversbs e ind~ 
Pendientes unos ',de otros, y cada uno de ellos constituido en forma que 

~os diversos ele\mentos que lo integran guarden entre sS. la unidad que 

l~s d& el carflct'¡r de poderes. cumpliendo c~n esas exigencias,' las 

e nl\ltituciones mOdemas han establecido para el ejercicio de l
1

a sober~ 

n a, el poder L~islativo, el Judicial y el Ejecutivo, cada uno de ellos 
i 

e n su unidad addcuada a su funci6n que ha de desernpefiar, divetsas entre 
1 

' st y s6lo han disfrepado de la teor1a, por la tendencia a crear entre 

di hos poderes la~ relaciones necesarias para que realicen una labor de 

co\aboraci6n y de '.Control reciproco, Desde el segundo punto de': vista, 

la \separaci6n de ¡:¡oderes impone la distribuci6n de funciones dHerentes 
1 \ 

ent\re cada uno de \los poderes: de tal manera que el Poder 

ten~a atribuida exf-lusivamente la funci6n legislativa, el 

Legis~ativo 
1 

Poder \Judicial 

la f.unci6n judicia+ y el poder Ejecutivo, la funci6n administrat~va, (4) 

(3) 1\Der. Adrninistr\ativo. Gabino Fraga, P~g. 27'. lla. Edid6n. 1~66 
{4) Der. Adrninistr1

1
ativo. Gabino Fraga, P~g. 27. lla. Edici6n. 1~66 

\ 

\\ \ 
\ 

\ 
1 
1 

\ 
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FUNC~ONES DEL ESTADO 

\ Por funciones del Estado entendemos las diversas actividades del 
1 

tstado en cuanto que constituyen diferentes manifestaciones, o diversos 

~odos de ejercicio de la potestad estatal. 

' Creemos prudente aclarar que las mi!is de las veces se· confunden los 

t~rminos atribuci6n y funci6n por lo que debemos en lo mi!is posible ya 

qjie dada su relaci6n entre s1 da sobrados motivos de.confusi6n. Pues 

bien, el concepto de atribuci6n corresponde al contenido de la actividad 

d~l Estado, en tanto la funci6n viene a constituir la forma de ejercicio 

de las atribuciones. 

La doctrina ha clasificado a las funciones del Estado en dos aspee_ 

tos, formal y material, en virtud de que no siempre el poder encargado 

de su funci6n realiza la misma de él, sino que toca puntos que tocan a 

otro poder, pero todo ello con apoyo legal que se le otorga Constituci.Q. 

nall!\ente. 

a) Desde el punt.o de vista del 6rgano quo los realiza, es decir, 

adoptando un criterio fo:nnal, sujetivo u orgi!inico que prescinde de la 

nat~raleza intrínseca de la actividad, las funciones son formalmente -

legislativas, administrativas o judiciales, segtln que esttm atribuidas 

al Poder Legislatvio, Ejecutivo o Judicial y, 

b) Desde el punto de vista de la naturaleza intr1nseca de la fun-

ci6n, es decir, partiendo de un criterio objetivo, material que prescinde 

del organo al cual esti!in atribuidas, las funciones son materialmente 

Legislativas, Administrativas o Judiciales según tengan los cari!icteres 

que 1~ teoria jurídica ha llegado a atribu~r a cada uno de esos grupos. 

Al respecto, el Lic. Fra<Ja nos dice: "Ademlis, s1ende> l<i. regla 

general que coincida el cari!icter fonnal con el carflcter material, para 

que un poder realice funciones cuya naturaleza sea diferente en sustan 

cia de las que normalmente le son atribuídas, debe existir una excepci6n 

expres en el texto Constitucional y esta base de interpretaci6n es, por 
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si sola, bastante para justificar la necesidad de hacer el estudio de 

las funciones desde los dos puntos de vista a que nos hemos estado re-

firiendo". (5) 

Las funciones por unanimidad de los Autores son divididas en tres 

ramos: La Legislativa, La Administrativa y la Judicial o Jurisdiccional. 

Sin embargo, el problema consiste en tratar de establecer, en esta 

trilogía de funciones el alcance y objeto de cada una de ellas, y sentar 

las características que distinguen a las actividades, Legislativa, Ad-

ministrativa y Jurisdiccional respectivamente. 

c) FUNCION LEGISLATIVA 

La funci6n Legislativa la pcdi:inos apreciar desde dos puntos de vista: 

formal y material. Desde el punto de vista formal, es la actividad que 

el Estado realiza por condu~to de los órganos que de acuerdo con el régi 

men Constitucional, fonnan el Poder Legislativo y que entre nosotros re.e_ 

liza el Congreso de la Unión, que se compone por la cámara de Diputados 

y la C&nara de Senadores. Entra también en el concepto de funci6n Legi~ 

lativa formal, el conjunto de actos que cada una de las cámaras puede 

realizar en forma exclusiva. 

La funci6n Legislativa es definida por Groppali como: "La actividad 

del Estado que tiende a crear el ordenamiento jurídico y que se manifies-

ta en la elaboración y formac~6n de manera general y absoluta, de las 

normas que regulan la organizaci6n del Estado, el funcionamiento de sus 

6rganos, las relaciones entre .Estado y Ciudadanos y las de los Ciudadanos 

entre sí". (6) 

La función Legislativa desde el punto de vista material, objetivo, 

ee manifiesta cud,,(b prescindi~ndo de Sl: autor y de la forma co~10 se 

realiza solo tiene presente la naturaleza intrinseca del acto en el cual 

ee concreta y exterioriza: La l.ey. 

(5) Der. Adm1n1strat1vo. Gabi.no Fraga, Pág. 28 lla, Ed1c161L. l9~6. 

(6) Francisco Porrua Pérez. Te?r1a del Edo, Pág. 274, 



1 

La fqnción 

autoridad a 

' ' nes cuyo papel consiste er r~gular conductos e intereses. 

d) FUNCION ADMINISTRATIVA 
' 

La funCi6n Administra:tiva desde un criterio formal es la actividad 

que el Estado realiza por medio del Poder Ejecutivo. Desde el punto de 

vista material la función administrativa prescinde de su autor y de la 

forma como se realiza, teniendo s6lo en consideración la naturaleza 

intrínseca del acto, que como manifestación de voluntad estfl. encaminada 

a producir un efecto de derecho. 

El Licenciado Gabino Fraga: la define como: "La actividad del Estado 
' 

que realiza bajo un ord<>n j:.u~iai,co' y que consiste en la ejecución de 

otros materiales o de actos ~~e determinan situaciones jurtdicas para 

casos individuales". {7) 

1, '· Otto Mayer, citado por F1'.ª9ª.• al respecto nos dice: "La administr~ 

ción es la actividad del Estado pj\ra la realización de sus fines y bajo 

un orden jurí.dieo". (8) 

Gallart y Folch, en relac~ón ~ la función administrativa nos dice -

que: "Es pues para nosotros la '9ue
1 
comprende las actividades del Estado 

y de las corporaciones públicas qu~ t~enen por objeto la realización de 
' 

fines y la prestación de servic~os de car~cter público, siempre que tales 

' actividades corre~pondan a funcione$ ejecutivas con exclusión de las 

judiciales y legislativas". (9)': 

Somos de la opinión que la función Administrativa tiene cano base 

la de ejecutar las leyes, cO!t\o hai. qut\>dado apuntado en párrafos anterio-

res por autorizadas personalidadc¡j: Cl'\ U materia, pero admitimos que 

ademas de la ejecud.6n de las leyes, ~a Administración tiene t<unhién un 

(7) Der. Adi1linistrati vo. Gab1no F1\a9a,. !1,'á';J. 61. lla, Edtcibn 1966. 
(8) Obra citada. P&g. Sb. 

" \9) Der. Administrativo y Proc:-esal\ de" la's corporaciones de trabajo, 
Pac¡. 10. l'l2C\, 

i 

\ 

\ 
¡.,. 
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amplio poder de acci6n. Dicho campo de acci6n está representado por 

las inumerables medidas que tienen por objeto satisfacer las necesidades 

del Esta~o en cuento que no introducen ningún cambio o alteración en el 

estatuto. jurídico, que, como sabemos, su base estfi en la Constitución. 

e) FuNCION JURISDICCIONAL 

r.a:función Jurisdiccional la encontramos definida por Groppali, -

citado por Francisco Porrúa Pérez, de la manera siguiente: "Se denomina 

función' Jurisdiccional la caractedstica actividad del Estado encaminada 

a tutelar el ordenamiento jurídico, esto es, dirigida a obtener en los 

casos Concretos la declaración del derecho y la observancia de la norma 

jurídica prA-constituída, mediante la resolución con base en la misma, 

de las controversias que surgan por conflictos de intereses, tanto entre 

parti9ulares como entre particulares y el Poder Público y mediante la 

·ejecución Coactiva de las sentencias". (10) 
1 

t.a función Jurisdiccional que es llamada también judicial, como 

la función legislativa y administrativa, se puede apreciar desde dos 
1 

puntos de vista¡ cano función material y como función formal. 

iEnfocada desde el punto de vista material, diremos que la función 

judi~ial está constituida por la actividad desarroyada por el poder que 

dentfo del régimen constitucional está encargado de los actos judiciales, 

y qu~ es el Poder Judicial. 
1 

! En cuanto al aspecto material de dicha función, el Licenciado 
! 

Gabfno Fraga, (11) nos dice: "Como dunción jurisdiccional, por creer 
r 

que! la expresión "judicial" solo evoca el 6rgano que la realiza, debien. 
¡ 

do ~r tanto, ser reservada para cuando se haga alt1sitm a su aspect(l 

formal". 

Se ha negado la función jurisdiccional, porque se dice que en ella 

el Estado no realiza ni un acto de voluntad, ni crea una situaci6n jurj. 

diea, que son los dos elementos fundamentales del acto juridico, idea 

(~O) 

~~1) 

1 

Teoria del Edo. Feo. Porrúa Pétez. Pág. 274. 1954. 
llllar. Adiaini•trativo. Gabino Fraga. Pág. 45. lla. Edición 1966. 
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que no ac~ptamos, por las razones que m~s adelante apuntaremos. Se 

' dice tambi~n que no existe acto de voluntad, sino una sirnpre operaci6n 

de la inteligencia que se resuelven en un silogismo, cuya mayor es la 

regla legislativa de derecho; la menor la comprobación de la especie 

concreta sometida al juez y la conclusi6n la desición de éste último. 

Asi mismo, se agrego que la sentencia no aporta modificación alguna 

al orden juridico, porqu'e se limi.ta a fijar el derecho que babia sido 

discutido o controvertido, es decir. que la sentencia judicial no es 

atributiva, sino simplemente declarativa de derechos, 

Kelsen, citado por el Licenciado Fraga, al respecto nos dice: 

"Esta función en ningún modo tiene un car&cter meramente declarativo, 

como da a entender la pal<:bra "jurisdicción" y como supone la teoria 

corriente, como si el derecho estuviera ya concluso en la ley, es decir, 

en la norma general y solo debiera ser expresado o hallado en el acto 

del tribunal. M&s bien, la función llamada jurisdicción, es absoluta-

mente constitucitiva: es producci6n de derecho en propio sentido de la 

palabra. Pues el que se dé una situaci6n de hecho concreta, a la cual 

se ha de ligar una consecuencia juridica especial y la vinculación de la 

misma en concreto, toda esta textura parece sola a merced de la senten-

cia judicial. Asi como los dos elementos (hecho y consecuencia juridica) 

deben ser ligados por la ley en la esfera de lo general, asi también el 

dominio de lo individual, tiene que serlo por la sentencia judicial. Por 

esto la sentencia es una norma jurídica individual: es la individualiza-

ción o concreción de· la norma general o abstracta". (12) 

La función Jurisdiccional o deferencia de las otras funciones, su-

ponen una situación de conflicto preexistente; supone dos pretenciones 

op1~'.'st.1::;, cuyo objeto es mu~· variable. Pueden referirse a un hecho, 

acth·idad, etc,, que se estiman contradictor1os con un derecho o norma 

legal; o a un estadu de error o duda respecto de la interpretación, 

alcance o aplicación ele una norma o de unn s1tudc16n Jllr1d1ca, 

11;/1 Der. Adrn1nistrnt1vo. Gabino Fraga. Pag. 4"1, 1966. 
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La funci6n jurisdiccional está organizada para dar protecci6n al 

derecho, para evitar la anarquia social que se produciría llegado el 

caso si cada quien se hiciera justicia por su propia mano: es decir, -

para mantener el orden jurídico y para dar estabilidad a las situaciones 

de derecho. Esto más cuando el acto con que se trata de satisfacer ese 

prop6sito debe tener el mismo carácter fijo y estable; y esta fijeza y 

estabilidad no alcanzarán dando a la sentencia fuerza definitiva e irre-

vocable, presumiendo que en ella está contenida la verdad legal cuando 

en su contra se hayan agotado los recursos, por lo tanto, no admitiendo 

prueba en contrario y dándole la autoridad de cosa juzgada. 

f) EL ACTO LEGISIATIVO Y SU NATUP~..Lr:zA 

Considerarnos oportuno ant.es de estudiar el acto Legislativo y su 

Naturaleza, referir.nos a lo que se entiende por acto jurídico. Al res-

pecto el Licenciado Fraga nos dice: "El acto jurídico se ha definido 

corno un acto de voluntad cuyo objeto es producir un efecto de derecho, 

es decir, crear o modificar el orden jurídico". (13) 

El citado Autor, en su obra citada, nos dice en relaci6n a la ley 

corno producto del acto legislativo, que: "Siendo las situaciones jurídi-

cas generales una parte del ordenamiento jurídico existente, se encuen-

tran los actos que crean, modifican o extinguen una situaci6n jurídica 

general. Estos actos constituyen, dentro de la terminología jurídica 

tradicional, el llamado derecho objetivo o simplemente el derecho, pues 

el tipo de esta categoría de actos es la ley". (14) 

como sabernos. Duguit llama a eetos actos, "Actos regla" dando a 

entender con esta denominaci6n que ellos conslituyen normas de car~cter 

general y abstracto y que como sabemos, bienen a ser la ley. 

Los actos del Estado se clas1 f t can o se pueden apreciar d1:suc dos 

puntos de vista; desde el punto de vista formal y desde el punto de 

vista materia 1, 

(13) Der. Administrativo. Gabino Fraga. Pág. 29. 1966. 
(14) Obra citada. Pág. 32. 
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Desde el punfo 
', 

de vista forma, los actos ~el Estado son legislat!_ 

vos, administrativos o jurisdiccionales, según los realicen: respectiv!, 
1 

mente: El congres,o de la Uni6n, la cfunara de Diputados o de Senadores; 

el Poder Ejecutiv~ cuyo titular es el Presidente de la República y el 

Poder Judicial, Instituciones digamos que gozan de esas facultades que 

les otorga la Cons~ituci6n. 
: 

Desde el puntb de vista material u objetivo, los actos presinden 

de su autor y de la forma corno se realizan, teniendo solo presente la 

naturaleza intrínseca del acto, en el cual se concreta y exterioriza y 

así serán: actos materialmente legislativos, administrativos y judici.!!, 

les, según el efeci¡:o jurídico que producen. 

Para el fin qtle nos pLuponemos, es este segundo punto de vista el 

que habremos de abqrdar, pues sostenemos que el acto por medio del cual 

tanto el Ejecutivo :,Federal corno Local declaran obligatorio un Contrato 

Colectivo de Trabajo, es un acto legislativo materialmente hablando. 

El acto legistativo se manifiesta típicamente cuando las necesida-
• 1 

des sociales piden •la renovaci6ri del orden juddico, en virtud de la 
1 

presencia de alguna!! carga, aspecto nuevo y necesaria para el bienestar 

social. 
'1 

El acto legislf tivo en su aspecto material, crea, modifica o extin 

gue situaciones j~r~dicas generales y cuya consecuencia es la ley, y 
1, 

que vienen a rnodifi+ar el orden jur!dico existente. Como sabemos el 
1 

orden jurídico está !,constituido por el conjunto de situaciones tambilm 
' ' '· 

de carácter jurídicd, que existen en un momento dado en un medio social 
'· 

determinado. 

Las si tuacion!f's1

1 

jurídicas a su vez, están consti tu1das, nos dice 

el Licenciado Gabind Fraga (15), "Por un cOnJunto de derechos }' obliga-

cienes, Pueden estar consti tuI dos por Facultades y deberes que se 

i 
1 

1 

1 

\151 De>rerho Admini1itrativu. Gallino Fraga. Pflg. JO, lla. F.d1c16n, 1966 
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aplican indistintamente a todos los individuos '!'1P se encuentran en 

igualdad de condiciones o bien por derechos y obligaciones, que solo 

se aplican a un individuo determinado. As1 por ejemplo, la situaci6n 

jur1dica del propietario es la misma independientemente de quien sea 

el duefio de la .cosa. Los derechos y obligaciones que tiene un propie-

tario no varian de persona a persona". 

Las situaciones jurídicas se clasifican en: Situaciones jurídicas 

generales y situaciones jurídicas individuales; emprendiendo un estudio 

cOlllparativo de las mismas, corresponden las situaciones juridicas gene-

ralee al acto legislativo que venimos estudiando. 

La situaci6n juridica general es por su naturaleza abstracta e -

impersonal, al ser cre>'l.da se :::cfier'1 "- un ¡-,ruu.,ro ind.eterrninado de casos¡ 

la situaci6n jurídica individual por el contrario, es personal y concr~ 

ta. los derechos y obligaciones que la constituyen s6lo existen para 

personas o cosas determinadas. La situaci6n juridica general es perma-· 

nente, o sea, que el uso continuo de los derechos y obligaciones que 

la misma canprenden no ha hace desaparecer; la situaci6n jur!dica indi-

vidual por el contrario, es temporal, es decir, que se extingue por el 

ejercicio que otorga o por el cumplimiento de las obligaciones que impo-

ne. La situaci6n juridica general es modificable, o sea, que no tiene 

un car~cter irevocable; la situaci6n jurídica individual en esencia no 

puede ser alterada o extinguida por un acto creador de situaciones jur1 

dicas generales, Estos actos legislativos, constituyen dentro de la 

terminologia jur1dica tradicional, el llamado derecho objetivo o simpl& 

mente el derecho, pues el tipo de esta categoria es la ley, 

g) EL ACTO ADMINISTRATIVO Y SU NATURALEZA 

El Estado en cumplimiento de lo que le impone la Constituci6n, ejerce 

la funci6n administrativa que corno ya hemos dicho, consiste en hacer 

l 

! 
\ 
l, 
\ 
f, 

l 
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ej ecut,ar ~as leyes. Pues bien, dentro 

con el: acto administrativo cano medio 

dicha funci6n nos encontramos 

' desarroyar dicha funci6n. 

El acto administrativo corno el acto J,ur1dico viene a determinar 

situaciones durl'.dicas individuales, es decir, viene a ser lo contrario 

dei lo que eetable,ce el acto legislativo, O! sea este <iltimo crea situa-

ciones abstractas e impersonales. 

El Licenciado Fraga (16), en ocaci6n al acto administrativo nos 

expone: "Asi, en primer término, la situaci6n jurídica individual es 

concreta y personal, los derechos y obligac~ones que la constituyen solo 

existen para una persona determinada, con una extenci6n y contenido que 

' varia de caso a caso. El acto tipico creador de situaciones jufidicas 

individuales, es el Cont~ato. lÑD üerechos y obligaciones que engendra 

no son aplicables a un número indetenninado e indeterminable de personas, 

sino exclusivamente a los Contratantes, 

los derechos y obligaciones se determina 

' 
1 

El yontenido y la 
1 

con6retamente por 

extensi6n de 

la voluntad 

de las partes, En segunde' lugar y en oposlc~6n al car~cter de permane!l. 

cia que tiene la situuci6n juridica general, 
1
la individual es temporal, 

es decir que se extingue por el ejercicio de ~os derechos que otorga o 

' por el cumplimiento de las obligaciones que il\lpone. Así la situaci6n 

jurídica que organiza a consecuencia de un contrato, concluye cuando 
', 

ambas partes han cumplido con las obligaciones q1,1e por virtud de el 
1 

hubieran contraido". 

Se dice que como la situaci6n jurídica ge~eral es modificable en 
! 

cualquier época por un acto de la misma naturateza del que le di6 origen, 
1 
1 

así también, la situaci6n jurídica individual ~o puede ser alterada 6 

extinguida por un acto creador de situaciones j~ridicas generales. En 

tdl virtwl lo!< dcr«d.os ;.- (•1•l 1q~c·ioaes quf' RO!. ~'" t•ar:'ir·tE"r 1ndiv1dt1'1l 
• 1 

como lo e!< e.l q\1e da on9en al acto adnn.nist.1atjvo, no puede ~er modif.!. 
1 

cado por un3 ley. 

(16) Der. Aclnnn1strativo. Gabino Fraga, Pág, Üa. Edici6n. 1966, 
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1 Al respecto ell Licenciado Fraga, nos dice según entendemos, a -
1 '· 

1

\ :·::.:: ::::·::i:.'.º .:,:::·:::,:::.::·::.::::. ':::, :;:,:::~º:. 
\ preciso tener en co~sideraci6n que hay actos creadores de eses situaci.Q. 

nes que, ai mismo tiempo, son condici6n para que se apliquen, en un caso 

\ 

determinado, normas :!que crean situaciones jud.dicas generales; por ejem-

1 plo el contrato de T1rabajo, en el que la situaci6n individual se fija por 

1 1 

\ las partes s6lo resp~cto de algunos puntos, cano son objeto de trabajo, 

\ lugar donde ha de prl:istarse el mismo; pero en lo dem1i.s, como son la -

\ duraci6n diaria del ~rabajo, los descansos, responsabilidad, etc,, se 

\

. f~jan imperativament\ por la ley, siendo nulas las renuncias o modifica

\ 1'.'l.Ones que l;;s i;>Qi: i:e~ convengan". (17) 

\ h) EL ACTO JURISDI~CIONAL Y SU NATURALEZA 

\ 

Continuando con 1¡nuestro estudio, nos encontramos con el acto juris-
', 

1,diccional, que según '¡dejamos dicho, es el que realiza el poder Judicial 

i al pronunciar el derefho en cada caso concreto que le es presentado. 
! 

As1 tenemos que ~eze, citado por el Licenciado Fraga (18), lo defi 

' 
e como: "La rnanifesttci6n de voluntad, en ejercicio de un pQder legal, 

' e tiene por objeto ?a11probar (constatar) una aituaci6n juridica {gene-

! 
al o individual), o ~echos con fuerza de verdad legal", 

¡ Cano en los acto~ ya citados con antelaci6n, se dice que el acto 

jurisdiccion~l reviat, dos formas: formal y material, que al hablar de 

a funci6n jurisdiccid
1

n. al quedar6n aclaradas. 

As1 cano el acto bdministrativo, el acto jurisdiccional crea situ~ 

jiones jurídicas conc;
1

Ftaa, individuales al caso que se trata~ as! mismo 

e cumple con la lE<y, i>c cr.L~ ejecutando !,sta pero, cuando el juzgador 
1, 

e encuentra con que p1j1ra el caso de estudio no existen normas para resol, 
1 

vrr, entonces por facultades que le otorga la ley, crea normaf!, como se 

1 

( ~ 7) 

1Íe¡ 

1 

Obra citada, P&gj 31, 
Der. A~ninistrat"vo, Gabino Fraga. Pág. 33. 1966. 

\ 

\ 

\ 
l. 
i 

i 
1 
l 
1 
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\', 1 
ha repeti~o, s6lo para el caso concreto que: se tie~e a. la vista y nunca 

\', • 1 

1 l • 1 

crea :::ituaciones jur1dicas de carácter general. \ 
1· ! 
i,· '1 

En atenci6n a el acto que estnmos estuCliando, 1el Licenciado Miguel 
':'· '. 

Lanz Duret, nos dice: "Por lo contrario, aflrman y '
1
con raz6n que la 

actividad de juzgar, propia de los tribunales, es hacer constar, preci-

sar y declarar el derecho aplicable en cada 'caso co1'lcreto y a cada -

individuo que acuda a ellos en demanda de protecci6~¡ por eso traducida 

literalmente la palabra jurisdicci6n en su srntido material significa 

la facultad del Estado de decir de decir el derecho., Sin embargo, si 
'1, : 

dejamos reducida tadvaía a esta simple activ~?ad la risi6n de los trib.!! 
¡, :, 

nales, como en el Estado moderno el derecho e
1

s el co?junto de reglas - · 
1 \ 

formuladas por las leyes y que constituyen el\
1

,orñen ~ud.dico del Estado, 
I' 

decir el derecho no seria crearlo sino mlis bi~n reco~ocerlo". (19) 
,, 1 

Carr~ de Malberg, citado por Lanz Duret (20), re',specto al acto 

administrativo con base en la funci6n jurisdi~pional,
11

'1 manifiesta: "Se 
', ' 

ha hecho constar que la jurisdicci6 cousiste ~nte toa?, en la interpret.a 

ci6n y aplicaci6n de las leyes, pero esto supo~e natu~alrnente la existen 

cia de una prescripci6n legislativa que se deb~ interpretar y aplicar. 
·,· l 

Ahora bien, pueden presentarse casos respecto ~e los duales la ley no 
• . ~ ! 

haya instituido y no contenga de ninguna manerci, ni al'i,p virtualmente, la 
i 

reglamentaci6n. cuando toda regla legislativa ',falta, ~o hay posibilidad 

de interpretaci6n: no se puede decir que en est
1

'1> caso l~ay necesidad de 
\ l 

completar la ley, sino la verdad es que entonce~ el juJz tiene necesidad 
1 

de colmar ésas lagunas diciendo el derecho, en ~,se caso .• en que ningún 
:, 

orden jurídico ha sido establecido por el legis~ador". 1

,

1 

\' 1 

En virtud de que podr1ase llegar a confundi
1¡r el ac~o administrativo 

con el acto juriso.liccional, expondremos algunas ~onside~·aciones con el 
l. \ 

linimo de diferenciarlas. 

'\ 

Duret \ (19) Derecho Constitucional Mexicano, Miguel 
'¡i 

Pág. 283. Lan,t. 
4a. Edici6n. \1 

(20) Derecho Constitucional Mexicano, Miguel 
\: 

Duretj Pág. 
Lan\i 

284 
1 ,, 
1 ',I 

1 1 

1 

1 
1: 

\\ 
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Juez se limita a aplicar el derecho, en ¡•\ •l ~idho que ouando 

este aspec,to' la función jurisdiccional tiene naturaleza ejecutiva, ya 
1 '1 \ 

1 ,1 

que al aplicar el derecho a los casos litigiosos o no litigiosos, se 
1 1 \ 

\ 1 

l:iltli ta a1
1 

p9nElr en ejecución las leyes. 
1 ' 1 

con~ider~r a la función jurisdiccional como una mera función eje-

cutiva, ~omo se dice, es llegar a la conclusi!Sn de que {!lla, la jurisdis 

ci6n, no 'es', una función distinta a la administraci6n. Tal cosa es ina.9, 
1 1: l 1 

misible P?rquEl la tendencia del derecho moderno es y ha sido la de sep.e. 

rar cada yez nlás, la administraci6n de justicia. 

La 'adnii'niatraci6n satisface los intereses del Estado a través de 

medidas apro~i~das para obtener 'el fin. En tanto qt~e la jurisdicción 

1 

t:!e preocu~ de ',asegurar mediante sentencias, la aplicación de la norma 

legal en vlgcir •' 
' 

1 ' 1 

La Adn\in~s~raci6n ejecuta la ley con objeto de proveer a todas las 
il ,\, \ 1 

necesidades·, de la sociedad con excepci6n de lo que respecta a la justicia, 

ya que los ~u~c~,s ejecutan la ley', con el unico fin de asegurar el respeto 

a la 111isma +et,• 

Tambi~~ c):'e~ que aunque los dos actos administrativo y jurisdicci.Q, 

nal, vengan ~ ~e~Hzar la ejecuci6n de la ley, la diferencia entre ellos 

estriba en @e ·,,e~ el caso de €late, 
1 
no sólo se pronuncia, se aclara el 

'. '1 :, 

derecho, as1 '¡. c~o, se vigila su exa~to cumplimiento, sino que adem:is, -
', ! ' 

dir1amos, in~egfa¡el derecho, es dE\cir, en el caso de las lagunas de la 

ley, el juz9a\~ok 4á origen a un nuevo derecho, aplicado claro estli al 
' ·l '· ' 

' caso concreto\ ~e ',se somete a su consideración. 

: 1\ 

i) LA D!VIS~O~\ Df PODERES 
: 1 1 

En nuestxi.a \'.;01~stituci6n Politiqa se encuentra perfectamente esta-

blecida la cl .. fi.
1

bi·~a '¡'.,divisi6n de d 1 í :l. : ,, po er~s en e art culo 49: Legislat vo, 

Ejecutivo y Ju~ic:\ia
1

1. Como es sabid~ apareci6 por vet primera bien de

limitada en Mo~te~ ttuHm, en su famo~a obra: "El esp1ri tu de las Leyes". 
1 ' 

il ':,'; 
:'1 

\ '¡ 

i \ 1 
•••. 11' _____ ..._._.. 
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\ '1, 

Mucho se oa especulado sobre\ el v~lci: de esta tésis, y varios Autores , 
\ ', 

la han llegado a impugnar c\.o~ mlis o menos éxito. Pero desde luego, -

debemos considerar el inneg~ble valor que representa y si queremos -

percatarnos del formidable ¡:\a~o progresista que experimentaron las 

Instituciones jurídicas a la•. l\lZ de esta tés is, no debemos dejar ignS!, 

rados los motivos y causas Po1l~tico-sociales que la gestaron en la 

mente de Montesquieu. 

La doctrina de la divisi6p\de los poderes en la fonna que fue~-
\ \ 

elaborada por Montesquieu, ind~d~blemente que fué expuesta para esta-
', 

blecer y configuara un régimen 
1

d~, garantías, en aquellos momentos de 
\ \ 

la historia politica de un puebiol en que los elementales derechos del 
' ¡ 

hombre estaban sujetos a los ~a~rlchosos vaivenes de una voluntad c:mni
. i 

potente y absoluta. 

El Estado absolutista se hab1a reducido a la f6rmula de depositar 
\ \ 

\ en un s6lo de sus 6rganos, todas la$ funciones que un Estado debe desem 

\ pet'iar para la satisfacci6n y cumpl1ini~ento de s11s fines. Así el titular 
1 

¡~el poder, investido al parecer de '\v~rdaderas facultades divinas, lo 

l\'ismo daba fin con su inapelable debiri6n a un conflicto de orden judi-
\ 

cial, que gravaba la hacienda de los, particulares con imposiciones -

a!;"bitrarias, con el único objeto de lsa1tisfacer la singular econom1a de 
\ . 

una casta privilegiada, o bien, intei\v4n1a como 6r9ano creador de derecho, 
1 

di~tando disparatadas normas de obser\Ta\"\cia particular o universal, segCm 
1 

fuel¡:a la calidad del sujeto pasivo o 
1 

soc~edad. Cierto que no s6lo en una 

$1u \situaci6n 
\ ' 

en el orden de aquella 

ot9~niuci6n estatal, sino también 
. 1 

\ 
en c~alquier empresa. Por modesta que \t.~1ta sea en su organizaci6n, las 

' . 
base~ fundamentales d~ 

\ 
el ta son los factotes l\'COnfa , ""~ que su misma 

' ' 

activ~dad pon'- "n JU'-'9''• ª"'' 
1 

no de}aron e;:;tos faclurt·<' de m.11nfrstar ~\1.i'.1nf\ut>ncLa dc-:1 . .,,iva, 
·, \ 
' 1 

L\s profundos deseq~t• librios econ6rn1\º\ acentuados por los excesoE< 

1 1 

\ 1 
1 \ 
\. \ 

\\ 

l 
1 

1 
1 
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de la cla~e privilegiada de la época, unidos a la abolici6n la 

conciencia' colectiva de la naci6n "derechos del hombre", recru<,lecieron 
' 

la insostenible condici6n político-social de todo un continente. Ante 

este panorama, primero debió sobrevenir la crisis en las especulaciones 
', 

cientificas ',de un inquieto grupo de intelectuales, entre los cua~es 

estaba Montesquieu, qu:!én di6 fonna y consistencia a un anhelo latente 

y adormecido en la conciencia colectiva, es decir, a la realizaci6n de 

la teor!a de la División de Poderes, elevada mS.s tarde al triunfo ',de la 

revolución Francesa, al rango de norma fundamental imprescindible en toda 

organización E$tatal. 

La suma de, todos estos factores y causas, que no fueron sino l~ 

suma y producto de las arbitrariedades canetidas a través del Estada, 

absolutista, trajeron cC(tlo consecuencia obligada la imposición efecttva 
\ 

de esta doctrina ,jur1dica, para garantizar en forma permanente y prád~ica 
\ 

las libertades políticas y civiles. 

Pero no deberi\os pensar que esta t€lsis haya sido producto original\, 
\ 

del pensamiento de Montesqieu, porque ya había sido apuntada con antelq-

ci6n por Aristóteles, anunciandola y sosteniendo que en la "Poli Griegai• 
\ 
1 

existen tres 6rgano~ canpetentes para conocer de los asuntos del Gobier1,,o 

o autoridad y eran: ,Las Asambleas Deliberantes, Los Magistrador (que -

tenian poder de mand~) y por 6ltimo los Tribunales. Posteriormente 

vemos tratada la teor~a por Locke en su obra: "El Gobierno Civil" publ.!, 

cada en el si9lo XVII; en la si9uiente forma: Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativo y Poder Federativo. Con todo este material informativo, 

Montesquieu en el siglq XVIII configura y ext~ende esta doctrina, hasta 

quedar adoptada por el Estado Frances, en vista de las siguientes consi= 

deraciones: El hombre qt\e ostenta el mando, por honesto ).' virtuoso q1.1e 

sea, tiende a extralimitlirse en sus facullades, la mejor manera de evitar 

arbitrariedades es dividir el mando en distl.ntos compartimentos, no es 
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posible q~e una persona o cuerno ñA f~.cionarios ejerza id6neamente tPs· 
- ' ' ' 1 

tres poderes, porque si una misma persona tiene oportunidad de elaborar la 
'. 1 

ley y aplicarla en forma administrativa, inevitablemente cometerá err9-
' • 1 I 

res, inclinandose partidaristamente ha.cia la parte que más le intere~~ 

proteger, en estas condiciones es necesario fraccionar el poder. 
'' 
'1 ': 

'1 
·, 1 

configurada la teoría de la Divisi6n de los Poderes, no han falt~do 
¡, 

tratadistas que especulen sobre éstas bases orientando a las organiz~~ 
11 

ciones estatales modernas, por tres caxninos o puntos de vista difereníles, 
11 

111, 

a saber: 

I.- La separaci6n absoluta y categ6rica, a la manera clásica de .;., 
·,1 

los autores que hemos citado, Arist6teles, Locke y Montesquieu; 
1

i, \, 

' 1 i 

rr.- ccnfusi6n üe Poderes, a la manera de los Estados absolutistt~ 
; 1 del siglo XVIII y 
1 

' 

III.- Desde el punto de vista de la colaboraci6n ejercida entre ~ts 
! 1 

6rgéllnos. 
i, 1 

111 

', i 
! 1 

La separaci6n rígida, 6 sea, la adopci6n de la teofia original, 

la consagr6 la Revoluci6n Francesa. Esta tendencia sobrevivi6 por es-', 1

, 

¡ 1 

caso tiempo ya que en honor a la realidlld, no puede sostenerse sin - 1

: 

1

• 

i ¡ 
'1 

contradecir a cada paso, en la diaria ptáctica de las canplejas funci~ '¡ 

nes, las razones que le dieron origen, 
11. 
1

1, 1 

En el régimen de confusi6n de Poderes, el Poder Ejecutivo practicfi 

ment'e queda convertido en depositario fü¡i todas y cada una de las funci~ 

nea del Estado y en igual forma que elal:fora la ley, la aplica sin más \ \

1 

obstiilculos que los que se opongan a los intereses del ostentador del 1

11 

'¡ 

En cuanto a este régirn~1t 
l 1 

pOdeJ110S decir que su presencia es pehgr~sa en todo momento y que si e1
1 

\ 

tiempos pasados tuvo preponderancia, ahora en nuestro tiempo en que la \
1

1

11 

' ¡ 1 deroooracia tiende a hacerse realidad, es', sencillamente indeseable. 

1 

mando, o grupo qe funcionarios que lo ej'erzan. 
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El sistema desde.el punto de vista de la colaboraci6n ejercida 

entre los 6rganos del Estado o sea, un equilibrio de funciones, es adoR 

tado por la mayoría de los Estados modernos, porque resulta ser el más 

práctico. Dicho sistema se manifiesta en la mayor parte de los regím,!!_ 

nes Presidenciales, como es el caso de nuestro País. 

Desde el punto de vista de la ordenaci6n de los 6rganos del Esta

do, la teoría de la Divisi6n de Poderes, implica la separaci6n de los 

6rganos en tres grupos independientes entre sí y conformados de modo 

que guarden unidad que les dá el carácter de Poderes. 

Cumpliendo con esta necesidad, el Estado moderno se ha dividido 

para el cumplimiento de sus fines en: Poder Legislativo, Ejecutivo y 

Judicial, cada uno organizado de acuerdo con las funciones que ha de 

cumplir. 

j) EL ARTICULO 49 CONSTITUCIONAL 

Una vez que hemos hecho el estudio doctrinario de la divisi6n de 

Poderes a grandes r~sgos, lo referiremos al orden Constituci6n al de 

nuestro derecho. 

En nuestro r&gimen Constitucional, el artículo 49 de la Constitu

ci6n nos dice: ART .49.- "El supremo Poder de la Federaci6n se divide 

para su ejercicio, en Legislativ.o, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona 

o corporaci6n, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el 

caso de facultades e~traordinarias al ejecutivo de la uni6n conforme a 

lo dispuesto en el artículo 29. En ningún caso, salvo lo dispuesto en 

el segundo párrafo del articulo 13, se otorgarán facultades extraordin.!!_ 

rías para legislar". 

El párrafo primero del artículo pre-inserto, asienta el principio 

general de la Divisi61\ de Poderes. 

El segundo párra!o establece la prohibici6n de que no podrán reuniL 

se dos b más poderes de una sola persona o corporaci6n: ni depositarse 
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! J_ 1 I', 1 1 

! 1 

. e1l !Legislativo en un solo individuo, : salvo ¡e! T:::o de facultades eKt:ra-1 ' 
1 ' 

ºf~inarias al Ejecutivo de la l1ni6n, conforme lo dispuesto en el articulo 
1 : 

29 Constitucional. 
i : 

1 
: A su vez el mencionado artículo 29 Constitucional perceptúa: 

A T
1 
29.- "En los casos de invasi6n, perturbaci6n grave de la Paz Pública 

o 1 c~alquiera otro que ponga a la sociedad en grande peligro o conflicto, 
i ' 

s~l~ente el Presidente de la República Mexicana, de acuerdo con el 
1 ' 

cdnsejo de Ministros y con aprobaci6n'del congreso de la Uni6n y en los 

recesos de éste, de la Cornisi6n Permanente, podrá suspender en todo el 
1 

¡11a~s o en lugar determinado, las garar¡.tías que fuesen obstáculo para 

haber frente rápida y f1icilrnente, a la si tuad6n; pero deberá hacerlo 1 1 ' 

bok un tiempo lL~itado, por medio de prevenciones generales y sin que 

ta 1 s~spensi6n se contraiga a determinado individuo. Si la suspenci6n 1 ' 

1 i ' 

uyi~se lugar hallandose el Congreso reunido; éste co~cederá las autorJ:. 

la~iones que estime necesarias para qu~ el Ejecutivo haga frente a la 

liJud,ci6n. Si la suspenci6n se verificase en tiempo de receso, se 1 1 ! 
1 1 : 
1 1 ! 

909vocad sin demora al Congreso para c¡¡ue lo~ acuerde". 
1 1 ' 

1 1 ,En este manento creo de interes h<kcer un canentario relativo al 

tbr ~ratado, cual es el contrato Ley. 

1 1 '1 0<t1~lo 414 do 1' Nuova Ley Fedora¡ del Tubaj o '" '" •egundo 1 1 

~rt·afo sefiala: "Aprobado el convenio e:n los términos del párrafo ant~ 
o~, 1El Presidente de la República. el Gober~ador del Estado o Territ2 

1 ' 

1 ' 

rr 11~., publicarán en el Diario Oficial i:le la ~'ederaci6n o en el peri6dJ:. 

·e 1f~cial de la Entidad Federativa, DeflaránAolo Contrato Ley en la 

rJ ai qe la industria considerada por toc~as la~ empresas o establecimie.!l 

to¡s ~.e existan o se establezcan en el lfuturo ,en la Entidad o Entidades 
1 i 

Fe~el:-ativas, en la zona o zonas que abaxiquen o: en todo el Territorio 

Na[ 
1 
itnjl I ' . 

!Li!t declaraci6n a que hace menci6n 
¡ 1 

1 

1 

1 

artthi10 
1 

! 

antes citado, se 
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1 

1 
1 

presta, según mi modesto entender, a un mar de controver~i:is 1¡~. discu-
1 

sienes, por lo que creo conveniente hacer una mención de ell~s. 

En la anterior Ley Federal del Trabajo, en el artículo ~ue trataba 

la cuestión, se hablaba de un decreto que expedía el Ejecutiv'o Feqeral 

para declarar obligatorio el Contrato-Ley una vez que se habia seguido 

toda la secuencia formal. (Arts. 58-61 y 62 de la anterior Ley). 

creo que el problema se sucita cuando había que ver la naturaleza 

jurídica de dicho decreto, es decir, ver si era legal ~sa atribución 

dada al Ejecutivo Federal, partiendo para ello de la propia Consticuci6n. 

En la exposición de motivos de la Ley Federal del Trabajo derogada, 

que aparece en la obra del maestro Trueba Urbina, el legislador despu~s 

de hacer diversas consideraciones tendientes a ~eñalar la conveniencia 

de declarar obligatorio del Contrato Colectivo de Trabajo y justificando 

la intervención del ejecutivo, dice: 

"Teniendo en cuenta la importancia económica y social de este con-

trato se derogan las reglas del derecho común y se reviste al Poder 

Ejecutivo Federal d~ la facultad de convertir en obligatorio el. Contrato, 

siempre que se juzgue conveniente su implantación y que ya se encuentre 

rigiendo a la mayoría profesional. 

No hay temor de que se tache de Contrario a la Constitución esta 

facultad que se otorga al Poder Ejecutivo, porque en nuestro sistema 

Constitucional el principio de que los Contratos s!llo obligan a, las par-

tes que los otorgan, no es una garantia del individuo. (21) 

El Maestro Trueba Urbina, en su obra citada, con justa razón y en 

atención a lo que se expresa en el último párrafo de la exposición de 

motivos a que se ha hecho referencia, manifiesta: "El primer párrafo de 

dicho mensaje es acertado, pero el segundo es una moslruosidad jvridica 

que no vale la pena refutar". (22) 

(21) Der. Procesal del Trabajo. Tomo III, Pág. 338. 
(22) Obra citada, P6g, 33B, 

l 
i 
1 ¡ 

1 ¡ 
1 
¡ 

\ 
\ 

1 
! 
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1 

Se d~cía cuando la anterior Ley Federal del Trabajo estaba vigente 

' ! 1 

que el Decreto del EjJcutivo era un acto jurisdiccional, opini6n que 
1 

~ompartía el Dr. Trueha Uribina, diciendo que se trataba de un p*oceso, 
1 ' 1, 

~uesto que exist.ía la :demanda, o sea, que equiparaba como tal a 1ª 
'1 

1 ' 

solicitud de parte legitima para que el Contrato Colectivo sea l~,evado 
: 

~ la categoría de obli'gatorio, y equiparaba a la contestaci6n a la 

Jposicif>n de dicha pretenci6n, las pruebas y alegatos, a la audif!~cia 
~e oposici6n y que la 'sentencia venia siendo el Decreto de Obligatoriedad. 

, El Licenciado TruFba Urbina sostiene que: "El Decreto consti'~uye 

~ acto administrativo'1 desde el punto de vista formal y jurisdicc~onal, 
1 . : 

m¡terialmente hablandot por cuanto que realiza una actividad esenfial -

m~nte jurt.dica y resp::<::tc ::.1 ;;le.Ti<:ilLu metajurídico que en ella pufde -
1 

1 

1 

iµtervenir, que es precisamente el interés de mantener un equilibrio -
1 ' 

e6on6mico dentro de la 
1
, regi6n donde se aplica el Contrato, en re~Üdad 

11 

n? 
'1 

resulta incompatibl~ con la resoluci6n que dicta un tribunal j~risdi_g, 
' 

cional en favor o en cc)ntra de algunas de las partes litigantes, :Porque 
1 

e¿ caso de oposici6n d~ la tercera parte de obreros o industriale~ que no 
1 i 

htn suscrito el Contra~o, indudablemente que el Decreto !lignifica !,para 

e~los una decisi6n condraria a 11us intereses particulares, pero eo\anada 

d~ un proceso en el que han gozado de garantía de audiencia que cdnsagra 

' el ardculo 14 de la cdnstituci6n". (23) 

1 1 ¡ 
¡ Nosotros no estamo1,s de acuerdo con esta teoria, puesto que e~ De-
l ¡ 1 

cJeto que dictaba el Ej~cutivo Federal fuera un acto jurisdiccion~l, 

pues de acuerdo con est~ tesis, debed.a existir como presupuesto Jrevio 
1 

1 
1

1 

un! litigio, el cual no ~xiste, pues el hecho de que exista un proc~di -
1 1, 

rni~nto no quiere decir ~ue se trate de un proceso. 
1 1 

1

1 
El Cri t<.>ri o de la f'uprema Corte de Justicia de la Naci6n, al fespes_ 

1 tol es el siguiente: "St bien es verdad que conforme a la fracci6nl XX 
! 

!I 

(2l) Derecho procesal f P~g, l4 3 y 344 , 

1 

' 

el Trabajo. Alberto Trueba Urbina. Tomo 
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del artículo 123 constitucional la& direrencias entre el capital y el 

trabajo se sujetarán a la decisi6n de las juntas de conci~iaci6n y A.J:: 

bitraje, también el Ejecutivo Federal tiene facultades para expedir -

decretos relativos a convenciones Colectivos de trabajo y no puede 

decirse que el Ejecutivo viole el citado precepto del artíqulo 123 al 

dar car€icter obligatorio a un decreto sobre Convenci6n Colectiva, ya 

que en el caso no se ejercitan facultades jurisdiccionales )?ara esta-

blecer los hechos y aplicar el derecho, sino que tan solo hace uso de 

una facultad legal para dictar una disposici6n general de ca.rticter -

obligatorio". (24) 

Se ha dicho también que el Decreto del Ejecutivo Federal en que 

el Contrato Colectivo de Trabajo es declarado obligatorio es •.un acto 

Administrativo, toda vez que el Ejecutivo está ejecutando las. leyes y 

. en esta situaci6n a un caso Concreto, así como que no produce, una regl~ 

mentaci6n abstracta, 

Según quedo asentado cuando hablamos del acto administrativo, vimos 

que f!ste era aplicado a casos concretos, individuales y al rea',lizarlo 

se estaba ejecutando la. ley. Dicha teoría no podemos aceptarl~ cuando 

el citado Decreto viene a crear situaciones juridicas abstract<~s e impeE. 

sonales1 cuando dicha obligatoriedad produce una modíf icaci6n ~n el orden 

jurídico existente igual a la ley, y por lo tanto viene a constituir 

una norma juridica. 

Ahora veamos lo que la doctrina ha dicho al respecto, entr~ varios 

Autores tenemos la opinión de I<askel, citado por Mario de la CU~va (25) 

que dice: "La declaración de obligatoriedad del Contrato Colecti~o, en 

cuanto a su naturaleza jurídica es un reglamento legislativo. D~cha -

declaracHm produce, en virtud de una delegación de Poder Legisl<ltivo, 

derecho estatal y no es derecho autónomo, Es derecho objetivo, ~uya 

(24) 

(25) 

1 

Sem. Jud. Fed, Supl. de 
Mayo de 1934, Tomo XLI. 
18 de Agosto de 1934. 

1934, Mg 1115, Woodward Wilhams. ~O de 
Pag. 3222, Cia. Industrial Nacional~ S.A. 

Der, Mexicano del Traba JO. Mano de la Cue\'a, Tomo II, 
1954. 

1, 

pa9 • \697, 
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imperatJ.vidad desca1'1sa, exclu::i;;-..-..Jl¡L.,, sobre tª declaración de oblig2_ 
\! 
'I toriedad y por otra parte, es independiente del Contrato Colectivo, pues 
I; 

la única relación que sobrevive es 1,la coincidencia en el contenido de -

las dos instituciones, Adem~s las normas declaradas obligatorias conse!_ 

van su validez en tanto no sean der~adas por la autoridad, aún cuando, 
I• 

en el int~rium, deja de tener vigenpia el contrato Colectivo que le di6 

6rigen", 

Sinzheimer, por su parte, cara~terizó la declaración de obligato -
,, 

riedad, diciendo: "La declaración d~, obligatoriedad es un reglamento 
111 

legislativo, cuya particularidad co~fiste en que no forja su propio con 

tenido, pues lo toma sin poder modi(icado, de un contrato colectivo ya 

e~intar.te 11 • (26) 

En la obra del Licenciado Mario, 1

• de la cueva, encontramos la opinión 

que se sustenta en el tratado de Hue~k-Nipperdey, en el sentido de que 
11, 
'1 

dicha declaración de obligatoriedad #s un acto administrativo, situación 
,1, 

contraria a lo'opinado por otros tra~adistas en el sentido de que es un 

acto legislativo, con lo que se podr~ ver que hay divergencias de opini.Q. 
!i 

nes. 
:l!; 

Ahora veremos la tesis de Jacob~r en la cual sostiene que la decl2_ 
li 

ración de obligatoriedad no puede se4i,! un acto administrativo, dice: "La 

doctrina que sostiene que la declara9fón de obligatoriedad es un acto 
'1i 

administrativo y consiste en extender
1

1

1

1 el ambito personal de validez de 
i,\ 

un Contrato colectivo .de Trabajo, no ~uede aceptarse, si se conviene en 
l¡i, 

que el acto administrativo, en sentid~ técnico, es la determinación jur1 

dica del caso concreto. La verdad es 1,':que la declaración de obligatorie-
,1, 

dad no se refiere al Contrato Colecti~b, sino que por virtud de ella, se 
:i 

obra sobre una plurali.;lact de aleaci.011~~ individuales de traba~o. La de

claración de obligatoriedad produce ~~modificación en el orden jurtdico 
i 

1¡ 

(26) Obra ci tadilt. P~g. 697. 
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que no puede caracterizarse diviendo que ~s una extenci6n del á.mbito 

pe~sonal de validez del contrato Colectivo. Lo cierto es que un contr2_ 

to que vale, independientemente de la voluntad de aquellos a quienes se 

dirige, no puede ser sino reglamento legislativo. Un acto administrati. 

vo que extiende el :imbito personal de validez de un Contrato Colectivo, 

no se refiere a un caso concreto, sino a una multitud de casos individu.2, 

les, a los que modela según caracteres generales y constituye, en reali-

dad, una norma jud.dica". (27) 

Así, con todo lo asentado, se llega a una conclusi6n, es un verdad~ 

ro acto legislativo el que realizaba el c. Presidente de la República al 

dictar el decreto de obligatoriedad a un Contrato Colectivo de Trabajo, 

pues crea situaciones jur!di~as abstractas e impersonales, permanentes, 

es oecir, que los derechos que otorga y las obligaciones que impone no 

se extinguen por su ejercicio o cumplimiento, ya que reune las caracterí,l!. 

ticas de toda ley. 

A continuaci6n y con el solo pr6posito de robustecer lo manifestado, 

citamos el pensamiento de Juan D. Pozzo, cuando habla de Contrato-Ley y 

que al efecto dice: "Pero cuando los efectos de la Convenci6n Colectiva 

se extienden "erga ornnes", ello ocurre por una decisi6n del Poder Públ,i 

co y entonces, su obligatoriedad la .asimila a la ley formal y se incor-

pora dentro del derecho positivo estatal. Pero esa obligatoriedad no 

surge ya de la misma Convenci6n, sino que es efecto de la decisión de un 

6rgano superior a las asociaciones Pactantes". (28) 

Según una resoluci6n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

que transcribimos en ~ginas anteriores y que se~alamos, se encuentra en 

el Sem. Jud. Fed. Supl. de 1934, pligina 1115, Woodward Willianu;, en su 

parte final dice: "Ya que en el caso no se ejercitan facultades juris\'lis_ 

cionales para establecer los hechos y aplicar el derecho¡ sino que tan 

(27) Derecho Méxicano del Trabajo. Juan D. Pozzo. Tomo IV. Plig. 336, 
(28) Dex-echo Méxicano del TrabaJo, Juan D. Pozzo. Tomo IV. P~g. 336, 
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solo hace.uso de una facultad legal para ili~tar un~ disposici6n general 

' de carácter obligatorio". 

De esto se puede inferir que la Corte está aceptando que el mencio-

·nado decreto, dictado por el Presidente de la República, en la anterior 

Ley Federal del Trabajo, era una disposici6n general de carácter obliga-

torio, situaci6n jur1dica característica de la ley, ya que viene a modi-

ficar el orden jurídico existente, creando una situaci6n abstracta e im-

personal. 

En materia de prueba la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha 

pronunciado resoluciones en las cuales, como se podrá apreciar, el CO!!, 

trato Colectivo de Trabajo Obligatorio es una ley, resoluciones qile a 

nu~stro juicic sor. aplicables al punto de vista que sostenemos. 

"Es il6gico que la Junta responsable alegue que el obrero no prob6 

su acci6n porque no se preocup6 de demostrar la existencia del Contrato-

Ley aplicable, porque la existencia de la ley no requiere prueba y si 

fundándose en dicho Contrato-Ley el obrero reclama deferencia de salarios, 

no estaba obligado a aportar como prueba dicho Contrato-Ley, sino la 

Junta estaba obligada a aplicarlo, sin necesidad de que hubiera exhibido 

cano prueba éste". (29) 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n,.ha dicho que los artíc.J! 

los 58, 61 y 64 de la derogada Ley Federal del Trabajo que facultaban al 

Ejecutivo Federal para dictar el decreto de obligatoriedad, no son incon~ 

titucionales, que en principio y dado nuestro régimen de derecho, tenemos 

que acatar, pero a través'del estudio que hemos hecho, la tesis de la 

Suprema Corte no nos convence. 

Así, que con<'luimos quf' el Pres;de1 '.·e ilc> la República, al momPnto 

de dictar el c1t<1do d~ctcto, estaba le9.tslanllo y que el motivo pN el 

cual se le facultara, se debia a un motivo de carácter pol1llco ligado 

(29) Tomo LXXV. Pág. 904, 

1 
¡ 
¡ 
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1 

! 
1 

1 

i 
i, 

con sircunstancias historicas, pu .. s lo que se ha juzgado urgente) ina
' 

plazable, se ha entregado entre nosotros y en numerosos paises a :.la -

autoridad Administrativa, cuyo', titular es el Presidente de la República. 

Después de tan amplio comentario sigamos viendo las facultad~s 

constitucionales otorgadas al Presidente de la República, sin dej~r de 

' tener en cuenta lo que con anterioridad qued6 asentado ya que nos' servi-

ri para llegar a una interesante conclusi6n. 

El art1culo 29 y 49 Constitucional citados y transcritos en ~n 

principio, presisamente antes de empezar el tan amplio comentario ,que 

nos permitirnos hacer, se encuentra intimarnente ligados ya que el art1culo 

49 establece una excepci6n al principio de la divisi6n de poderes,', al 

~stabl~cer que no podr&n reunir~e dos o m&s poderes en una sola persona 

o corporaci6n, ni depositarse el Legislativo en una sola pP.rsona "$alvo 

el casa de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Uni6n, co1\forme 

a lo dispuesto en el artículo 29,". Las "autorizaciones" que consac;¡ra el 

artículo 29 ·son las "facultades j:!Xtraordinarias" a que Ge refiere el 
,..._ 

artículo 49 constitucional. 

Pues bien¡ el articulo 29 Constitucional sei!ala con entera cl1Ú:idad, 

.cuando el Presidente de la República, titular del Ejecutivo de la Uni6n, 

puede hacer uso de facultades le<jislativas y ocurre: "En los casos de 

invasión, perturbaci6n grave de la Paz Pública o cualquiera otro qui\! 

ponga a la sociedad en grande peligro o conflicto". Y es el caso qtle 

el c. Presidente de la República ~o hace uso de esas facultades ext~ªº.!. 
' dinarias en la hipotesis que hemos venido sei!alando, al dictar el rnulti 

1, -....._____ 
citado decreto en la anterior Ley Laboral derogada, ya que al hacerlo, 

lo hacia en tiempo normal, de tra11quilidad pública, con lo que se co~tre. 

decia la esencia y espíritu del a1ttículo 49 consti Lucional. 

Creo que es el tiempo de acl~rar algo, la nue\•a Ley Federal del 

Trabajo ya no habla del decreto otjligatoriedad pero sigue dejando en 
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1 
m.anos del rnisrne> Ejecut 1vo Federal y 

Ley, ll facultad al Ejecutivo Local 
'1 

también, 11de hacer la declaraci6n '1• 
1 ,. 

de obligatoriedad del co.ntrato-Ley, con lo que de hecho se sigue dejando 
1 

legisl~r al Ejecutivo, por lo que son validas las anteriores criticas ·,· 

' cuando :,hablamos del Decreto de obligatoriedad, ya que si bien es cierto 

1 

que de~aparece esta palabra, se sigue con la misma práctica a todas 

' luces ~nticonstitucional ya que no se encuentra ning\Ula base legal que 
1 

¡ autorice a la Nueva Ley Federal Laboral a adoptar la postura senalada 

i 
por lo 1,que, a mayor abundamiento, acabaremos de seffalar las facultades 

' i 
que la propia Constituci6n le otorga al Presidente de la República y 

veremos'¡ que en ninguna de ellas está la que l~ Ley Federal Laboral le 

': otorga. ': 

El!. Licenciado Felipe Tena Ramirez (30) expone: "otro medio conque, ¡
1 

', 1, 

'¡aparte ~e la suspensi6n de garantias, el articulo 29 provee al Ejecutivd 
1 1 

'¡para hater frente a una situación de grande peligro o conflicto, consi.§_ 
'1 

1

1 

1.te en e1 otorgamiento de las autorizaciones que el Congreso esti.rne con-
' ' '1 

\venient~ conferir al Ejecutivo para hacer frente a la situación. Dichas1 

1 i 
1 

'¡autoriz~ciones presuponen necesariamente la existencia de la situaci6n 
1 1 

'

1

anormal,! que como premisa rige el contenido todo del articulo 29, puestd, 
1 1 

1 1 ' 
1

11

que al ¡gual que la suspensión de garant1as, las autorizaciones son sim-1! 

ples med¡ios para hacer frente a un estado de necesidad. As1 pues, deben 1

1 
1, '1 i 

rnumerar
1

se las facultades conferidas al Ejecutivo, su duraci6n y el lugar, 

~oda e11'b por medio de prevenciones generales y sin que las autorizacio-
1

¡ 

tes se d~rij an en contra de determinado indi vi~uo". '1 
1 ', 

Es ~ás, el artículo 49 Constitucional en su parte final consagra: I, 
' ! 

'iEn ning~m otro caso se otorgarán al FJecutivo facultades extraordinaria~, 
Jara leglslar". Ln raz6n de este agregado al <lrticulo de referencia, se \ 

debió al ¡¡exagerado uso que el Ejecutivo hacía ~e las facultadE!S extraer-\ 

'1'1 ¡\! \\\ 

(!30.l De~echo Constitucional Mexicano. Felip~ T~na Ramirez. Pág. 181. 
1

1 2a.¡ Edición. 

11 1 

1 
'¡ 

1 1 



dinarias es decir, legiAl:b:. aún en tiempos normales, y i11a Suprema 
\ 
1 

Corte de Justicia de la Nación que no siempre enfoca con nit.,idez algunos 

problemas, a ése respecto sostenía: "Las facultades extraor.;iinarias 

que concede el Poder Legislativo al Jefe del Ejecutivo para legislar 

limitativamente y en determinado ramo, no son anticonstitucionales, por

esa delegación se c'onsidera como cooperación u auxilio de',. un poder 
1 

y no como abdicación de sus funciones de parte del Poder Legisla-

~ivo". (31) 

El Licenciado Tena Ramire2: (32) en relación a éste argume\'lto esgri-

\ 
ni,ido por la Corte, con i'\lstificada razón, dice: "La Cooperaci&n o aux.i 

'1 

l;!.o consistente en que un poder le trasmita sus facultadea a <?tro poder, 
1 

e~ lo que nó está consignado en parte alguna de la Cons1.:ituci6n~ fuera 

de.l caso del Artículo 2!'!, no hay facultad del Congreso para del~gar sus 
1 

fa.ful tades en época normal". 

El citado agregado al, Artículo 49 Const.it.llcional, viene a .c?nfir -

mar, que el Presidente de ia Repí1r l i ca, no puede, m. estft 

\ 

legislar en tiempos normales. 

faculh\do 

\ 
para 

1 

\ 
il 

La mencionada Reforma se debió a la iniciativa del entonces ¡re11i 

dent,e de la República, Gene\::al Lázaro Cárdenas, de fecha 12 de A~~sto de 

1938'. La iniciativa Presid~ncial decía asi en su 

"Ha $ido practica inveterada que el Presidente de 

exposici6n de md,tivos: 

1 

la República sol~cite 
1 

del lt. Congreso la concesión
1

1 de facultades extraordinarias para llll~islar 

sobre determinadas materias ~ ramas, facilitlindose as1 la e:xpediclti
1
n de 

Leyes 
1 
que se han estimado inaplazables para regular nuevas situachihes 

1, 

y par~ que la actividad del E~tado pudiera desenvolverse en concor~~ncia 

con la.s necesidades del País,' La Administración que prcsifü estin1 i, '\que 

la con!;inuaci6n indefinida de ,ésa practica, produce lamentable rer ü'tado 
i 1 

de men<\>scabar las actividades del Poder Legislativo, contrariand<' en¡ 
1 1 
1 1 
1 \ 

\ 
(31) S~m. Jud, ~'ed. 5a. Epoca~ Torno SO. Plig, 499. Der. constit11do1~,ª.\ 

Mf.xicano, Felipe Tena Ra!1\.1rez. Plig. 194. 
(32) D~ir, Constitucional Mexicano. Felipe T•na Ramirez. Pág. 1'14. 

i ' 

1 

1 

! 
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forma que .Pudiera ser grave al !!i:::t.::iuct ae Gobierno representativo y -
I 

popular establecido por la Constituci6n, puesto que reune, aunque tran.· 

sistoriamente e incompletamente, las facultades de dos Poderes en un 

solo individuo, lo cual independientemente de crear una situación jurí-

\ dica irregular dentro del estado Mexicano, ya que la división en el 
\ 
\ ejercicio del Poder es una de sus normas fundamentales, en el terreno 
1, 

1
,

1 
de la realidad va s1.Ut1anck> facultades al Ejecutivo con el inminente 

\ peligro de convertir en dictadura personal nuestro sistema Republicano, 
1 

\¡dernocratico y federal. cree el Ejecutivo de mi cargo que solamente en 
i 
1,ios casos de invasión, perturbación grave de la Paz pública o cnalquier 
¡\ 

1:1tro que ponga a la sociedad en grave peligro ó conflicto: ,mencionados 
'¡ 

~n el Articulo 29 ~on~titucional, se justifica debidamente la conceei6n 
'1 

~e facultades extraordinarias. (33) 

i 
\ 

k) ARTICULO 71 CONSTITUCIONAL 

\ A con\ inuación advertiremos que el Articulo 71 Constltucional no 

fa~ulta al Presidente de la República a realizar actos de ca~ácter legi!!_ 

la~ivo, sino tan sólo de iniciar las leyes ó decretos. 

\ Dicho precepto Constitucional dice: 

\

. Art. 71.- El Derecho de iniciar leyes o decretos compete¡ 

I. Al Presidente de la República. 

\II. A los Diputados y Senadores al Congreso de 111 Unión y
1, 

lfI· A las legislaturas de los Estados. 

\Los iniciativos presentados por el Presidente de la Repúbl·.iCa, por 

las l~gislaturas de los Estados o por las diputaciones de los mismos, 

pasar~\n desde luego a Comisi6n. Los que presentaren lqs diputados 6 

\ 
los s~nacL•rcs se· sujet;idm a h·~ trfuniten que designe E;l reglarne~to de 

\ 

Debate~. 

C~imo de su lectura se advierte, el Articulo 71 de la Consti~ución, 

\ 
s6le> d~ derecho al Presidente de la República a iniciar '~as leyes\, 6 

\331 

1 

\, 

D~'recho 
S1~gunda 

\ 

'¡ 

Constitucional Mexicano. Felipe Tena Ra.mir~z. P!g, ~94. 
Edición. 
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decret~s pero no a dictar leyes~ comc:>·oc-.irr .. ~cp···.ª· ndo declara obligatorio 

un Con~1rato-Ley. \ . ·.·· \ \ 

La\ Ley Federal de Trabajo, 
111

como es bien \s~l:>ido, es una ley secunda-

\ \ \ ' 
ria, y por lo consiguiente, no puede hacer ni~guna alteración a las dis-

1 

posicionfs Constitucionales, en consecuencia, 
1
·,1.as facultades que en esa 

ley se cÓnceden al Ejecutwo Federal para declarar obligatorios los 
\ 

Contratos
1
', Colectivos de Trabajo ce.lebrados por dos particulares, están 

fuera de ias normas de nuestra car~a Magna, ya que da facultades legis~ 

lativas al 1

1 
Presidente de la República, cuando s6lo le corresponde al 

derecho de 
1

1
, iniciar las leyes. 

\ 
Como eptre las facultades atrib,uídas al Podl\lr Ejecutivo no está la 

1 ' • 
de legislarj sino sólo de iniciar la~ leyes, carece dicho poder de facu1:, 

1 

tadef: para ampliar la esfera de competencia que la Constitución seí'iala, 
\ 

por lo tanto~ dicha intervención es j,1ridicamente ineficaz, no dando ni 

1 
quitando valor al actn al cual se refiere. 

11 
1 

ARl'lCULO \89 CONS'J f'l'llCIUNAL 

i 
El Art1cu\1o 89 de nuestra Constitución, seflala ¡las facultades de.\ 

1 
', \ i 

Presidente de ~a República, así como sel~ala también ~us obligaciones. 

Dentro de '~as fracciones que compre:nde dil:ho pr~cepto, nos encon-
1 

tramos: \ 

I.- Promul~\ar y ejecutar las leyes ~e e:xpida el ·,Congre1w de la 
\ 

Uni6n, proveyendó en la esfera administral,:iva a su exa'i::ta obf<ervancia; 
\\ \ ' 

n.- Nombrar\ y remover libremente a las secretari~s del despacho, 
! 

al Procurador Gen,ral de la República, al t~obernador del Di11trito Federal, 
\ 

'J a los Gobernado~es de los Territorios, al, Procurador t\en<'"'Ü de Justi-

cia del f>iSlrito F~deral y Territorios, rem;\>ver a lt's ª'Jf-n'"ª diplomali-

' 
cos y empleados su~eriores 

i 
1 

de Hacienda y non\?rar y remov~¡r libremente a 

los deml'ls empleados\ de la Uni6n, cuyo nomlira1~iento 6 
\ 

rernoFi~n no est~n 

\ 
\ \ 
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J..•minad•• '• otro ~do •n la cu,.•füooi.P o M la• '''"' j 

1 m .• N-m loa Minl•t<oa, Agont" of pl;,.tiooa y C6,,ol•a 

1 ¡ Generales, con aprobación del Senado: 

1 i IV.- Nombrar, con aprobación del SenadlJ, los Coroneles y demil.s ! 

of ""''ª ""P"'º"' do! EJ•«ito, Amd• y!Foma '°'" Naolo"'l" y 

lf s empleados superiores de Hacienda: i ¡

1 

1 V.- Nombrar a los demlís oficiales del ~jército, Armada y Fuerza 

A.rea Nacionales con arreglo a las leyes; 

1 VI.- Disponer de la totalidad de la Fue~za Armada permanente o' 

SJladel i 
Ejército terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza 

! 

1 

1 

Aéria 
, ra la seguridad interior y defensa exteriof de la Federación; 

V!!.- Disponer de la Guardia Nacional Pfra los mismos objetos, 
1 

enl 
1 

lo terminas que previene la fracción IV del !Articulo 76; 

1 VIII.- Declarar la Guerra. en nombre de !os Estados Unidos 

1 pr via ley del Congreso de la Unión; 

1 

Mexicanbs, 
. 1 

IX. - ')erogada: 

1 X.- Dirigir las negociaciones diplomlítidas y celebrar 
! 

la potencias extranjeras, sometitmdolas a lal ratificación 

1 

Fe eral; 

tzatados col 

. i 
del c:ngres1 

1 

XI.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinñrias, cuando lo -

1 

XII.- Facilitar al poder Judicial los aJilios que necesite para 

1 

XIII.- Habilitar toda clase de puertas, 1stablecer aduanas 

acu rde la Comisión Permanente; 

1 

m~r1timl1s 

a los reos senten -1 
1 

el jercicio de sus funciones; 

y f enterizas y designar su ubicación; 

XIV.- 1 

Conceder, conforme a las leyes, in~ultos 

delitos de competencia de los Tribu~ales 
Federales y a los 

cia os por 

sentenciados por delitos del orden común, en e Distrito Federal y 
Ter itorios: 
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!{'.'.- Conc.,der privilegios excesivos por tiempo limitado con arreglo 

a la ley respectiva, a los desC\lbridores, inventores 6 perfeccionadores 

de algún ramo de la industria. 

XVI.- cuando la cámara de Senadores no está en sesiones, el Presi

dente de la República podrá hacer los nombramientos de que hablan las 

fracciones III y IV, con aprobaci6n de la Comisi6n Permanente; 

XVII.- Nombrar Magistrador del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y de los Territorios y someter los nombramientos a la 

aprobaci6n de la Cfunara de Diputados, 6 de la Comisi6n Permanente, en 

su caso; 

XVIII.- Nombrar Ministros de la Suprema corte de Justicia y some

ter los nombramientos, las licencias y las renuncias de ellos a la 

aprobación de la cfunara de Senadores, 6 de la Comisi6n Permanente, en 

su casoi 

XIX.- Pedir la destituci6n por mala conducta, de las autorioades 

Judiciales a que se refiere la parte final del Artículo IIl y 

XX.- Los demás que le confiere expresamente esta constituci6n. 

Diremos también que el Artículo 27 Constitucional otorga al Ejec.!!, 

tivo de la Uni6n, buen número de facultades que en el mismo se especifi 

can, entre otros, la de resoluci6n de los expedientes de restituci6n y 

dotaci6n de ejidos, etc. 

Como se podrá apreciar, de la.s transcripciones que hemos hecho en 

relación a las facultades que otorga la Constitución al Presidente de la 

República, no encontramos por ningún lado, facultad que le otorgue dictar 

Leyes y por lo consiguiente, no se justifica la facultad que le atribuye 

la Ley Federal del Trabajo, para realizar el acto legislativo que da 

nacimiento al Contrat0 Colectivo de 1'rabajo Obligatorio. 

E.l Licenciado Mario de la Cuel(a en relaciór1 a la Constiluci6na.lidad 

del Contrato-Ley, plantea el problema en tres aspectos. En primer lugar 
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1

1¡ \ 

se refiere a la validéz de la exten.'C'i 611 del Contrato l"nl~cti•:o 'de Trabajo 
¡I I 1 

'1 

a todos los trabajadores y patrones', de una rama industrial. En 1. segundo 
¡ 

término, lo relaciona a la facultad, atribuida por la Ley Federal del 

Trabajo al Presidente de la República, para declarar la obligat~riedad 

del contrato Colectivo de Trabajo y,en tercer lugar, lo concerniente a 

las relaciones entre los Poderes Federales y Locales que según l'a Frac-

ci6n XXXI del Artículo 123 Constitucional, la aplicaci6n de las. ;Leyes 
1 

del Trabajo corresponde a los Ejecutivos Locales en sus respectivas juri,! 

dicciones. 

creo que el segundo aspecto que trata dicho Autor es el que nos -

interesa m6.s, atendiendo a el prop6sito del presente trabajo y ei:i cuanto 

a éso, el Licenciado de la Cueva rc::u.-n;o ;ol pt:l'lo<11lliento de los Sel')ores 

Licenciados, Antonio Martinez Baez y Antonio carrillo Flores, en ':.los 

siguientes términos: 

"El Contrato Colectivo de Trabajo es una forma nueva de cre~1ci6n 
1 

de'.! derecho objetivo y en su formaci6n no necesitan intervenir lb,s 
1, 

Poderes Legislativos o Ejecutivo1 
¡ 

pu~s bien, nuestra Legislaci6n.~udo 
1 

otorgar a la mayoría de dos tercios ~e los trabajadores y Patrone~ de 

'' 
una rama industrial, la facultad de pactar el Contrato aplicable r toda 

la rama Industrial, nadie habría negijdo la legitimidad de éste pfocedi-

miento, porque según acabamos de seH~lar, los fundamentos del Contrato-

1 

Ley son los mismos del contrato co1e9tivo Ordinario, a saber, 1011 prin-
' 

cipios de la igualdad de salario y dE\,l valor de las mayorías, La.' inte,r 
;' 1 

venci6n de los Poderes Legislativo 6 ~jecutivo no es necesaria, p~ecisa-
'¡ 1 

mente porque se trata de formar nuevo~ nacimientos del derecho obj'.etivo. 

Por otra parte, el derecho contenido ~n el contrato Colectivo 6 en' el 

Contrato-Ley, no es derecho estatal y',Por lo tanto, no es activid!lf del 

Poder Legislativo; reconocida la 

sionales por la Constituci6n, el 

. ' 

auto1fomia de las organizaciones Pfofe-

Pode~ Leqislativo los dej6 en lil;i~rtad 
1 

i 
\ 
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cre~r el derecho que ··,\,regule las relaciones n,., tr::ibajo, pero para que para 

' ' 
estas re~resentaciones prd,fesiona les puedan extena'er el derecho que han 

i 
formulado en el contrato colectivo Ordinario, quiso la ley que inter~ 

', ·, 

viniera el Poder Ejecutivoi•. (34) 

No estamos de acuerdo 
1 
cuando dice que: 

"Por otra parte, el d~recho contenido en el Contrato Colectivo -

Ordinario'6 en el Contrato..,Ley, no es derecho estatal". Hasta aquí pen 

samos que no es Derecho Estatal el conjunto de normas que regulan el 

Contrato qolectivo Ordinarip, ya que en este caso, son los trabajadores 

representa,dos por su Sindici\lto los que conjuntamente con el Patr6n o 

Asociaciones Patronales, di~cuten las cláusulas y una vez que se han 

puesto de acuerdo, dicho Corftrato Coll'!ctivc as .;¡.,positado ante la Junta 

de Conciliación y Arbitraje 'correspondiente, surtiendo desde entonces 

sus efectos (ART. 390), 

Pero por lo que toca al'1
1 

Contra to-Ley, la si tuaci6n es diferente, pues 
'1 

para que na'.? ·a dicho Contrat~, es 11E•<·esarlo que e.1 Ejccc.L 111(• Federal y 

Local lo declaren obligatori9 y es entonces cuando apareL'E: la interven-
1, 

ci6n del Estado, ya que por ~a sola voluntad de los dos tercios de los 

' Trabajadores y Patrones de d~terminada rama Industrial y de una regi6n 

determinada¡ no podrá existí~, Contrato-Ley ni tampoco por la sola volun 
• 1 

tad del Eje~l.utivo Federal, lu~go entonces es menester la concurrencia de 

trabajadore~ y Patrones junto':, con los Ejecutivos Fedihl y Local. 

'1 

Cuando 'tratamos de la Nat-uraleza Juridioa del Ctlhtrato-Ley sostuvj,, 

mos que este, era de naturalez~ hibrida, mixta, preci»~mente por lo quu 
. 

acabamos de expresar, es decit\, que el Contrato-Ley p11rticipa de la vo-

luntad de Trotibajadores y de Pa\trones y del Ejecutivo· por lo qu• ''º 

aceptamos que sea como en el c\aso del Cont1ut~1 Col<"l ivo ord:c1 " ,,, es 

decir, derecllo autónomo, He a~1 la diferencia qu(· SllrlJe er, E·l ·11so 

concreto del ·,contrato-Ley pues':, el tatado tiene intervenci611 "º"'º 11e ha 
1 

expresado y lo perceptúa la Le:\'· 
! 
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i1 

. EF Li~enciado de la Cueva, se hace una 
·.; . ·.: ¡ 

in~ervenqi~n del Presidente de la República 
¡' ' ! 1, 

lal>' 1 epre¡sdntaciones profesionales de trabajadorils 
: ' 1 

la 

! 

y pa tr~nes?" y 1 el 

mú•me> dice: "La respuesta puede ser afirmativa, ''porque n~ pugna con 

ni~gún principio constitucional y más bien paree~ conform<1rse a mies

tra Carta Magna". (35) 

Según lo expuesto, contestando a su interrog¡tnte dicho Autor,'! pe!!. 
' ' 
' 

samas que duda de la licitud Constitucional de la!, citada atribuci6n, 

ya que dice: "Puede ser afirmativa", esto hace qu~ dudemos aún más, -

pues no lo afirma en forma categ6rica y más adela~te dice: "porque', no 

pugna con ningún principio constitucional y más b~en parece confor¡narse 

a nuestra carta Magna". OuierP. <>l'lto decir, que no hay seguridad en 

afirmar que dicha facultad del Ejecutivo esté justificada. En cuanto 

se dice que no pugna con ningún principio Constitucional, o sea, que 

no existe prohibici6n, por igual, no satisface, p¿es como ñemos venido 

sosteniendo, en el texto Constitucional no se enc~ntró facultad expresa 

para la intervenci6n que se le dá al Ejecutivo Fe1eral o Local por la 

Ley Federal del Trabajo. 
1 

Sabido es que por medio de la facultad otorgJda al Ejecutivo Fed~ 
i 

ral y Local, para declarar obligatorio el contrat1-colectivo, se crea 

para determinada regi6n o en toda la República, uJa situaci6n Juridica 
1 

general, abstracta, impersonal y permanente para 4eterminada rama de la 
1 

1 

Industria, en ocasión del nacimiento del contrato1Ley. Saliido es tam-
1, 

bién que dicho ordenamiento, ser6 aplicado automtit,icamente 'a toda :tndu.!!. 

tria de esa rama que se establezca en dicha regi6n! o en toda la Repúbl,i 
1 

¡ 

ca, según riga el Contrato-Ley en una regi6n deter~inada o en todo el -

País. 
¡ 

Se sostiene también que el Ejecutivo solo juz~a de la oportunidad 

de üna medida demandada por trabajadores y patrone~. Al re~pecto, pen
!, 

(35) Derecho Mexicano del TrabaJ·o. Mario de la Cuj~va. T II p• 701 1 orno, • ag. • 

1 
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samos que dicho argumento no vicn;; " justifl.cat que SE' dicle una dis-

posici6n de car6cter ~eneral y obligatoria, como lo dijo la corte en 

una Ejecutoria qu" c1 tamos con antelación, ;i.1es cuando el Ejecutivo -

no juzga oportuno cteclarar obligatorio un ·.'ontrato Colectivo de Traba-

jo, entonces, logicamente, juridicamente, n. hay Contrato-Ley. 

Cuando abordamos la naturaleza jur1dica del Decreto del Ejecutivo 

Federal, que consignaba la anterior Ley Federal del Trabajo, citamos 

algunas ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

las que sostiene, a nuestro entender, que por medio del mencionado -

decreto se dicta una Ley. Nuestro rn6s alto Tribunal en una de dichas 

resoluciones en su parte conducente dice: "Ya que en el caso no se 

ejercitan facultarles jurisdiccionales para establecer los hechos y -

aplicar el derecho, sino que tan sólo hace uso de una facultad legal 

para dictar una disposición general de car§.cter obligatorio". (36) 

En material de prueba la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en términos claros ha sostenido que el ContrRto-Ley es una ley y al 

respecto tan sólo citaremos lo siguiente: 

"No es de tornar en consideración un agravio, en el que se alegue 

que una Junta desechó como prueba un Contrato-Ley por que tal Contrato, 

por su propia naturaleza, no puede calificarse corno prueba documental, 

pues siendo Ley, las autoridades est~n obligadas a tomarlo en cuenta, 

bastando con que el interesado cite algunas de sus disposiciones". (37) 

Sin embar90 nuestra Suprema Corte de Justicia que no siempre ad-

vierte con precisi6n y claridad algunas cuestiones, sostiene con posl!_ 

rioridad que el Ejecutivo al d~clarar obligatorio un Contrato-Ley no 

realiza funciones legislati\•as y así dice: 

"Los articulas 58, 62 y 64 de la Ley Federal del Trabajo, (ya de-

rogada) no pueden ser anticoristitllcionales puesto que n0 otorgan I' l 

(36) Sem. Jud. Fed, Supl. dtl' 1934, Pflg. 1115 Woodward Williams. l de 
Mayo de 1934. Tomo XLI. Pflg. 3222. Cía. Ind. Nacional, S.A. 1934. 

(37) Del Raza Fernando. Toma CI. Pflg, 3190. 
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E;iecutivc;i de 1~1 Unión\ (hoy tamhién .:1 :t.Jecutivo Local tiene esta facul-

\ ', \ ' 
tad) la facultap de legislar, sino que constituyen normas a las que el 

1 
' Ejecutivo deber~ sujetarse, no para dictar una ley, sino para aplicar, 

en sus term1.,os: las prevenciones contenidas en la ~Y Federal del Tra-

bajo y es claro ~e al proceder el Presidente de la República en ese 

sentido obra dentro de su facultad Constitucional de ejecutar las 

Leyes". (39) 

Realmente c~eemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

ha vacilado en es,te asp~cto y creemos que la intervención tanto del 

• 
Ejecutivo Federal1, coroo Local para declarar obligatorio un contrato co-

lectivo de TrabajQ cano hemos venido sosteniendo, realmente realiza un 

acto legislativo, ',,pues las consecuencias que trae aparejadas son las 

' inherentes a toda ;tey: y~ que crea c0010 se ha venido insistiendo, una 

situación general,',, abstracta, impersonal y permanente pues el efecto 

general ñe la Ley indica (rue se aplicar.A a todos los casos en que se 

realicen las condidiones previstas en la hipótesis de la misma. 

Al tratar el Doctor J:le La cueva la Constitucionalidad de la Inst,!. 

tuci6n Contrato-Ley¡ expon~: 
\ 

"Naturalmente <fe la soluci6n del Dereuho Mexicano nr:i es la mejor, 
1 ', 

Creemos que habr1a ,ido prtferible otorgar a las juntas de conciliación 

y Arbitraje la facul~ad reeipectiva1 como cuerpo técnico llabr1a juzgado 
1 ' 

con mayor conocimienlo y s~1 hubiera podido organizar un procedimiento 

que diera a los inte~esados: una rn!is segura oportunidad de defensa". (39) 
i 1 

cabe recalcar cd¡i el L~cenciado Gabino Fraga, lo relacionado a las 
i 

facultades expresas ai los pcideres, cuando dice: 

"En efecto si el \:sistem~ Constitucional que tenernos adoptado, es 

el de que los Poderes ':s6l.o p~\eden actuar en virtud de facultades expre-
1 : 

sas y limitadas, en to~o$ aqtjellos casos en que Conutitucionalrnente no 

(38) 

(39) 

Sem. Jud. Fed. T<fmo :XLvp, P§.g. 3825. "El Carmen"S.A. 6 de Mayo de 
1936. Fandón Luc~ano, M1~rzo 10: Leonardo Corral, Marzo 131 "La -
Constancis" S.A. ¡Ma~zo *6 de 1936. 
Der. Mexicano del\ T~:aba~o. Mario de la cueva. Torno 11, Pág. 701. 
1954. \ 1 

1 \ 

\ 1 

\ 1 
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el caso del Artículo 49 Constitucional] 

se legitimará dicha facultad y a mayor :,abundamiento 

samente delineada en nuestra Constitución. 

Cabe citar,· al efecto, un argwnento del Licenciado Gabino Fraga; 
~ ' !, 

en cuanto a la legitimaci6n de Leyes y Tratados, cuando dice: "La Sup're'1 ,-,¡ 
maéía de la Constitución Federal sobre las Leyes del con~reso de la ',-

unión y los Tratados, c'onsta en el Artículo 133, cuya primera parte 

dispone: "Esta constituci6n, las Leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de Ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma) 

celebrados y que se celebren por el Presidente de la República con 
1 

aprobación del Senado, sed.n la Ley Supr~a de toda la Uni6n". Despr€\n 

dese de dicho texto que la C':>nstituci6n es superior a las Leyes Federa,-

, ' 1 

les, porque éstas para formar parte de la Ley Suprema debén "Emanar" d~ 

aquella, esto es, deben tener suficiente en la Constitución, deben no ¡ 

salirse de élla". {42). 

Haciendo acopio, Hamilton, citado por el Licenciado Tena Ramirez, ', 

sostiene: "No hay proposición más eviden,te verdadera como la de que 

todo acto de una Autoridad delegada contrl;lria a los términos de la Co- '· 

misi6n, en virtud de lo cual ejerce, es n~lo. 
i 

Por lo tanto, 'ning<m ac~o 

legislativo, contrario a la Constitución puede ser válido. · ~egarlo -

equivaldría a afirmar que el delegado es $Uperior a su amo, que las 

representaciones del Pueblo mismo, que laE\ personas que obi:'an en virtud 1

1 

de poderes, pueden hacer no solamente lo que esos Poderes no los auto

rizan a hacer, sino aG.n lo que ellos les prohiben". (43) 

En tercer lugar, porque de ser cierta',, la tesis de carr~U.o Flores, 

no sería admisible el problema que plantea., el Doctor de la (.ueva, cuando 

el Contrato-Ley vá a regir en una sola Entidad FPderativa, e\ aea, que 

estima el segundo de los nombrados, inconst¡itucional la dis¡;losici6n de 

(42) Der. Administrativo. Gabino Fraga. Pli9. 436. 
(43) Der. Constituclorial Mexicano. Felipe !Tena Ramirez. Pág liJ. 

\ 
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la Ley Federal del Tr11h,._j~, a!!!!. le ;;;;¡;;:c.¡;;c.; 

"El tercer punto de estudio se refiere a una cuesti6n de com~ete11 
1, 

cia entre la Federaci6n y los Estados: De acuerdo con la Ley, el 'Pre-

sidente de la República es el capacitado para declarar la obligatoria-

dad de un Contrato colectivo, es una Entidad Federativa, bien en dos ó 

' más: cuando ésto último sucede, no existe dift ._.,d tad, pues el problema 

se coloca por sobre los diferentes Estados, pe1·.1. cuando el Contrato-Ley 

ha de regir en un solo Estado, no se ve la razón de la intervención Fe-

deral. Creemos que en éste aspecto, la Ley Federal del Trabajo contra-

r1a la fracción XXXI del Articulo 124 y el principio contenido en el 

Art1culo 124 de la Constituci6n. Según éste último, las facultada$ 

que no están expresamente reservadas a la Federación, se entienden:re-

servadas a los Estados y el Articulo 123, Fracción XXXi, no otorga 1'com 

petencia a las Autoridades Federales y a la inversa, declara que la, 

aplicaci6n de las Leyes del Trabajo corresponde a los funcionarios :ices.. 

les en sus respectivas entidades, por o•· ra parte, no tiene explicac1~6n 

que: Ciertamente dispone la Ley que el Presidente de la República pebe 

resolver de acuerdo con el Ejecutivo Local, pero ya indicamos que si -

éste se opone no se puede dictar el decreto de obligatoriedad, es pues 

posible que no se pueda dictar el decreto, Y tampoco se justifica que 

el Ejecutivo Federal sea llrbitro en asuntos de carllcter local". (44l 

Aunque este último problema ya se solucionó, al darle facultad'ln 
1 

Nuevn Ley Federal del Trabajo, al Ejecutivo Local, para declarar obV9!!. 

torio un Contrato Colectivo, el problema en si subsiste ya que no pcide

rnos admitir que la Fracción XXXI del Articulo 123 Constitucional, l~iti 

mara sus preceptos que pugnan con la misma. 

Sabemos que Tena Ramirez ha dicho, que la Constitución es la Le~ 

que rige las Leyes y que autoriza a las autoridades. De este concep~o 

destacarnos la supremac1a de la Constitución por sobre las leyes ordina-
'· 

(44) Derecho Mexicano del Trabajo. Mario de la Cueva. Tomo u. Pág. 
702. 1954. 
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rias d~l Congreso Federal 
i 

~unóición, dice la doctrina, ' ' 

que la Constituci6n sea rígida como es el caso de la nuestrai pues a 

diferencia de las constituciones flexibles que pueden ser reformadas 

por el Poder Legislativo Ordinario las constituciones r1gidas sólo 

' . 
pueden serlo por un Constituyente especial distinto del Congreso -

Ordinario. 

El principio fundamental sobre el que descansa nuestro régimen 

Constitucional, es la supremacia de la constituci6n. 

De acuerdo con el Articulo 49 Constitucional, es decir, los 

Poderes, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sólo tienen las faculta-

des expresamente enumeradas y fijadas pOr la misma Constituci6n1 -

deben ~onsidcrarse los actos que ejecutan fuera de estas atribucio-

nea expresas, como nulas, sin valor, por carecer de la competencia 

Constitucional correspondientei 6rganos que sólo pueden disfrutar de 

las facultades y concesiones expresas que les han sido conferidas por 

nuestra constituci6n. 

Como se ha sostenido, la supremacia de la Const~tución Federal, 

es el principio angular de nuestro sistema de Gobierno. No hay razón 

por contundente que sea, para no cumplir los preceptos Constituciona-

lesi nada justifica la conducta de nuestros Gobernantes a no CW11plir-

las. Ahora bién, si no se cumplen dichas disposiciones cauo dolorosa 

mente ocurre en ocasiones, entonces •e impone que cuanto antes se 

reformen. 

AsS. las cosas, la soluci6n ideal y justa, adem!is, seria que un 

t'llerpo especializado en el aspecto laboral, fuera el que tuviera 

la facultad de declarar obligatorio un Contrato Colecli vo, ahora bien 

el cuerjX' ideal que llena estos requisitos, serS.an las Ju11tas de -
', 

Conciliación y Arbitraje ya que cuentan adem!is con el apoyo de 111 

Fracci6n XX del Articulo 123 constitucional. 
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!;A_T~O~J:!.l ,!.N,!EQ.~L_'i_E}:. CONTRATO - T.F~Y. 
! ---~---

La teoría integral tiene su fuent~ en el proceso de formaci6n 

~ ·en las normas del derecho mexicano del trabajo y de la previsi6n 
i 

~1ocial, así como en ~a identificaci6n y la fusi6n del derecho social ' 

~,n el artículo 123 de la Constitución de 1917. 

En la interpretación económica de la historia del artículo 123 

~ 1 ' 

cpnstitucional, la t~oría integral encuentra la naturaleza social de¡ 

d

1

Frecho de trabajo, Ell carácter proteccionista de sus estatutos en 
1 ' 

frvor de los trabajadores en el campo de la producci6n econ6mica y en. 

toda prestación de s~rvicios así como su finalidad reivindicatoria, -
! 

1 

todo lo cual 9~ adviirta ~-. la dldléctica ae los constituyentes de 
I! i 

o.;iert!taro que fueron los creadores de la primera carta de trabajo en 
! 

ei mundo. A partir de esta carta nace el derecho del trabajo. 

1 

al; FUENTES DB LA T~ORIA INTEGRAI. 
1 

Por fuente de d~recho debemos entender la génesia de la norma 

y '¡las diversas expres~ones de la misma, el derecho legislado es espo~ 
! 

tá'.neo y la jurisprudel1cia, así cano cualquier costumbre laboral prote,s: 
' 1 1 

cikmieta de los traba~adores. Las fuentes de la teoría integral se 
' 1 

'· ' eneuentran en nuestra ';historia patria, contemplada a la luz del mate-
1 

1 

rH1lisrno 
' 
:, 

va~or de 

dialéctico, Jn la lucha de clases, 
1 

i las rnercancí~s, en la condena a la 

en la plusvalía, en el 

explotación y la propiedad 
1 

pr~vada y en el human~1smo socialista, pero su fundamentr• o mejor dicho'. 
1 ', 

sul
1 

fuente prindpal es'. el conjunto de normas protecc-lonistas y reivin-
1 

1 1 1 

ditatorias del art1cul~ 123 origjnario de la nueva ~iencia social. 

1 

b) 1
¡ LT\S NORMJ\S DEI. A~TICULO 123 CONSTl'l'UCIONAL 

A) Normas Protefcionistas 

I. Jornada máxit~a de ocho horas, 
1 

U. Jornada noct1frna de ocho heril~ y prohibición de labores -

1 

1 

\ 
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Normas Reivindicatorias, ; 
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insalubres y peligrosas para mujeres y menores de 16 aftos 

y de trabajo nocturno industrial. 
1 

III, Jornada m~xima de seis horas para mayores de doce aftos y 
1 
1 

i menores de seis, 
\, 

ry. Un día de descanso por cada seis de trabajo. 

v. Prohibici6n de trabajos físicos considerables para las muje-

res antes del parto y descanso obligatorio después de éste. 
i, 

VI. Salario mínimo para satisfacer las necesidades normales del 

trabajador. 

v:u,. Para trabajo igual, salario igual. 
1 

VIII,'. Protección al salario m1nimo, 
\· 

!X~ Fijación del salario m1nimo y de las utilidades por condici2 

nea especiales. subordinados a la Junta Central 
6
de Conciliaci6n. 

X.' Pago del salario en moneda de curso legal. 

XI. Restricciones al trabajo extraordina r 10 y pagc: -lel mismo en un 

cien por ciento m~s. 

XII, Obligaci6n patronal de reservar terrenos para el estableci -

miento de mercados públicos, servicios municipales y centros 

recreativos en los centros de trabajo, cuando su población 

exceda de doscientos habitantes. 

XIV. ,Responsabilidad de los empresarios por los accidentes de -

trabajo y enfermedades profesionales. 

'XII. Obligación patronal de cumplir los preceptos sobre higiene y 

'aalubridad y de adoptar medidas preventivas de riesgos de -

trabajadores. 

XX. lntegración de JuntaR de Conciliación y Arbitraje con repre-

dentantes de las clases sociales y del gobierno. 

XX1, ~esponsabilidades patronales por no someterse al arbitro de 

l~s Juntas y por no aceptar su laudo. 
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XXII.,· Estabilidad absoluta para todos los trabajadores sobre , 
lesquiera otros, en los casos de concurso o de quiebra. 

XXIV. Inexibilidad de las deudas de los trabajadores por 

des que excedan un mes de sueldo. 
1 

XXV. Servicio de colocaci6n gratuita. 

XXVI. Protecci6n al trabajador que sea contratado para trabajar 

el extranjero, garantizándole gastos de repatriaci6n por 

empresario. 

XXVII. Nulidad de condiciones del contrato de trabajo contrarias 

los beneficios y privilegios establecidos en favor de los 

trabajadores o a renuncia de derechos obreros. 

XXVIII. Patrimonio de, familia. 

XltIX. Establecimiento de cajas de seguros populares de invalidez, 

! 

de vida, o de cesaci6n involuntaria del trabajo, accidentes~ 

etc. 

XXX. Const1uc·c 1.ón de casas baratil>, e hi9tén1v1,,, µél'"' ser aclq111 

das por los trabajadores, por sociedades cooperativas, las 

cuales se consideran de utilidad social. 

Estas bases constituyen estatutos proteccionistas de todos los 

trabajadores en el campo de la producci6n econánica o en cualquier -

actividad profesional y en los llamados servicios personales, o de 

derechos sociales de la persona humana que vive de su trabajo, de la 

clase obrera, para su mejoramiento econ6mico y consecuentemente su 

dignificac16n, derechos c;¡ue deben imponerse en caso de vio laci 6n 

patronal a travlis de la jurisd1cc·1(m laboral de las Juntas de Con<•1 I 

ción y Arbitraje. 

e) NORMAS REIVINDICl\'rORJ/\S 

VI. Derecho de los trabajadores a participar en las utilidades 

de las empresas o patronos. 
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xv.·1.I·.· Deetrce.cho de los trabaja<lor~s a coaligarse en defensa de sus 

intereses, firmando sindicatos, asociaciones profesionales, 

Derecho de huelga profesional o revolucionaria. XVI~. 
1 

XVII~. Huelgas lícitas • 

~,stas tres normas reivindicatorias constituyen· los derechos legí ti 
'1 

mos de 1il.ucha de la clase trabajadora, que a6n ño han logrado su finali-
' 
i 

dad quei, es la socialuzaci6n deil capital. Ya que el derecho de asocia-

' ci6n prpfesional no opera socialmente y porque el derecho de huelga no 
'1 

se ha ejercido con sentido reivindicador. Sino solo con el fin de lo-

grar un i, equilibrio ficticio entre los factores de la producci6n. Ya que 

por encL~a de eolos uerechos se ha impuesto la fuerza de la industria, 

del comercio y de ilos bancos, como el respaldo y el decidido apoyo del 
1 

! 

Estado crie día con día consolida con m~s fuerza la democracia capital!!!_ 

ta, La iteoría Integral deil derecho del trabajo como teoría, se afirma 

y se 
1 

1 

fortmri c(1J1 
1 

1 

el artíd
1
ulu 123 en sus principios y textos: El trabaJador de3a de ser 

mercancí~ o artículo de comercio y se pone en manos de la clase obrera 

instrume~tos jurídicos para la supresi6n del régimen de explotaci6n 

capitalifta. 

d} 

sus 

'1 

OB.¡7ETO DE LA TEORIA INTOORAL 
TE~RIA REVOLUCIONARIA DE LA TEOPIA INTEGRAL 

1 La\ teoda integral explica la teoría del derecho deil trabajo para 

efeclos dintunicos, como parte del derecho social y por consiguiente 

i 
como un ~rden jurtdico dignificador, protector y reivindicado1 de los 

1 

!que vivcr\1 de SI''> esfucn:oe manuales e intelectuales, para alcanzar el 
1 ! 
1 ' 

'¡bien ::le Iª comunidad obrera, la segundad colectiva y la justicia social 

'¡\que tiemk " so.:1alizar los bienes de la producc16n, estimula !a pr~ct1ca 
1 ' 

¡jurtdica revolucionaria de la huelga, en funci6n del devenir hist6rico r· º"·" 00>><" •od•l•" -p<codo puc" 1' tood• moludoM<i• del 
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art1culo .123 d
1

e la ConstitucH)n !.>:::l~ticu Social de 1917. , 
I, Derecho del trabajo, protector de todo el que presta un ser-

vicio a otro en el campo de la producci6n econ6mica o en -

cualquier actividad laboral, ya sean obreros, jornaleros, -. 
empleados al servicio del Estado, domésticos, artesanos, -

artistas, toreros, etc. 

II. Derecho del trabajo reivindicatorio de la clase trabajadora 

para socializar los bienes de la producci6n en funci6n de la 

explotación secular del trabajo humano que acrecent6 el cap.!. 

tal y propici6 el desarrolle econ6rnico de la colonia a nues-

tros d1as. Es derecho legitimo a la revoluci6n proletaria 

que transfu.r:mará la estructura capitalista por la ineficien-

cia de la legislaci6n, de la administraci6n y de la jurisdis_ 

ción en manos del poder capitalista. 

III. Derecho administrativo del trabajo, constituido por reglam0n-

tos laborales para hacer efectiva la protecci6n social dt' lo,.. 

trabajad~res, Corresponde a la administraci6n y especialmen-

te al poder ejecutivo el ejercicio de la pol1tica social y 

tutelar', a la clase obrera al aplicar los reglamentos no solo 

protegiendo sino también redimiendo gradualmente a los traba-

jadores. 

r:v, Der'echo procesal del trabajo. que comn norma de derecho social 

ejerce una funci6n tutelar de los traba3adores en el proceso 

laboral, as1 como reivindicatoria fundada en la teorta del 

articulo 123 de la constituci6n de 1917, en el sentido de que 

las Juntas de conciliaci6n y Arbitraje est~n obligadas a -

redimir a la clase trabajadora, supliendo sus quejas o recl~ 

maciones defectuosas. En los conflictos de naturaleza econ~ 

mica puede realizarse la reivindicaci6n proletaria. más que 



- 89 -

aumentado salarios y disminuyendo jornada de trabajo, etc. 

entregando las empresas o los bienes de producción a los -

trabajadores cuando los patrones no cumplan en el proceso 

así lo estipule o plantee. 

Para el Maestro Trueba Urbina, el derecho social es precepto de 

la ~s alta jerarquía porque est! en la Constituci6n y del cual forman 

parte el derecho agrario, el derecho del trabajo y de la previsi6n 

social, así como sus disciplinas procesales, identificadas en los artíca 

los 27 y 123 en la legislaci6n mexicana el derecho social es el swnmun 

de todos los derechos protectores y reivindicadores de los obreros, 

campesinos, o de cualquiera econ6micamente débil, para compensar desi

gualdades y corregir injusticias sociales originadas del capital. Los 

elementos de la Teoría Integral son: 

a) El derecho social proteccionista y 

b) El derecho social reivindicador. 

El derecho del trabajo para todos pr~stador de servicios, es -

proteccionista y reivindicatorio. Ya que la norma de trabajo es apli

cable no s6lo al obrero estrictu sensu, sino al jornalero, empleado, -

danéstico, artesano, técnico, ingeniero, abogado, petrolero, etc. El 

derecho mexicano del trabajo tiene esta extensi6n que no reconocen otras 

legislaciones. La generalidad de los tratadistas dicen que el derecho 

de trabajo es el derecho de los trabajadores dependientes o subordinados, 

que nuestro derecho super6 desde 1917 al identificarse con el derecho 

social en el artículo 123, haciéndolo extensivo a los trabajadores aut6-

nomos. De aquí se deriva el concepto de la clase obrera en el cual que

dan comprendidos todos los trabajadores: Del derecho obrero al derecho 

de la actividad profesional y aplicable a todos los prestadores de -

servicios, inclusive los profesionales de las ciencias y de las artes, 

La huelga corno derecho reivindicatorio de los trabajadoren y como 
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1 1 
una garantia social fué expuesta por el maestlo Trueba Urbina en su 

\ 1 

obra La Evolución de la Huelga, rr~e fu~ publicada en el año de 1950 y 

tendr~ inc6lume mientr~s subsista el r~gimen de producci6n capitalista 

y este derecho constitucional responde al principio de la lucha de cla-

sesi si en el futuro se suprimiera o nulificara el derecho de huelga en 

nuestro Pais, en ese momento se encenderia la tea de la revoluci6n social 

y nuestro pueblo estaría en via de realizar su bienestar material y su 

destino hist6rico1 entonces como consecuencia de esta revoluci6n, se -

transformaría el estado y sus instituciones. 

Tal es la importancia que reviste el derecho de huelga, 

La huelga no es en el Porvenir una esperanza del proletario para 

la ~ransf~rmación del r~gimen capitalista, sino la piedra de toque de 
\1 • 

\.la r~volución social. 

e) JUSTICIA SOCIAL REIVINOICADORA 

Nuestra idea de la justicia reivindicadora va m~s allá de lo que 

los juristas y filósofos de nuestros tiempos piensan, aún aquellos que 
! . 

enseñan que la justicia social es la justicia del derecho del trabajo, 

c6mo derecho de integraci6n, re<¡ulador de relaciones entre los miembros 

de una clase social y el estado, porque la función distributiva de la 

justicia social incluimos como su base y esencia la acción reivin~ica-

do:ta, que no se sa.tisface con el mejoramiento econ6mico de la clase -

ob:tera, con normas niveladoras, es indispensable que la clase obrera 

recupere todo aquello que le pt\rtenece y que ha sido objeto de explot.!_ 

ci6n secular. Por esto decimos que: La justicia social es justicia 

distributiva, en el sentido de que ordena un régimen que las desiguald.2, 

des tradicionales han mantenido desordenadamente; s6lo restableciendo 

este orden se reivindica el pobre trente al poderoso, Tal e~ la esencia 

de la justicia social. 

Esta es la justicia social d~l artículo 123, reivindicadora y no 

\· 

i 

1 

1 
\ 
l 
! . 

l 
r 
! ¡ 

' i 

\ 

\ ¡ 
' '· 
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,s6lo de equilibrio econ6mico de l;::. La reivindicaci6n 
1 . : 

\tiende al reparto equitativo de los de la producci6n o sociali 

¡aci6n de éstos. Establecer el orden econ6mico es socializar los bie

pes de la producci6n acabando el desorden que implica .la mala distrib,l! 
1 

bi6n de los bienes. 

'1. En esta forma vamos descubriendo 1el artículo 123, en el cual se 
i 

1 consignan tanto las normas igualadoras 'y dignificadoras, en una palabra 
1 

froteccionistas de los trabajadores, as',i como los derechos reivindica= 
1 ! 

~orios encaminados a realizar la revoluci6n proletaria que de acuerdo 
: !' 

6on nuestra constituci6n social s6lo implicar1a el cambio de la estru.s, 
i 1 

~ura econ6mica, socializando las empresas y el capital, por no haberse 
'1 

.:i:un11eguido por medio de la evoluci6n juHdica 

di la jurisdicci6n del trabajo lo han logrado 
1 

don la nueva ley laboral de 1970. 

1 

f!) 
! 

RESUMEN DE LA TEORIA INTEGRAL 

pues ni en la legislaci6n 

hasta hoy, ni se lograrán 

1 

1 

Frente a la opini6n generalizada qe los tratadistas del derecho 

i~dustrial, obrero o del trabajo, en el :.sentido de que esta disciplina 
1 

e~ el derecho de los trabajadores subor~inados o dependientes y de su 
1 

ft' nci6n expansiva 

s guridad social, 

del obrero al trabajar incluyendo en él la idea de la 

surgi6 nuestra Teoría :Integral del Derecho del Trabajo' 
1 

ylde 
1 

c~o 
1 

1 

la Previsi6n Social, no como una ap'prtaci6n juridi.ca personal, sino 
'· 

la revelaci6n de los textos del art~culo 123 de la Constituci6n de 

ltl7, anterior a la terrninaci6n de la 
1 

pr~rnera guerra mundial de 1918 y 

f{rma del Tratado de Paz de Versalles de 11 1919. En las relaciones del 

ptecepto citado, cuyas bases integran lo~; principios revolucionarios de 

nt~estro derecho del trabajo y de la pre>vhi1'»1 Social, descubrirno~ su 
1 

n~turaleza social proteccionista y reivi1~dicatoria a la luz de la 
il 

t¡oría integral, la cual resumimos aquí. 

1, 

1 

\, 



1) La teoria integral divulga el contenido del ar~iculo l23 
t 1 1 

cuya grandiosidad insuperada hasta hoy, identi~1ica el !,der~ 
'1 

1

1 

cho ·del trabajo con el derecho social, siendo e 1

1

1 primeiro -
1 

parte de éste, en consecuencia, nuestro derecho1

1 
de tré!;bajo, 

1 

no es derecho pÚbiico, ni derecho privado. 

2) Nuestro Derecho del trabajo a partir del primerb de Ma~o de 
! 

3) 

4) 

1917, es el estatuto proteccionista y reivindicador del -
1 : 

1 

trabajador; no por fuerza expansiva, sino por mrndato ~ons-

ti tucional que comprende: A los obreros, jornateros, ~om6.!!, 
' 1 1 

ticos, toreros, etc., .!!. !_o-ª.o_ag,u~l_qy_e_p.!:,e!!,I:!. J!,_B!_~i.EiQ -
1 

,Ef!!,S.Q.n,!!_l_a_o.!:,rQ !!!.e-ª.i.e.n.!:,e_IJ!!,a_r~.Y_n~r.e.ci6n. !
1 

1

1 

1 1 

Abarca a toda clase de trabajadores. a los ll~dos sui¡ord.! 

nados o dependientes y a los aut6nomos. Los cotjtratos 1.de 
1 

1 

prestaci6n de servicios del c6digo Civil, as1 cero las rel!!, 
1 

1 

clones personales entre factores y dependientes,'¡ comisionis-

¡ 

tas y cO!l\itentes, etc-, del C6digo de Comer,..io scin cont:i;-atos 
1 

de trabajo. La nueva Ley Federal del Trabajo r~glamen~a 
1 ' ! 

actividades labora'bles de las que no se ocupaba i
1

1a Ley 1

1

anterior. 

El derecho Mexicano del Trabajo, contiene normas! no solo -
' 1 

proteccionistas de los trabajadores, sino reivinbicato~1.ias 
'1 

1 ! 

que tienen por objeto que éstos recuperen la plurval1a !!con 
1 ., 

los bienes de la producci6n que proveinen del r6?imen q
11

e -

explotaci6n capitalista. 1 
1 

Tanto en las relaciones laborales, corno en el c~po delll pro

ceso laboral, las leyes de trabajo deben proteget y tut~lar 
a los trabajadores frente a su~ explotadores, as1 como ~as 

1 1 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, de la misma ~anera que 
1 1 

1 • 1 

el Poder Judicial Federal, están obligadas a sup~.ir las'¡ que-
1 1 

jas deficientes de los trabajadores (Articulo 10~ Fracct6n 
¡ ' 



) 

¡ 

- 93 -

II de la Constituci6n). También el proceso laboral debe ser 

instrumento de la clase obrera, 

5) como los poderes pol1ticos son ineficaces para realizar la 

reivindicaci6n de los derechos del proletariado, en ejerci-

cio del artículo 123 de la Constituci6n social que consagra 

para la clase obrera el derecho a la revoluci6n proletaria 

podrán cambiarse las estructuras econ6micas, suprimiendo el 

re§'irnen de explotaci6n del hombre por el hombre. La teoría 

integral es, en suma no s6lo la explicaci6n de las relaciones 

sociales del artículo 123 precepto revolucionario y de sus 

leyes reglamentarias producto de la democracia capitalista, 

sino fuerza dialéctica pa>::<> transfcmaci6n de las estructuras 

econ6micas y sociales, haciendo vivas y dinámicas las normas 

fundamentales del trabajo y de la previsión social, para -

bienestar y felicidad de todos los que viven en nuestro pa1s. 

g) JUSTIFICACION DEL TITULO 

De todo lo expuesto queda plenamente justificada la denominaci6n 

y funci6n de la teorta integral: es la in~estigaci6n jurídica y social, 

en una palabra científica del art1culo 123 por el desconocimiento del 

proceso de forrnaci6n del precepto y frente a la incomprensi6n de los -

tratadistas e interpretaciones contrarias al mismo de la más alta magi.!!_ 

tratura. 

Hubo neces~dad de profundizar en la entraHa del derecho del -

trabajo para poder percibir su identificaci6n con el derecho social y 

su funci6n revolucionaria, componiendo cuidadosamente los textos desin-

tegrados por la doctrina y la jurisprudencia mexicanas seducidas por 

imitaciones extralógicas, a fin de presentarlo en su conjunto maravill2 

so e integrado en su propia contextura: en su extensi6n a todo aquel 

que presta un servicio a otro, en su esencia reivindicatoria y rlescu 

briendo en el mismo e 1 derecho inmanente a la revoluci6n proletaria; -
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\

·,. 1 .. A la luz de la teor!a in~eg'ral, nuestro derecho del trabajo no 

\

1 \ 

naci6 1del derecho priv'.ldo o sea', desprendido del c!idigo civil, sino de 

1\:la dialéctica de la revoluci6n inexicanar es un producto genuino de -
1\ i ' 

\'¡ésta, como el derecho agrario en el mOlllento cumbre en que se transform6 

\en social para plasmarse en los :artículos 123 y 27. No tiene ningún P:2, 
!'1 
1rentesco o relaci6n con el derecho. privado: es una norma eminentemente 
\\ ' 

~ut6noma que contiene derechos m~teriales e inmanentes y exclusivos 
\\ 11 ,'¡ 

~ra los trabajadores que son la~ 6nicas personas humanas en las rela-

~io~es obrero patronales. Por t~l'!to, el jurista burgu~s no puede 
1\ l 

1\ ' ' 
~~nejarlo legalmente en raz6n de ·'¡que está en .pugna con sus principios 

I,\ r lo que incumbe al abogadn soJ10.1' luchar por el derecho del trabajo. 
Pff : ' 

:1 ,\ 
\\. As.i pues, para concluir est1a modesto trabajo, diremos que el 
\,\ '. ,, 

CQntrato - Ley, visto atraves del', enfoque social, proteccionista y rei-
\i ' 
,\ 

vl\dicador de la teoría integral, :vfoM a ser la esperanza de todo tra-

b~~ador en cu11nto se le restituyan
1

\ 1N vei1,,.fic.io~ sedales a que tiene 

deWecho y que habia perdido poz: la\. explotaci6n capitalista, dichos de-

1\ 1 ' 
re~os están consagrados en la Constituci6n y en la propia Ley Federal 

\1 1,¡ 
1: ' ' 

de~ Trabajo. 
¡\ 1 

11 Dice el Maestro Trueba Urbim\l' que la teoría inte9ral no está 
\\ i ', 

des1~ubrie!jdo nada nuevo, ya que sol\o trata de que se lleve a cabo los 
\T ·¡ 

pos~ulados laborales que consagra e~ ~rt1culo 123 desde 1917, acabando 
\'1 '!, 

así1\ con éste conocimiento por part~ de los trabajadores, con los malos 

1\. 1\ 
man~pos de los lideres charros y dej\de luego, con la tendencia capitali.!!. 

ta ~f los empresarios. 

\¡ Asl'., en la medida de nuestras ·,~mibiliclades, pugnaremos por que 

\\ 
el olñrero conozca sus derechos y que', mE\jor medio medi(· qul' ª"''ulgando 

la T~\oria 
¡\ 
\i 

vea ¡1~ impottancia dentro del. 
,: 

nuest~·o Paí.s. 

'11 ,, 
1\ 

~ 

Integral, haciendo concien1\~1a. en la: clase trabajadora de que 
:\ : ' 

deveni~ h~st6rito y el desarrollo de 

':\1 \ 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA. 

En un ptincipio la contratación individual, haciendo alarde 

la autonorn1a de la voluntad, tra1a aparejado el abuso y la -
1 

~xplotación d~l trabajador por el patrón, quien en forma unilate-
1. 

tal fijaba las condiciones sobre las .. cuales debía regirse el tra-

~ajo, condiciop.es que el trabajador tenía que aceptar para así -

1 poder subsistir con su fa.~ilia. 

SEGUNDA 

Por la contratación <:!O!ecti•::I al t:LitbdjO adquiere un car/icter 
i 

de mayor dignidad, haciendo posible la consecuci6n de mejores pres-
', 

t¡iciones. 
11 

! 
TERCERA 

1, 

1 

El Contrato Colectivo de Trabajo, es el jnstrumento medianle 

el cual se 10gra el equilibrio entre los factores de la producción 
'1 

y ';la armon1a entre el capital y el trabajo. Su existencia consti-
1 

t~ye una presunción juris tantum de que dicho equilibrio y armonía 
l. 

s~ han logrado, _en funci6n reivindicatoria de los trabajadores. 

El Contrato Colectivo de Trabajo es aplicable a todos los -

trfbajadores de:la empresa, inclusive a los que no son miembros del 

s:Jidicato que c~lebró el Contrato. 

Las obliga',ciones estipuladas en el contrato Colertivo de -
! 

Tr1bajo, confirman imperiosamente las condiciones in1ividuales de 

tr~bajo, sin necesidad de ejecutar posteriormente a su celebración 
i 

otr,o acto jur1dil:o. 
'1 

1 

1 

!\ 

i 
\ 

1 
¡ 

1 
¡ 
¡ 
~ 
" t 
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El Contrato - Ley, es la mftxima defensa jur1dica del traba-

jador, instituci6n que tiende a constituirse nacional. El contr~ 

to-Ley tiende a uniformar el nivel de vida de los trabajadores de 

cada industria, así, cuando se han llegado a uniformar las condi-

cienes de determinada !rea econánica 6 de todo el país, se impide 

la desleal canpetencia de una concurrencia an!rquica y se deja a 

la auperaci6n técnica de las empresas, sus formas de competencia en 

el mercado. 

SEPTIMA 

La naturaleza Jurídica del contrato-Ley, es mixta, pues 

cipa de la voluntad de trabajadores y patrones, así cano de la -

voluntad del ejecutivo tanto federal cano local¡ ya que el cante-

nido de la norma ea formulado por trabajadores y patrones, pero 

loa efectos de su obligatoriedad, derivan de la declaraci6n que 

de ésta hagan los Ejecutivos. 

La naturaleza Jurtdica de esta declaraci6n de obligatorie-

dad, es un cato legislativo, pues crea situaciones jurídicas gen.!_ 

ralea, abstractas y permanentes: carbcter1sticaa inherentes a toda 

Ley. Luego entonces, el Presidente i:te la República y los Ejecuti-

vos locales al declarar obligatorio un contrato-Ley, dictan una Ley. 

La Constituci6n General de la ~epública, en ninguno de sus 

preceptos expresa facultad al titular de Ejecutivo, federal 6 lo-

cal para dicl«l LC>yes, pugnando por t¡mlo con principios que la 

misma establece, al dictar la declaraci6n de obligatoriedad a un 
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Contrato Colectivo de Trabajo, en contravenci6n del Artículo 49 

de dicho C6digo Fundamental. No es f&cil proponer reformas, pero 

se impone que se hagan, con el prop6sito de mantener inc6lurnes -

los principios constitucionales. 

Al efecto, nos permitimos proponer, que se agregue a la -

Fracci6n XXXI del Artículo 123 Constitucional, en su parte con-

ducente. que se faculta a los Ejecutivos, federal y local, para 

dictar la Declaraci6n de Obligatoriedad de un contrato Colectivo 

de Trabajo, o en su defecto avocar la resoluci6n del conflicto, 

a las Juntas de COnciliaci6n y Arbitraje con base en la fracci6n 

XX del mismo Artículo. 
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JPlTULO l:. t 1 DE REGIO COLE"'lVO Y LA CONT!U\TACION COLE"'lVA P•q• • 

\1' 
I~ i ~ Antecedentes Históricos. 

Evolución del Contrato Colectivo del Trabajo. 
9> ' Antecedentes en MÍ!xico. 

'¡ 

CA:\'ITULO II.-1,NACIMIENTO DEL CONTRATO LEY CON BASE EN EL CON• 
1 !,TRATO COLECTIVO DE TFABAJO. 

1, ~ 
', 

a) ',El Contrato Colectivo de Trabajo. 
b) · Su definici6n. 
d) 
di) 

Su Naturaleza Juridica. 
'Su formaci6n. 
su contenido. 
',Sus efectos. 
,El Contrato Ley. 
Definici6n. h

e:!' 

il Su Naluraleza Jurtdica. 
j) ~u nacimiento. 
kj

1 

~u contenido. 
1 )\ Sus efectos, 

III.- ~I¿ENCIA DEL CONTRATO LEY EN LA NUEVA l,F:Y FEDE-Fi, DEL TRABAJO. 

a)\ ~ntervenci6n del Ejecutivo Federal y Local. 
b) 11 F,unciones del Estado. 
c) \ F¡mciones Legislativas. 
d) \ Funciones Administrativas. 
e) 1. F6nciones Jurisdiccionales, 
f) \ E~ Acto Legislativo y su Naturaleza. 
g) 1 Ei Acto Administrativo y su Naturaleza. 
h) '¡ El Acto Jurisdiccional y su Naturaleza. 
i) 

11 L;li Divisi6n de Poderes. 
j) ': Ei Articulo 49 Constitucional. 
k) \ El Articulo 7l Consti tuciona 1. 
1) !, El Articulo 89 Constitucional. 

IV.- IAI TEORIA INTEGRAL Y EL CONTRATO LEY. 
1 ' 

1, 

a) '¡Fuentes de la Teoria Integral. 
b) \La~ normas del Articulo 123 Constitucional, 
c) \No:rmas Reivindicatorias. 
d} 1 ob~eto de la TeorS.a Integral - Teodn Revolu-

¡ci?naria de la Teoria Inl~gral. 
e) 1,Ju$ticia Social Rcivindicadora. 
f) 

1',Re~•urnen de la Teoria Integral. 
g) '~u~tificaci6n del Titulo. 
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