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1NTROOUCC1 ON 

Los Contratos Colectivos de Trabajo son un instrumento jurldico que -

le permite a la clase trabajadora enfrentarse en un plano de igualdad ante

la clase empresarial para establecer las condiciones de trabajo que regir.In 

en una empresa. 

Los trabajadores a través de Ja historia han sida explotados inicua-

mente por los empresarios, en donde las condiciones de trabaja se fijaban -

unilateralmente por la clase patronal, basados en la ficticia igualdad de -

los hombres, que era una verdadera manipulación de los ricos para explatar-

sojuzgar a los pobres. 

De Ja contratación individual siguió el reglamenta unilateral del tr! 

bajo o reglamenta de fábrica, que permitla a las patrones fijar las candi-· 

cienes de trabajo en una empresa, sin ser discutidas par los trabajadores.

ya que si na se aceptaban las condiciones impuestas par el µatrón, no na~la 

trabajo, o se adherian o Jo rechtzaban, de esta forma el patrón no tenla -

que discutir con cada trabajador las condiciones de trabajo que regirlan en 

su empresa.; posteriormente surgió a base de luchar y de >ufrir el Contrata -

Colectivo de Trabajo qu~ fija las condiciones en que se prestar.! el trabajo 

en una empresa y que es fijado can la intervención de los trabajadores re-

presentadas par el sindicato mayoritario y el patrón. Este instrumenta ju

rldico de la clase trabajadora h3 cobrado gran fuerza para obtener mejores

condicianes de vida para las trabajadores y ha quebrado el orden tradicio--



na! del derecho, creando nonnas especificas para una empresa y co·wirtiend~ 

se en una fuente fonnal del derecho del trabajo. 

Los derechos de los trabajadores se encuentran consagrados en nuestra 

Carta Magna en su articulo 123 apartado A y B, y en la Ley Federal del Tra

bajo que otorgan derechos mlnimos e irrenunciables a la clase trabajadora.

sin embargo estos derechos pueden ser ampliados en beneficio de los trabaj!!_ 

dores a través de los Contratos Colectivos de Trabajo que tiene la ventaja

de ser una institución dinamica y por lo mismo es menos complicado ampliar

los derechos y beneficios en dichos contratos que hacer lo mismo en la Con~ 

titución o en la Ley Federal del Trabajo. 

Las condiciones dt! vida de los trabajadores en épocas de crisis econ~ 

micas se han deteriorado, por lo que los cont1 atas colectivo; con su dina-

mi~:no deben tratar de que el impacto negativo de estas épocas no lleven al 

proletariado a condiciones miserables de vida. En la actualidad se ha ere!!_ 

do la Concertación Social que es una negociación colectiva a nivel Nacional 

para enfrentar a las crisis económicas y sacar a una pals adelante, con ta 

participación de la clase trabajadora, la clase empresarial y al gobierno. 

La presente tesis la dedico al estudio del Contrato Colectivo de Tra

bajo, as! como la función que deben tener los trabajadores y sus sindicatos 

en épocas económicas di flciles conjuntamente con los empresarios y el go--

bierno, dando un paso adelante en las instituciones del derecho del trabajo, 

para la solución de los problemas nacionales. 

En el primer capitulo se sei'lalan los antecedentes del derecho del tr_! 

bajo, y en especial del Contrato Colectivo de Trabajo, que es una lucha que 



tal vez nunca termine; en el capitulo segundo se ubica a dicho Contrato -

dentro del Derecho Colectivo y se señalan sus finalidades. y Ja intervención

que tiene el Estado en las cont.rataciones colectivas de acuerdo a su sistema 

pol ltlco; en el capitulo tercero se trata de la reglamentación del Contrato

Colectivo en México, señalandose sus elementos y requisitos para su celebra

ción as! como los sujetos que intervienen en él; el capitulo cuarto y quinto 

explica las funciones y caracterlsticas que debe tener el Contrato Colectivo, 

como lo es que sirva de Instrumento de equilibrio en las relaciones laborales 

creando una paz social, y en especial la función que debe tener en épocas -

de crisis económicas por lo que se señalan paises que han implantado la Con

cert.ac!On Social , anal izando sus resultados y en especial México que ha i'!! 

plantado la Concertación Social a través del Pacto de Solidaridad Económica, 

por lo que el Derecho del Trabajo interviene en decisiones po!Ítico-jurldico 

fundamentales. La Concertación Social comprende un conjunto de polít1cas -

económicas que le atañen directamente a los dos sectores de la producción y 

que son un factor determinante en superar épocas diffc!les. 



CAPITULO 1 ANTECEDENTES DEL DERECHO COLECTIVO 

La historia del Derecho Colectivo del Trabajo corresponde a la histo

ria de la lucha de clases, la lucha de los despose!dos de la riqueza contra 

los detentadores de la. tierra y los medios de producción. La pugna de la 

clase débll que solo cuenta con su fuerza de trabajo para subsistir en un -

mundo de expol iaclón e injusticia, as! se les explotaba inicuamente por la 

clase empresarial. Hoy dla, las clases acomodadas no renuncian a su inten

to de seguirse enriqueciendo con la plusvalla, con el sudor producto del -

trabajo no pagado al proletario. 

Tal ha sido, tal vez seguira siendo, la historia de este movimiento, 

por ejemplo en la época de la esclavitud no pod!a existir el derecho del -

trabajo, ya que el esclavo era una cosa, que por lo mismo no era titular de 

derechos, por lo que en el caso de Roma se regulaba por medio del ·derecho -

civil Ja compraventa y el arrendamiento de los esclavos. Existió en Roma 

la locatio conductio operarum para los hombres libres que prestaban sus· ser. 

vicios pero que se regulaba como el contrato para el ªrrendamiento de los -

animales y de los esclavos. que sirvió en el derecho civil del siglo XIX c~ 

mo contrato de arrendamiento de servicios. 

Las col legia romanos fueron instituciones que no guardan parecido con 

las organizaciones sindicales de nuestros d!as, ya que aquéllas se encua

dran en el campo de la mutualidad y asistencia. En la edad media donde-

existió el sistema feudal de la servidumbre nació el derecho del trabajo.ya 

que si bien el siervo tenla aerechos de los oue carec!a el esclavo como coi! 

traer matrimonio, se encontraba atado a la tierra, sin poder abandonar----



la y pagando tributo al sEñor. 

Post.eriorment.e cuando surgieron ~as grandes universidades de Europa 

presenciaron la lucha. en donde la corporación estuvo como eScenario en-

tre los compañeros y oficiales. auténticos trabajadores asalariados de e!! 

tonces, y los maestros, propietarios de los talleres en los que se· ejecu-

taban los trabajos-_de la clientela, lucha que llevó a la creación de las 

asociaciones de compañeros. ést.as s!, antepasados ciertos de los sindica-

tos contempor~neos, y a la celebración de diversos convenios que algo ti~ 

nen que ver con nuestros contratos colectivos. 

Nestor de Buen Lozano, nos indica Que son muchos los autores que i!!_ 

tentan ubicar a las corporaciones romanas, las 91 ldas gennanas y a los 

gremios medievales en el procese de desarrollo de los sindicatos. pero -

que no cree en tales paralelismos y mer.ciona-estar de acuerc:o con Manuel 

Alonso Garc1a cuando afinna Que 11 El Jrigen de los pactos o convenios es -

forzoso referirlo a época histórica bien reciente. oue se sitúa ~n el si-

glo XIX" ( 1). 

"Gul llermo Cabanelas afirma Que la determinación colectiva de las -

condiciones de trabajo no éS tcotalmente nueva; aoemAs de Que los estatu

tos de -,las viejas corporaciones de oficios conten!an ruchas c!Ausulas de! 

tinadas a regular el trabajo, en razón también de ~ue. desaparecidos los 

gremios, los trabajadores trataron, casi sin sucesión de continuidad. de 

( 1) DE BUEN Lozano N~stor. DERECHO DEL TRABAJO, tomo ll, quinta edición. 
Editorial Porrúa. México 1983. pag. 32 



fijar convenios colectivos para regir su trabajo. As!, en 1791 inmediata

mente después de la supresión de las corporaciones, algunos grupos de tra

bajadores, apoyados por Marat, hicieron tentativas para concertar pactos -

en Par is" (2). 

Consideramos que las corporaciones de oficios si son antecedentes 

cierto <1e los sindicatos contempor~neos y de la determinación colectiva de 

las condiciones de trabajo que las realizaban mediante convenios. por lo -

que diferimos de Nestor de Buen Lozano y estamos de acuerdo con Mario de -

la Cueva y Guillermo Cabanelas. 

A partir del renacimiento se conceotúa el trabajo des! lgado totalme~ 

te de cualquier premisa religiosa; se considera como un medio para canse--

gulr éxito e Incluso para ascender en la escala social. Con el advenimie~ 

to de la Revolución industrial, se inicia una época decisiva en la histo-

ri• del trabajo; el desarrollo de grandes industrias va acompa~ado por el 

surgimiento de la clase obrera pero, a su vez la explotación del hombre -

por el hombre alcanza su mas alto grado de deshumanización. El cambio esen

cial que .surge en el ~mblto del trabajo, consiste en el desplazamiento -

progresivo de la fuerza de las herramientas manuales oor la m~quina. Con 

la Revolución Industrial surgen cinco elementos que han de caracterizar a 

las Sociedades Industriales: 

1) Los novlsimos instrumentos de producción, m~quinas y f~bricas. 

2) La burguesla como propietaria de los medios de producción. 

3) El proletariado, que trabaja manejando las m~quinas 

(2) 1.ABANELAS Guillermo. TRATADO DE DERECHO LABORAL, tomo Ill. Ediciones 
El GrHico. Bu•nos Aires 1949. pag. 342 



4) El salario, precio del trabajo del obrero 
5) El capital. producto del trabajo, concentrado y manejado por 

los propietarios de los medios de producción. 

"Los obreros vivieron en sus inicios en una situación muy confl ictl

va y dificil, apoyada en la apologla del liberalismo económico que trajo -

como consecuencia; malas condiciones en las fábricas. excesiva duración de 

la jornada del trabajo, inseguridad en el empleo, salarios insuficientes.

desamparo absoluto ante las enfermedades, el paro y la vejez, explotaclOn

lnlcua del trabajo de muieres y de niños; todo ello aerivado de los princ.!_ 

pios de una economla a la que, en su af~n ae ganancia o utilidad poco le -

importaba el ser humano" (3). 

En seguida presentamos la historia del derecho del trabajo en tres -

épocas, tal y como lo presentan Mario de la Cueva y Euquerio Guerrero. 

1a. época: La edad heroica.- Surgi6 en los primeros 50 años del si

glo XIX que corresponde a la lucha sindical, de huelga y de negociación y 

contratación colectiva. ·Inglaterra fué el primer pals donde se conquista

ron las l lbertades colectivas. Francis Place logro en el año de 1824 que 

el parlamento aprobara una ley que derogaba las prohibiciones de las leyes 

de 1799 y 1800. Después en la primera acción democr~tica revolucionaria -

de los trabajadores, conocida como la guerra cartista, llamada as! debido 

a la carta petición en la que solicitaban del parlamento una estructura d~ 

mocrAtica Que permitiera al trabajo hablar en aquella tribuna, inspirados 

(3) RUIZ DE CHAVEZ Arturo. EL DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO. Editorial -
Popular de los trabajadores. Wixico 1979. pag. 10 



en Roberto OWen, iniciaron una marcha hacia Londres que fue disuelta viole~ 

tamente por la policla y el ejército. La ley de 1S24 provocó que los trab! 

jadores, una vez conquistadas las libertades colectivas, exigieran al Esta

do no intervenir y se limitara a contemplar la organización de los trabaja

dores y su lucha por conquistar mejores condiciones de trabajo a través de 

la contratación colectiva y la huelga. 

En los años finales del periodo que consideramos edad heroica, se pr.2_ 

dujeron 2 grandes acontecimientos que provocaron el transito a la era de t.2_ 

lerancia, la entrada del marxismo a la lucha de clases como el pensamiento 

b&sico de los trabajadores y las revoluciones europeas de mediados de si --

310. En febrero de 1848 se impulsó al proletariado, en donde sostuvo va--

rios principios clave: 

·La explicación materialista de la historia, de la que fluye la -
ley fundamental de la lucha de clases. 

El sistema de la propiedad privada, conduce a la com:radlcción e~ 
tre las clases que es inevitable. 

La teoría de la revolución, en donde se inaicaba que a través de 
la revolución podrla ponerse fin a la lucha. 

La visión de la sociedad socialista del futuro, en donde desapare 
cerla la propiedad privada sobre los instrumentos de producción y 
la explotación del hombre por el hombre 

La idea de que en esa misma sociedad del mañana morirla el Estado, 
que solo habla sido creado por las clases poseedoras para mante-
ner bajo su dominio al proletariaao. 

El otro hecho importante fué la revolución que estalló en Parls de la 

que fué genio y espíritu vivo Alphonse de Lamartine. En febrero cayó el 



rey y los diputados decidieron por la forma republicana. En el gobierno -

provisional esi:uvieron a su lado Louis Blanc y el obrero Alber;t. dicho go

bierno provisional creó le com1s1ón de Luxemburgo para que prepararan una 

legislación del trabajo; no fructificó debido a los acontecimientos poste

riores en donde sobrevino el imperio de Napoleón IIJ. 

La Era de La Tolerancia. "la edad heroica i;erminó con el reconocl--

miento de las llbertaoes de coalición y asociación sindical, pero no puede 

fijarse una fecha, ni siquiera aproximaaa. porque varra de pals a pa

ls" (4). 

La diferencia de fechas, determinación de la edad heroica varía, ya 

que por ejemplo el parlamento inglés reconoció la 1 ibertad de asociación -

en 1824, Francia en 1864 derogó las normas penales que sancionaban la for

mación de los sindicatos y las huelgas; Alemania en 1872 con el recién -

formado imperio genero! izó las libertades. 

Las caracter!sticas de esta época son las siguientes: Los trabajad~ 

res pudieron asociarse libremente, sin temor a ser perseguidos y sin que .. 

el Estado ¡;udiera estorbar su formación, pero las reform·as a las leyes pe

nal~s y la consecuente 1 ibertad de sindicación, no trajeron cons*go su re

conocimi"ento legal C.1mo personas jurldicas; fueron asociaciones de hecho, 

razón por ta que los empresarios no estaban ool igados a contratar colecti

vamente las condiciones de trabajo. También los trabajadores pod!an sus--

(4) DE LA CUEVA Mario. EL NUEVO DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, tomo !, no
vena edición. Editorial Porrúa. México 1984. pag. 18 



pender, pero no para! izar las actividades de la empresa, porque la ley aux.!_ 

liaba al patrón para contratar nuevos trabajadores. La huelga que dejó de 

constituir un delito, constltula un 1llclto civil que originaba la resci--

sión del contrato de arrendamiento de servicios. 

Esta etapa del derecho colectivo del trabajo tuvo avances que propi-

claron m&s la unión de !os trabajadores para alcanzar su objetivo que con

sistla en que sus logros alcanzados hasta esta época se vieran cristaliza-

dos en mejores condiciones de trabajo y de vida, al ser reconocidos por el -

Estado •. 

La 3a. etapa: Es el reconocimiento de las instituciones ·y de los --

principios fundamentales por la legislación ordinaria. 

La era de la tolerancia evolucionó en el siglo XIX hacia una etapa 

nueva que tampoco puede precisarse las fechas de transformación. En los 

años primeros, Prusia y mas tarde el ·imperio de 1870 a través de Blsmark 

quien comprendió que la grandeza de una nación no serla sólida, sobre la m.!_ 

seria de las masas. Asi inició la llamada polltica social que se apartaba 

del liberalismo económico y propiciaba el intervencionismo del Estado. La 

esencia de la poi ltica social consistla en la promoción del bienestar de los 

trabajadores a cuyo fin se promulgó en 1869 Die Gewerbeordnung, primera ley 

reglamentaria de las relaciones de trabajo del siglo XIX. 

ció la institución de los seguros sociales. 

Asimismo anun-

Por otro lado cobraba fuerza la Idea socialista y condujo a la organización 

de la Internacional comunista y a la formacilJn por Fernando Lasa!le del Pa.!: 
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tldo obrero social demócrata. En el congreso de Elsenach en 1869 en donde 

empezaba \a fuerza del movimiento sindical y de la 1 ibertad que iniciaba, 

que aprooó un programa donde se plasmaba los beneficios que deberlan co--

rresponder en el proceso de producción. 

Francia penetró en la legislación social en 1884, una ley del parla

mento reconoció a las asociaciones sindicales la personalidad juridlca, y 

en 1898, se expidió la ley de accidentes de trabajo introductora de la teg_ 

ria del riesgo profesional. 

El derecho del trabajo ha ganado terreno en el presente siglo, y los 

Estados al intervenir en la producción y distribución de los bienes y ser

vicios dejó a un lado la fórmula de los fisiócratas. el laisser-faire, --

la!sser-passer y los trabajadores han logrado conquistar· un mlnimo de der~ 

chas que les nan sido reconocidos a base de lucnary de sufrir. A nivel -

nacional los Estados han reconocido los derechos de los trabajadores y a 

nivel internacional se creó la O.I.T., Organización Internacional del Tra

bajo que trata de mejorar las condiciones de vida de los trabajadores de -

todo el mundo; fué creado este organismo en el tratado de Versal les del 28 

de junio. de 1919. 

Otro hecno importante es la proclamación de la constitución alemana 

de Weimar el 11 de agosto de 1919, que es la primera en Europa que dedicó 

un capitulo a los derechos del trabajo, que se elevaron a 1 a categoría de 

los derechos del hombre y trajo como consecuencia Inmediata que los princ.!. 

pies y normas constitucionales del derecho del trabajo adquirieran un ran-



go superior a las leyes del poder legislativo. Se creó el principio de la 

igualdad jurldlca del trabajo y el capital. pues desde entonces. en forma 

Imperativa, las condiciones de trabajo se fijaron por acuerdo entre los 

sindicatos y los empresarios. 

Posteriormente en la declaración universal de los derechos del hom-

bre aprobada el 10 de diciembre de 1948, recogió los principios generales 

fundamentales del derecho del trabajo, los que servlrlan para asegurar al 

trabajador y a su familia una existencia conforme a la dignidad humana. 

A) ORIGEN DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y SU CONCEPCION 
EN LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

De acuerdo con Friedrlch Engels (5) en su libro El Origen de la Fa

mil la, Propiedad Privada y Estado nos Indica que en el viejo mundo es don 

de primeramente la domesticación de animales y la crla de ganado hablan 

abierto manantiales de riqueza desconocidos hasta entonces, creando rela

ciones sociales enteramente nuevas. Hasta el estado inferior de la barb~ 

rie, la riqueza duradera se limitaba poco mas o menos a la habitación, -

los vestidos, adornos primitivos y los enseres necesarios para obtener y 

preparar los alimentos: la barca, las armas, los utensilios caseros mas -

sencillos. El alimento ·debla ser conseguido cada día nuevamente. 

Ahora, con sus manadas de caballos. camellos, asnos. bueyes, carne-

(5) ENGELS Frledrich. EL ORIGEN DE LA FAMILIA, PROPIEDAD PRIVADA Y ESTADO 
Editorial Sarpe. Madrid 1983. pag. 107 
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ros, cabras y cerdos, los pueblos pastores, que iban ganando terreno (los 

arios en el pa!s de los cinco rlos y en el valle del ganges, a'.sl como las 

estepas del Oxus y del Jaxartes, a la sazón muchos mas espléndidamente irr.!_ 

gadas y los semitas en el eufrates y el tigrisl. hablan adquirido riqueza 

que solo necesitaba vigilancia y los cuidados m~s primitivos para reprodu

cirse en una proporción cada vez mayor y suministrar abundantisima al imen

tación en carne y leche. 

Desde entonces, fueron relegados a segundo plano todos los medios -

con anterioridad empleados; la caza, que en otros tiempos era una necesi-

dad, se trocó en lujo. 

Pero, ¿a quién pertenecla esa nueva riqueza?. Engels afinna que --

sin lugar a dudas, en su origen a la gens. P•ro muy pronto debió de desa

rrollarse la propiec!ad privada de los rebaños. Es dificil decir si el au 

tor de Jo que se llama el primer libro de Mois~s. consideraba al patriarca 

Abraham propietario de sus rebaños por derecho propio, como jefe de una c~ 

munidad familiar, o en virtud de, su car~cter de jefe hef"!!dltario de una -

gens. De la fonna que haya sido. no se le puede comparar como propietario 

en el se~tido moderno de la palabra. En los inicios de la historia autén

tica, encontramos ya en todas partes los rebaños co."lO propiedad particu--

lar de los jefes de familia, con el mismo titulo que los productos de! ar

te de la barbarie, los enseres de metal, los objetos de lujo y finalmente, 

el ganado humano, los esclavos. 

La esclavitud no tenla valor ninguno para los b~rbaros del estadio -
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inferior. Por eso los indios americanos obraban con sus enemigos venci

dos de manera diferente, de como se hacia en el estadio superior. Los -

hombres eran muertos o los adoptaban como hennanos la tribu .vencedora, las 

mujeres eran tomadas como esposas o adoptadas con sus hijos supervivien-

tes, de cualquier otra fonna. 

En este estadio, la fuerza de trabajo no producla excedentes, pero 

al introducirse la crla del ganado, la elaboración de los metales, el ar

te del tejido y la agricultura, las cosas tomaron otro aspecto. Debido a 

que los rebaños pasaron definitivamente a ser propiedad de la familia,con 

la fuerza de trabajo, sucedió lo mismo que con las mujeres, tan fklles -

antes de adquirir y que ahora tenlan ya su valor de cambio y se compraban. 

La familia no se multiplicaba como el ganado, y por lo mismo se utilizaba 

al prisionero de guerra para la custodia del ganado. 

Convertidas todas las riquezas en propiedad privada de las famll ias 

y aumentadas, asestaron un duro golpe a la sociedad fundada en el matrim!!_ 

nio sindlásmico y en la gens basada en el matriarcado. El matrimonio Si!). 

d!ásmico introdujo un elemento nuevo en la familia y as!, junto a la ver

dadera madre hacia puesto ai verdadero padre. 

De acuerdo can la división dei trabajo en la fami i ia de entonces, -

correspondla al hombre procurar ia al imeritación y los instrumentos de tr~ 

bajo, por lo que era propietario de los mismos y en caso de separación se 

los llevaba consiga, y la mujer conservaba sus enseres domésticos. 

Con arreglo al derecho materno, la descendencia se contaba por lÍ· 
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nea femenina, por Jo que los hijos del difunto, no perteneclan a la gens. 

As!, a la muerte del propietario de rebaiios, éstos pasaban en primer tér

mino a sus hermanos y hermanas, y a Jos hijos de éstos Qltimos, a los de! 

cendientes de las hermanas de su madre. en cuanto a sus hijos, se velan -

desheredados. 

Lo anterior fué abo! ido mediante una gran revolución y as! en lo V!!_ 

nidero, los descendientes de un miembro masculino pennanecian en la gens, 

pero los de un miembro femenino saldrían de élla pasando a la gens del P! 

dre. As! quedó abolida la filiación femenina y el derecho hereditario m! 

terno, y dió paso al patriarcado. 

Un hecho cierto es que el origen de la propiedad privada originó la 

explotación del hombre por el hombre, de los detentadores de la tierra y 

la riqueza que explotan a quien les trabaja y les hace producir su rique

za, que son los desposeldos. Esta lucha ha perdurado desde sus or!genes 

hasta nuestros dlas y que no se sabe cuando terminar~. 

Al nacer la propiedad privada se le trató de proteger ali~ndose el 

Estado y la clase poseedora de la tierra y la riqueza, y es en el siglo -

XVII y XVIII donde se da una explotación inmisericorde apoyados por la -

ideologla del momento que proclamaba el 1 ibera! ismo y la igualdad de las 

personas ante la ley que resultó utópico. 

El liberalismo se refiere a una actitud del Estado y a una manera -

de enfocar los problemas económicos, y se diferencian del individualismo 

que es una concepción filosófica de la sociedad y del hombre en donde se 
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detennina la estructura y la actividad del Estado y proporcionar las ba

ses de la doctrina del derecho natural y de los derechos del hombre que 

es la mAxlma final ldad de las instituciones polltlcas y jur!dicas. 

Juan Jacobo Rousseau, plasmó la concepción polltlca y jur!dlca del 

individualismo en su ensayo ·Discurso sobre el origen y los fundamentos de 

la desigualdad entre los hombres y del Contrato Social, en donde nos indi 

ca que los hombres son por naturaleza libres e iguales, no obstante lo 

cual, al nacer son envueltos por las cadenas de la sociedad. Hubo una 

época en la historia en la que los hombres vivieron en estado de natural~ 

za, de acuerdo con los principios de la idéntica libertad de todos y de -

la igualdad natural de los derechos, una época en la que no exist!a nin-

gQn poder sobre éllos y en la que se desconoc!a el dominio del hombre so

bre el hombre. 

En esta concepción de Rousseau se basaron la Asamblea Nacional de 

Francia en 1789, para señalar que exist!an derechos naturales del hombre 

que pose!an ciertas caracter!sticas tales como que eran eternos, inmuta-

bles, inalienables e imprescriptibles y que todo ser humano por el simple 

hecho de serlo, le corresponden y que no puede ser despojado. 

Siguiendo a Rousseau, el estado de naturaleza primario desapareció 

con la creación de la propiedad privada ya ~ue excluyó de su uso a los d~ 

m~s y de esta fonna se perdió la 1 ibertad y la Igualdad. Este autor nos 

señala que se debe encontrar una fonna de sociedad en la cual, el hombre 

entregAndose a todos, no se entregue en realidad a nadie y pennanezca tan 
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libre como antes, tan l lbre como lo es de acuerdo con su naturaleza. 

La opinión de Rousseau en el sentido de que se debla de' encontrar -

una forma de sociedad en la cual, el hombre, entregándose a todos no se 

entregar.len re•I idad a nadie, no dejó de ser otra cosa que mero deseo 

bien intencionado que nunca llegó a realizarse. Por lo mismo, tal decla

ración de igualdad no tanto era falso, cuanto verdadera manipulación de -

los ricos para explotar y sojuzgar a los pobres. 

Otros pensadores defensores del derecho natural son John Locke y -

Pufendorf quienes consideraron el derecho de propiedad como un derecho n~ 

tura! del hombre y tuvo tal aceptación que en la declaración de 1789 se -

le incluyera como derecho en el segundo lugar y en la Constitución de -

Apatzingan se le colocara en el tercero. 

De estas declaraciones y todas las de Europa y América, elevaron la 

filosofla jur!dlca de la burgues[a a la condición de los derechos natura

les del hombre. 

Esta fllosof!a ha ocasionado la explotación del hombre por el hom-

bre apoyado por la burguesla y el Estado, ya que se encuentra plasmad~ CE_ 

mo un ~recho que debe ser protegido. 

El pensador inglés John LocKe en su 1 ibro El Ensayo Sobre el Gob!er 

no Civil de 1690, creador de la teorla del Estado de derecho Individual i~ 

ta y 1 ibera! burgués que iba de acuerdo con la doctrina de derecho natu-

ral de la época, manifestó que "la libertad ante el poder absoluto y arb_!. 

trario es tan necesaria para la preservación del hombre, que de él la no -
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podrA separarse". Sostuvo Loc~e que el fin principal y mayor de los hom

bres que se unen en comunidades pol lticas y se ponen bajo el gobierno de 

éllas. es la preservación de su propiedad, para cuyo objeto faltan en el 

Estado de naturaleza diversos requisitos. Para asegurar estos requisitos 

se basó en la estructura del parlamento que era órgano pol!tico supremo. 

puesto que es el hacedor de las leyes a las_ que se sometlan todos, com--

puesto de una cAmara de lores temporales y espirituales y de una de los -

comunes. elegida por los propietarios de la tierra y la riqueza y por -

los comerciantes de los ~urges y condados. En esta estructura no inter-

venlan los trabajadores, a los que se les hacia a un lado ya que no ten.!_ 

an nada que defender, y que solamente deblan obedecer las leyes del parl!!_ 

mento. 

La ciencia económica influyo en la revolución francesa y asi los 

mercantilistas sostenlan la libertad de industria y por la destrucción de 

las barreras que se oponlan a~ desarrollo. Manifestaban que la riqueza -

de un pals se media con el oro que tenla, por lo que debla cambiar el ma

yor número de mercanclas por oro extranjero, lo que se obtenla con una b!!_ 

lanza comercial activa. 

Se considera a los fisiócratas como los precursores de la economla" 

moderna cuyo fundador fué Francisco Quesnay. 

Manifestaban que existla uo orden divido en la vida animal y en lo 

económico social que no se debla alterar; por lo que la vida económica no 

se debla reglamentar por el Estado, sino solamente vigilar el respeto del 
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orden natural y legaron la fórmula latsser-faire, laisser-passer que st.g

n i f ica dejar-nacer. dejar-pasar. 

Los flsiócratas nos indicaron que el orden natural es el mismo para 

todos los hombres y para todos los tiempos, es aec1r. es universal e inm_!! 

table. 

Con sus argumentaciones impidieron y obstruyeron el camino a la el! 

se trabajadora al señalar que " los intereses individuales son annónicos 

entre s!. por la acción del orden natural, por lo que deben ser suprimi--

das las trabas creadas artificialmente. asegurar el mantenimiento de la 

propiedad y de la libertad.castigar a los que atentan en contra de éllas 

y finalmente, enseñar las leyes del orden natural" (6). 

Profesaron un profundo respeto para la propiedad en general. La s~ 

guridad de la propiedad es el fundamento esencial del orden económico de 

la sociedad, dice Quesnay y Mercier de la Riviere agrega: se puede consi

derar el derecho de propiedad como un Arbol, del cual todas las institu--

cienes sociales fueren ramas que brotaron del mismo. 

En relación a la intervención del Estado, declan que si las socied~ 

des estan sujetas a un orden natural que es casi providencial, parece ser 

que la conclusión obligada serla la supresión del Estado y la abrogación 

de toda legislación. 

{6) ASTUD!LLO Ursúa Pedro. LECCIONES DE HISTORIA DEL PENSAMIENTO ECDNOMI 
CD, 2a. Edición México: Universidad Nacional Autóooma de México, 1980' 
pag. 60 
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Señalaban que la labor de los gobernantes es guardar el 

orden natural y muy especialmente la propiedad que canstituye

su fundamento, y as! Quesnay afirmaba: el orden legitimo es 

trlba en er derecho de posesión, aseg"rado y garantizado a t~ 

tos las hombres reunidos en sociedad, por la fuerza de una au

toridad titular y soberana. 

A los fisiócratas, les siguió Adam Smlth que se le cansl 

dera el fundador de la ciencia económica llberal,quien consid~ 

raba a la econom!a como un orden natural en la que la utilidad 

era el motar fundamental de toda acción humana y en el que la 

libertad era un derecha natural del hombre. 

"El liberalismo pol!tica, constitutivo del sistema indlvl 

dualista y liberal burgués, tuvo una finalidad única: garanti

zar a la burgues!a los principios del derecho natural y de la 

econam!a liberal '(7). 

Los enciclopedistas: Ejercieron notable Influencia en el 

pensamiento de la segunda mitad del sigla XVIII. Aceptaron 

las ideas de Locke y las f lsi6cratas y definieron a la propie

dad como el derecho que tiene cada uno de los Individuos de -

que se compone una sociedad civil sobre los bienes que ha ad-

qulrldo !eg[tlmamente, en un p~rrafo preciso reconocieron --

(7) DE LA CUEVA. Ob. Cit. Tomo t. pag. B 



18 

que " uno de los fines principales, de los hombres al fonnar las socieda

des civiles, ha sido asegurar la posesión tranquila de las ventajas que -

hablan adquirido o que podr!an adquirir en el futuro; han querido.que na

die ºpudiera turbarles en el goce de sus bienes; es para lograr esa meta 

que cada uno ha consentido en sacrificar la porción que se denomina im -

puesto, a la conservación y mantenimiento de toda la sociedad" (8). 

El origen de la propiedad privada fué el origen de la lucha di! cla

ses al dividir a los hombres en con tierra y con riqueza y sin tierra y -

sin riqueza. y la lucha de clases es la ley de la historia. Este se~ala

miento que hizo Marx ha sido una lucha constante por subsistir en un mun

do de explotación e injusticia, en donde la clase burguesa ha obtenido -

grandes utilidades con el sudor del producto del trabajo no pagado al prE_ 

letariado, y que en el siglo X'/11 y XVIII lo apoyó la ideología liberal -

que la sostuvieron los fislócratas principalmente que proclamaban un fal

so orden natural que sólo ha servido de base y de pretexto para obtener -

privileglo's y una vida acomodada sin importarles la miseria y el nivel de 

vida de toda la clase trabajadora. Esperamos que la historia de este mo

vimiento. culmine con una verdadera distribución de la riqueza, alcanzando 

la justicia social tan necesaria para la grandeza de un pa!s. 

(8) DE LA CUEVA. Ob. Cit. Tomo 11 pag. 200 
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B) ALGUNOS ANTECEDENTES LEGISLATIVOS 

Existieron tres leyes en Francia que representaron la opresión a la 

clase trabajadora .Y que son: la ley le Chapelier, el código penal y el CÉ_ 

digo civil, estas leyes vigentes en Francia se manifestaron con las caras. 

terlsticas que fundaron el nuevo orden polltico y jur!dlco. 

La ley le Chapeller es el documento que refleja mAs el propósito -

de la burguesla de explotar al proletariado rebajAndolo a una cosa, a una 

mercancta. 

Existlan reuniones de los trabajadores, por lo que la Comuna de Pa

rls trato de Impedirlas, pero sin éxito, por lo que solicitó una ley a la 

Asamblea Constituyente. El 14 de Junio de 1791 se presentó el consejero

Le Chapelier ante la asamblea y al fundar el proyecto dijo, entre otras -

frases las siguientes: 

"Varias personas han intentado revivir las corporaciones fonnando -

asambleas de artes y oficios, en las que se ha designado presidente, se

cretario y otros empleos. El fin de esta asamblea que se propagan en el 

reino y que han'·establecido relaciones con las de otras localidades, es -

forzar a los empresarios y maestros a aumentar el precio de la jornada de 

trabajo; impedir arreglos amistosos y obligar a los obreros a firmar en 

registros especiales el compromiso de someterse a las tarifas de salarios 

fijados por las asambleas y otros reglamentos que se penniten hacer• (9). 

Esta ley apoyaba el sistema económico de Ja burgues!a, por lo que -

prohibla las libertades de coalición y asociación sindical, con lo que -

prohibla las instituciones del derecho colectivo del trabajo, que permi--

(9) lbid2111. pag. 202 
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ten alcanzar a la clase trabajadora la Igualdad ante el capital, o sea, qu~ 

r!an evitar que los obreros combatieran ingresos muy bajos y 'ondiclones

de trabajo lamentables. 

El articulo cuarto declaró illcita la coalición encaminada a la fija

ción de condiciones generales de trobajo, por lo que la huelga ca!a dentro 

de los actos delictivos; y el articulo segundo prohibió la asociación pro

fesiona ¡. 

En esta ley, la burgues!a manifestó de que el Estado quedaba al - - -

servicio de la ideolog!a individualista y liberal y en consecuencia de -

la clase social que la profesaba y defend!a. 

El maestro Mario de la Cueva nos dice que esta ley fué la declara--

ción de guerra que lanzó el Estado individualista y burgués a los trabaja

dores. 

La clase trabajadora y la burgues!a siempre han estado en guerra, en 

una lucha de clases que no termina, pero en donde ha avanz~do poco a poco 

el proletariado y han sido las épocas de crisis económicas las que han h~ 

cho mas marcadas sus miseria~ y que han mantenido el estátuto laboral y a 

los contratos colectivos en continua dinamlca en favor del· proletariado. 

El liberalismo Francés no se contentó con la ley Le Chapel ier, por -

lo que lanzó un código penal con severas sanciones a los actos que a pre-

texto de obtener condiciones de trabajo y salarios justos tuvieran como -

efecto poner obstaculos a la marcha progresista de las fuerzas económicas. 

Sosten!an que los salarios se reg1an por la ley de la oferta y la demanda 



21 

que era parte del orden natural de la economla. 

Mario de la Cueva nos cita a Guillermo de Humboldt quien plasmó una 

frase en la que se manifiesta el pensamiento liberal, en el que floreció

la explotación del hombre por el hombre y que es la siguiente: la mayor -

cantidad posible de l lbertad y la menor cantidad posible de estado y de -

derecho. 

"En las normas estructurales del Estado y en las que autorizaban y 

delimitaban su acción como guardlan de la coexistencia de las llbertades

se agotaba el derecho pGblico" (10). 

En seguida transcribimos dos articulas que nos muestran la Injusti

cia reinante en esa época: 

El art. 415 decla; toda coalición de trabajadores para suspender -

conjuntamente el trabajo en un taller, Impedir el ingreso o la permanen-

c1a en él antes o después de una hora determinada, y en general, para su~ 

pender, impedir o encarecer el trabajo, si ha habido una tentativa o pri~ 

clpio de ejecución, se castigara con prisión de uno a tres meses. Los j~ 

fes o promotores serAn castigados con prisión de dos a cinco aílos. 

El art. 414 decla ;- que la coalición de patronos para procurar una 

reducción injusta y abusiva de los salarios, seguida de una tentativa o -

principio de ejecución, se castigarla con prisión de diez dlas a un mes y 

una multa de doscientos a tres mil francos. 

Dichos articulas muestran que este código penal era de la clase em-

(10) DE LA CUEVA. Ob. Cit. Tomo l. pag. 8 
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presarial y que el principio de igualdad no exist1a en el régimen indivi

dualista y 1 ibera! burgués. 

Por otro lado existla el c6digo civil que regulaba el trab.ajo de -

los obreros en las industrias y en el que se aplicaban los principios de 

la Igualdad y libertad de las partes, de la autonomia de la voluntad, de 

la responsabilidad civil, en donde todavia no se vislumbraba un derecho -

de la clase trabajadora. Este c6digo civil que presuponia una coexistencia

de libertad e igualdad, ocasion6 una explotaci6n del hombre trabajador, -

ya que el patr6n se aprovechaba de la miseria en que se encontraban las -

personas que solicitaban empleo, y en donde el patr6n imponla todas las -

condiciones de trabajo que eran infrahumanas. 

La igualdad no puede dar,e entre cada trabajador aislado su pat~ 

no, sino únicamente entre los dos elementos de la producción; el trabajo, 

que es la unidad de todos los trabajadores y el capital. 

La igualdad de fuerza y de derechos entre el trabajo y el capital,

en espera· de la sociedad del mañana, en la que el trabajo hara del capi-

tal el instrumento de una vida mejor para todos los hambres. 

La burguesia triunfante dlsponia de armas poderosas para defenderse 

en contra de cualquier propósito de creación de un ordenamiento juridico 

que regulara las relaciones entre el trabajo y el capital, unas de natur~ 

leza teórica, otras derivadas de la fuerza del poder politice. 

Entre las de naturaleza teórica se encontraba los postulados del -

liberalismo econ6mico y politice y por otra parte se consideraba a la li-
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bertad de industria como derecho natural; en relación al poder pol !tico, -

constltula su segunda anna el poder del estado que de acuerdo con Engels -

era los ejércitos y las c~rceles de la burguesla para mantener su dominio 

sobre 1 a clase trabajadora. 

Entre los factores que propiciaron el nacimiento y evolución del de

recho del trabajo se encuentra el transito del taller a la fAbrlca, que -

fue señalado por Marx. 

Como segundo factor. es la aparición y el crecimiento del movimiento 

obrero que se debió a la creación de las fAbrlcas en donde se congregaban 

muchos trabajadores y donde vivieron los accidentes de trabajo, de la In-

justicia reinante en esos momentos, les nació la conciencia contra la in

justicia y por luchar por mejores condiciones de vida. 

Ten!an como objetivos, alcanzar la libertad de coalición, de s!ndlc~ 

c\ón y de huelga, y alcanzados éstos, imponer a los empresarios la negoci~ 

ci6n y contratación colectivas para lograr una igualdad entre el capital y 

el trabajo. 

Exist!a una burguesla que pretendla acaparar riqueza para llevar una 

vida cómoda y placentera, llena de lujos y ostentación en Ja que tenlan s~ 

metidos a los económicamente débiles. 

En oposición a la crueldad y deshumanización de la sociedad burguesa, 

irrumpió un tercer factor en la lucha, al que podrla llamarse la rebeli6n

del pensamiento. 

Surgieron escritores que criticaban el sistema económico libera! ba-
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sado en la propiedad privada, y que generaba una !njustlcla permanente. 

Entre estos escritores se encuentran los expositores de la doctrina 

del socialismo utópico como Saint Simón quien pretendla la creación de una 

ciencia nueva destinada a procurar el bienestar humano. 

Roberto Owen era industrial y procuró elevar las condiciones de vida 

de los obreros y contribuyó al movimiento cooperativo y al del - - - - - -

~-unionismo, ·primera organización sindical importante de Europa y Amé

rica~ 

Charles Fourier quien decla que el trabajo debia ser agradable a los 

hombres, y que se tenlan que organizar los trabajadores para producir bie

nes que satlsfacieran las necesidades de los hombres y que les dió el nom

bre de Fa!anster!os. 

Sismonde de Sismondl criticó el liberalismo económico, ya que decla

que no existlan leyes naturales económicas fatales y contradijo a Adam - -

Smith en cuanto a que Ja verdadera riqueza de las naciones consistla en _.~ 

tender los•beneficios a todos y ~roponla medidas de regulación de trabajo

como la protección a Jos nii'lo.s, la limitación de la jornada, pensiones de 

vejez e invalidez y libertad de coalición. 

Louis Auguste Blanqui quien fué un luchador y partidario de la acción 

revolucionaria, crela que el transito a la sociedad nueva seria a través de 

la dictadura del proletariado quien procurarla la desaparición del Estado y 

una forma nueva de organización industrial. 
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C) NACIMIENTO DE LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. 

En la fijación de las condiciones de trabajo se observa a partir d~l 

siglo XIX un cambio del contrato individual de trabajo al reglamento unil_g_ 

teral de trabajo, nombrado generalmente reglamento de fábrica, al contrato 

colectivo de trabajo y al contrato ley. 

Existió una evolución que parte del Interés de cada trabajador, pasa 

al de las comunidades obreras concretas y alcanza al de la clase trabajadE_ 

ra nacional. "Una relación dialéctica, que primeramente universaliza el -

Interés de cada trabajador, pero que, al mismo tiempo, aplica el Interés -

general de la clase trabajadora a todos y cada uno de los trabajadores" -

( 11). 

Esta relación dialéctica surge al tener los trabajadores la concien

cia de clase que luchan por alcanzar mejores condiciones de trabajo ante su 

situación económica precaria que vivían deblc!O a la explotación de que -

eran objeto. 

Tuvo mucho que ver en que tomaron conciencia de su ºsituación económ.!_ 

ca y de su nivel de vida Infrahumano, 1 as crisis económicas que ha padec.!_ 

do la humanidad han servido de motor para que en primera instancia se un!~ 

ran y lucharan juntos para alcanzar mejores salarlos y condiciones de tra

bajo que se ha logrado a través del reconocimiento de los sindicatos, la -

huelga y la contratación colectiva, y de este modo mejorar constantemente

los niveles de vida de los toabajadores. 

El reglamento de fábrica fué una invención de la clase capitalista -

( 11) DE LA CUEVA. Ob. Cit. Tomo 11. pag.377 
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en donde Imponían unilateralmente las condiciones de trabajo un empresario 

a una o varias fAbrlcas, por lo que los trabajadores o se adherlan a dicho-

reglamento o lo rechazaban. Este reglamento se conclbi6 por los empresa-

rlos ante el aumento del número de obreros, para que no discutiera con ca

da uno la duraci6n de la jornada y el monto de los salarlos. 

El contrato colectivo fué la vla ld6nea para la regulacl6n colectiva 

de las condiciones de prestaci6n de los servicios, pero con dos cambios -

esenciales: su formacl6n y vigencia serian el resultado del acuerdo de vo

luntades de la clase trabajadora y la empresarial, en donde existiera la -

democracia y se tratara de alcanzar la justicia social. 

"A primera vista, la invencl6n del contrato colectivo solamente slg

íliflca_ba un acuerdo de voluntades, de carActer completamente privado, y -

que s~rv!a para regular una situacl6n Interna; mas este Instrumento fué C.Q. 

brando una fuerza Insospechada hasta llegar a ser, como ocurre en nuestros 

dlas, una de las formas mas novedosas y agiles para modificar o dar naci

miento a normas jurldlcas" ( 12). 

Con la creaclOn de este instrumento jurldlco la clase trabajadora se 

fué libe~ando de la injusticia, explotaclOn y vejaciones que le lmponlan -

el .empresario a través del reglamento unilateral de fabrica. 

Las convenciones· colectivas serian la expresi6n jur!dica universal -

de las aspiraciones 'f necesidades del trabajo humano. A través de las co.!! 

venciones colectivas tratarlan de alcanzar la l lbertad y dignidad de los 

( 12) GUERRERO Euquerio. MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO. onceava edicl6n. 
Editorial Porrua. México 1980. pag. 287 
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trabajadores, asegurar la vida, la salud de los hombres, as! como facilitar 

un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia. 

Los sindicatos obreros lucharon por condiciones mejores de vida por 

medio de la huelga y otros instrumentos de lucha, ya que causaban daños y -

pérdidas a las empresas, y as! podrlan Imponer a la burguesla y al estado 

que la respaldaba 
1
un ordenamiento jur!dlco que en oposición al derecho el-

vil serla el reflejo de la justicia social. 

Néstor de Buen Lozano nos menciona que "el profesor Stahl señala que 

en los años de 1351 y 1362 los tejedores de Speyer lograron obtener dos -

contratos colectivos celebrados, uno en el año de 1363 para tejedores de -

Estrasburgo y otro en 1347, de los herreros de Tohr. Franz Hemala señala 

haber descubierto otro pacto de 1460 para los zapateros de Emerlch"(l3). 

A pesar de las afirmaciones de los anteriores autores citados por De 

Buen Lozano, se considera que las convenciones colectivas de nuestra era -

nacieron, se desarrollaron y viven, como las restantes Instituciones del 

derecho colectivo de los dos Qltimos siglos, en la ldea de que constituyen 

un derecho de una clase social frente a otra. Ah! radica con las institu--

clones del pasado: las pugnas entre los compañeros y los maestros de las -

corporaciones medievales fueron batallas para alcanzar un fin concreto, el 

mejoramiento de las condiciones de vida de grupos determinados, los maes-

tros o carpinteros de una ciudad, pero no fueron entre clases sociales, ya 

que por ejemplo, el destino de los compañeros era devenir maestros; es muy 

diferente la conciencia del proletariado()'..<! es de clase y qie tiene por misión 

(13) DE BUEN LOZANO Ob. Cit. Tomo ll. pag. 743 
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luchar constantemente, ya que sabe que cada episodio repercutir~ en la cl! 

se obrera en su totalidad. 

Cabanellas nos indica que unos países europeos han creado ordenamie.!!_ 

tos espec!f!cos para los convenios colectivos. Así Alemania, mediante la 

ordenanza del 23 de Diciembre de 1918 y la ley de 1923; el código civil 

Holandés del 1 de Febrero de 1909 lo reconoce y reglamento; posteriormente 

lo hace el código federal Suizo de las obligaciones, por lo que se consld~ 

ra que el contrato colectivo de trabajo_ nace en el derecho privado. 

Austria con la ley de diciembre de 1919; Grecia con la ley 2053, del 

14 de abril de 1952; y Portugal cuyo estatuto del trabajo nacional definió 

la función de los contratos colectivos en sus articulas 32 al 34. 



CAPITULO 2 GENERALIOAOES DEL DERECHO COLECTIVO 

A) PANORAMA DEL DERECHO COLECTIVO 

El Derecho Colectivo se Integra con Instituciones que se diferencian 

entre si, pero que necesita una de ta otra, ya que si se consideran aisla

damente no alcanzar!an la finalidad a la que se encuentran destinadas, que 

es el mejoramiento de la clase trabajadora. Estas Instituciones sirven de 

apoyo, para enfrentarse con igualdad a la clase patronal y poder pactar -

las condiciones de trabajo en una empresa. 

Existe una unidad indisoluble del derecho colectivo del trabajo, mi~ 

ma que se encuentra en la doctrina de otros paises como la Alemana, cread~ 

ra del término derecho colectivo del trabajo; en la Francesa, que habla -

dei derecho de las relaciones colectivas del trabajo y en la Italiana, que 

denomina derecho sindical. 

Hueck-Nlpperdey encontraron tres e tementos que conformaban el dere-

cho colectivo: las asociaciones del trabajo, de empresa o profesión, sus 

convenios, contratos colectivos y contratos-ley u obligatorios y los con-

fllctos empresariales. 

Mario de la Cueva menciona a Paut DuriJ1dQuién nos Indica que el der~ 

cho de tas relaciones colectivas de trabajo comprende cuatro términos, "el 

primero se ocupa de los sindicatos, el segundo de las convenciones colectl 

vas, el tercero de los conflictos de trabajo y el cuarto de los procedlmieE_ 
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tos para la regulación de los conflictos colectivos" (14). 

Las instituciones del derecno colectivo del trabajo integran una uni

dad, una consecuencia natural de que fueron el resultado de la lucha obrera 

en defensa de la libertad, que posee dos dimensiones: el derecho a vivir -

como corporaciones humanas y el derecho a actuar para la realización de sus 

fines, esto es, la libertad sindical comprendió, desde un principio, la fa

cultad de negociar colectivamente las condiciones de prestación de los tra

bajos, asi como la posibilidad de utilizar los medios o caminos convenien-

tes o necesarios para obl lgar a los empresarios a acept:ar la contratación -

colectiva en condiciones justas. 

Si se destruyera o eliminara una institución del derecho colectivo, -

perderla la fuerza la rlase trabajadora y perderlan su finalidad las resta!! 

tes instituciones, ya que la supresión de la facultad libre de formar sind.!_ 

catos destruirla la base del estatuto; la negociación del derecho a la neg~ 

elación y contratación colectivas colocarla a los sindicatos en estado de -

incapacidad 'para la acción; y la prohibición de la huelga le quitarla el p~ 

der de lucha para enfrentarse a la clase patronal y depender!a de la cari-

dad de esta Oltima. 

Kaskel-Dersch señalan "que el derecho de contrato de tarifa, el de -

las asociaciones profesionales y el de la conc!l iac!ón son las tres colum-

nas del derecho colectivo del trabajo. Este se apoya en fonna pareja sobre 

ellas. Las asociaciones profesionales son las partes principales del dere-

(14) DE LA CUEVA. Ob. Cit. Tomo !l. pag. 214 



cho colectl vo del trabajo. El contrato de tarl fa es la forma en que se ex

presa el contenido material del derecho. La concillac!On es el instrumento 

procesal al servicio del contrato de tarifa" (15). 

Al contrato colectivo se le denomina contrato de tarifa en el Derecho 

Aleman, debido a que Mslcamente regula los salarios en una empresa. 

De Ferrar! nos Indica "que las normas relativas a la huelga, a la ne

goclac!On colectiva, al sindicalismo, a la empresa encarada como una rela-

c!On comunitaria son, sin duda, las esenciales y caracterlsticas del dere-

cho del trabajo, por que se refieren, no a simples relaciones Individuales.

sino a los fenOrnenos socio-econOmicos mas importantes de la época contempo

ranea" ( 16). 

Por su parte Guillermo Cabanellas citando a Krotoschin sostiene que 

"el derecho de las asociaciones profesionales, el derecho de las convencio

nes colectivas de trabaJo y el derecho de conc1llaciOn y arbitraje, son los· 

tres pilares del derecho colectivo del trabajo. Cada uno de éllos es esen

cial para la cimentación de este derecho" (17). 

Estamos de acuerdo con los autores antes se~alados, ya que son indis

pensables todas las instituciones d~l derecho colectivo. toda vez que se en

lazan entre si, y una no tiene objeto sin las otras si se atiende a la fin~ 

( 15) KASKEL-DERSCH. DERECHO DEL TRABAJO. Cuarta edición. Roque Depalma Ed.!_ 
ter. Buenos Aires, 1961. pag. 79 

( 16) DE FERRAR! Francisco. DERECHO DEL TRABAJO, Vol IV, segunda edición. -
Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1974. pag. 4 

{17) CABANELLAS Guillermo. COMPENDIO DE DERECHO LABORAL, tomo II. Bibllo-
grafica ()neba, editorial libreros. Buenos Aires, Argentina 1968. - - -
pag. 43 
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lldad que es luchar por mejores condiciones de vida. 

Esta unidad del derecho colectivo. se le puede ver como una' visión --

triangular en donde se encuentra el derecho de asociación, el de negociación 

colectiva y el de huelga. 

Esta visión triangular del derecho colectivo De la Cueva, la llama ta!!'. 

bién teorta de la unidad indlsociable. 

La negociación colectiva y la huelga son necesarias para que la asoci~ 

ción sindical luche por la realización de sus fines, y as! estar en un plano 

de igualdad ante el empresario. 

La actividad mas tlpica de las asociaciones sindicales la constituye -

la cetebración de los contratos colectivos, y esas mismas organizaciones ti! 

nen actuación relevante en el planteamientc, desarrollo y solución de los -

conflictos de trabajo. MemAs. las estipulaciones colectivas son el medio -

mAs eficaz de evitar !os conflictos de carkter también colectivo. 

De esta forma llegamos a la definición de Derecho Colectivo de De la -

Cueva que es 'la siguiente: 

"Que son los principios e:· instituciones que reglamentan 1. formaci6n y 

funciones qe las asociaciones profesionales de trabajadorPS y ratronos, SUS 

relaciones, su posición frente al Estado y los conflictos colectivos de tra

bajo" (18). 

{ 18) DE LA CUEVA. Ob. Cit. tomo 11 pag. 211 
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B) EL DERECHO COLECTIVO Y SUS FINALIDADES 

El Derecho del Trabajo es un conjunto de normas destinadas al hombre 

que trabaja, que constitiye su finalidad suprema. 

El Derecho del Trabajo, en su conjunto, tiene como finalidad suprema

la persona del trabajador, al que considera desde un fogulo especial, como 

3Utor de un trabajo Ot!I a la ce>nunidad y como ser que por cumplir una fun

ción social tiene derecho a obtener los elementos que le permitan conducir

una existencia digna de la persona humana. 

De esta manera fija su atención en el ser humano que presta su ener-

g!a de trabajo, para protegerlo y garantizarle una existencia decorosa que

vaya de acuerdo con su condición de persona. Esta proteccióo se da contra

la explotación del capital que busca obtener mayores ganancias y utilidades 

a cambio de la miseria de quien presta su trabajo. 

De la Cueva nos indica que el derecho colectivo del trabajo conlleva

una doble naturaleza: es un fin en si mismo, porque procura satisfacer el 

Impulso natural del hombre a la unión de sus semejantes, pero es también un 

medio, y ésta es su finalidad suprema-para la creación y cumplimiento el d~ 

recho individual del trabajo y de la seguridad social. 

Para alcanzar estos propósit.os, el derecho colectivo Influye sobre la 

sociedad, el Estado y el orden jur!dico en forma inmediata y mediata, segQn 

se contemple el presente y el futuro. 

1.- En la influencia inmediata, hay una serie de Ínomentos sucesivos-
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pero indisolubles. 

a) La consecuencia primera es la unión de los trabajadores en las as~ 

elaciones profesionales, donde se forma la conciencia de clase y la necesi-

dad de unidad. 

bl El efecto segundo es la creación de la democracia de clases socia

les, significa la igualdad jurldlca del trabajo y del capital para la crea-

ción aplicación del derecho Individual del trabajo y de la seguridad so- -

cial. 

c) Una tercera consecuencia es el intento de apl lcaclón Integral del

principio de igualdad, en donde el derecho colectivo pretende acabar con los 

privilegios del capital y hacer del trabajo la fuente principal de honores. 

d) El fin supremo del derecho del trabajo es la justicia social, fi

nalidad que se conquista y se palpa con mayor claridad en los contratos ce-

lectivos de trabajo. 

El derecho colectivo del trabajo se eleva sobre la declaración de der~ 

ches y las l,eyes laborales en un esfuerzo para Igualar el derecho con la vi

da y con sus transformaciones. 

Es aqul donde radica la importancia de los contratos colectivos de tr~ 

bajo y sup'era a la declaración de derechos sociales contenida en nuestra Car 

ta Magna y a la ley federal del trabajo, debido a las graves crisis económi

cas, el contrato colectivo tiene la elasticidad y de esta forma puede pres!~ 

nar a las empresas, en épocas en donde las condiciones de trabajo se tienen

que elevar y superarse para que la clase trabajadora no caiga en la miseria-
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ante situaciones económicas adversas. 

e) El efecto quinto del derecho col ectl ve del trabajo lo hace lnsacl! 

. ble, porque rige en fonna Integral al derecho Individual del trabajo, esto -

es,. se extiende a todas las condiciones de prestaciones de los servicios, y 

por otra parte el derecho colecti ve se ve patente en su 1 ucha pennanente o -

en el espíritu inventor de nuevas condiciones de trabajo. 

f) La sexta consecuencia consiste en que el derecho colectivo no se -

contenta con la creación de nuevas condiciones de trabajo, sino que se hace 

garante de su cumpl !miento. Como ejemplo está el articulo 450 fracción IV -

de la ley federal del trabajo que seílala como objeto legal de la huelga "ex

igir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o contrato-ley en las 

empresas en que hubiese sido violado:' 

g) Ante las dificultades del movimiento obrero por defender sus dere

chos, derivó la pretensión de Intervenir en cada relación Individual del tra 

bajo, para asegurar su cumpl !miento, así se expJ ica las facultades represen

tativas de los sindicatos. 

h) Por último, el derecho colectivo del trabajo constituye un princi

pio nuevo de estructuración del Estado, que ·consiste en la Integración de -

ciertos órganos estatales con representantes de Jos trabajadores y de Jos ".!!'. 

presarios, como ejemplo estan las Juntas de Conci 1 iacl6n y Arbitraje, el --

!.M.S.S., las Comisiones de los Salarios M!nimos y Ja Nacional para Ja part.!_ 

cipaci6n obrera en las utll idades de las empresas. 

2.- La influencia mediata del derecho colectivo del trabajo. 
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La finalidad mediata consiste en que el derecho colectivo tome las me

didas necesarias y adecuadas, con sentido humanista, para prepar1ar un mundo

mejor, en donde el tema fundamental no sea la lucha por la riqueza y por el 

poder, sino el desarrollo personal y social de los grandes valores del hom-

bre, de la historia y de la cultura. 

Kaskel-Oersch ( 19) consideran que el fin principal es la consecución -

de un estado de paz en el trabajo entre los interesados, para el desenvolvi

miento pacifico de las relaciones de trabajo y de la economla. 

Los trabajadores aspiran mediante su unión a condiciones mejores y unl 

formes (lucha contra la baja de los salarios). 

Por otro lado los empleadores mediante la unión, prosiguieron sus int~ 

reses al tratar de evitar condiciones de trabaje económicamentE desfavora- -

bles y hasta· insoport •bles, pero procure ron a i mismo t lempo obtener también

condiciones de salarios uniformes como factor importante de la producción -

que impide la competencia d'?sleal. Como para ambos lados el establecimiento 

de la paz es' la finalidad principol de la regulación colectiva de las condi

ciones de trabajo, se sustituyó la designación anterior de "adversarios so-

ciales" Para las asociaciones profesionales de ambos lados, por la mAs acer

tada. de copartlcipes sociales, tomando en consideración la concepción moder

na acerca del carActer de comunidad jurldico--personal que caracteriza las -

relaciones individuales de trabajo. 

( 19) KASKEL-DERSCH. Ob. Cit. pag. 79 
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Hueck y Nipperdey (20) nos se~alan que el derecho colectivo del trab~ 

jo combina las ideas de la defensa dP intereses i ibres y sin influencias y 

de libertad de contienda de las coaliciones, con la idea de paz laboral. 

Consideran que la garantla del derecho de coalición hace posible la -

libre unión en asociaciones profesionales que deben ser independientes unas 

y otras, del lado respectivo de empleadores y trabajadores. Sólo tales asE_ 

elaciones tienen capacidad convencional, solo ellas tienen facultad de ir a 

una contienda laboral. 

El deber de paz es inmanente al convenio colectivo, que es también -

tratado de paz y debe evitar, el !minar, durante el tiempo de su vigencia, -

los conflictos laborales, en intorés de una adecuada marcha de la econom!a. 

Los procedimientos de conciliación y arhitraje nos son medios para -

conservar la paz laboral al buscar un arreglo entre las partes de un con- -

flicto colectivo. 

Una efectiva paz laboral sólo es posible cuando puede representarse -

sin falseamiento ajeno la situación de intereses propios y si la paz desea~ 

sa en el recto equilibrio de las posiciones contrapuestas. 

mica. 

(20) 

(21) 

Krotoschin (21) explica que existe una finalidad sociológica y econó-

Cuando originariamente el empleador celebra los contratos de traba--

HUECK Al fred y N!PPERDEY H. C. COMPENDIO DE DERECHO DEL TRABAJO. Edi
torial Revista de Derecho Privado. Madrid, 1963. pag. 252 
KROTOSCHIN Ernesto. INSTITUCIONES DE DERECHO DEL TRABAJO, segunda edj_ 
ción. Ediciones Depalma. Buenos Aires, 1968. pag. 26 
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jo por separado, el abuso que en cierto momento se cometla dió origen .a Ja 

organización, comenzó la época de la lucha por la mejora de las condicio-

nes de trabajo mediante presiones y arreglos colectivos. Una de las fina

lidades principales de estos últimos era la consecución de un estado de -

paz entre las dos partes antagónicas -ya que la convención colectiva ponla 

término, muchas veces, a una huelga- que aseguraba el mantenimiento del -

trabajo y de la producción en general. Desde el punto de vista hlstórico

social, la convención colectiva, es algo como un contrato social moderno,

celebrado 1 ibremente entre los dos grupos potentes en que a partir de la -

segunda mitad del siglo XIX se divide la sociedad económica (capital!sta). 

Mediante este contrato social se tiende a preservar la paz social, y a as! 

;¡urar el progreso, dentro de un orden social-económico creado y continua-

mente perfeccionado por esas mismas convenciones. 

Sobre todo, la finalidad de la convención colectiva de trabajo con-

siste en la consecución y el mantenimiento de un nivel de vida de los tra

baJadores(en la medida en que el Estado deja esta función a los mismos in

teresados, y el progreso alcanzado lo permite o exige). 

Es~ es la doble función sociológica y económica que cumple la conve_!! 

ción colectiva de trabajo: función de paz y de cooperación entre los mis

mos grupos sociales, trabajadores y empleadores, y función :le garant1a pa

ra los trabajadores. 

El derecho colectivo hace posible que la ciase económicamente débil

pueda luchar en un plano de igualdad ante la clase económicamente poderosa, 
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que es la clase capitalista. 

De esta fonna el derecho colectivo tiene como final !dad apoyar a la -

clase trabajadora d~ndole las Instituciones y los medios necesarios para es

tablecer las condiciones de trabajo en una empresa en forma bilateral, y no 

unilateral como ocurr!a anterlonnente con los reglamentos de f~brlca. 

"La eiistencia, vigencia y debida observancia de un contrato colectivo 

de trabajo, es :;igno de equilibrio. De la misma manera, el que no exista en 

una empresa o establecimiento un contrato colectivo de trabaja o que esté a 

punto de perder su vigencia o el hecho de que sea violado por el patrón, son 

comprobación de desequilibrio y c•Jrresponder~ al ejercicio del derecho de -

huelga, el establecer o restablecer la annonla" (22). 

Las instituciones que conforman este derecho tienen como finalidad ln

medlata alcanzar niveles de vida cada d!a mejores a la clase trabajadora, -

teniendo en sus manos los medios como son la contratación colectiva, y en C.!'_ 

so de negativa, la huelga, para de esta forma colocarse en un plano de igua.!. 

dad para poder alcanzar la justicia social. 

La consecuc!M de la paz es una finalidad del contrato colectivo dura!!. 

te su vigencia, siempre y cuando no sea violado, para producir y obtener ga

nancias rec!procas. 

(22) OE BUEN LOZANO. Ob. Cit. tomo 11. pag. 739 
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C) EL DERECHO COLECTIVO Y EL SISTEMA POL!T!CO 

Es importante señalar que se entiende por sistema polltico, para pos

teriormente ver como se relaciona con el derecho colectivo. 

Karl Lowenstein (23) nos señala que en el sentido mas amplio, todo E~ 

tacto con unas determinadas relaciones entre los detentadores y destinata-"

rios ·del poder, expresada en la forma de unas permanentes instituciones gu

bernamentales, •s un sistema polltico; su caracter!stica esencial es el ap~ 

rato o mecanismo a través del cual se lleva a cabo la dirección de la comu

nidad y el ejercicio del dominio. Ahora bien, empleado en este sentido, el 

concepto "Sistema Pol !tico", al ser susceptible de ser aplicado a cualquier 

Estado, se ensancha de manera que es prac~lcame.~te inservible, a no ser que 

dicha estructura se llena con un conteeido determinado. 

La clave para llegar a una útil dife1·enciación entre los distintos -

sistemas poi !ticos se encuentra en las diversas ideo logias y en las tlpicas 

instituciones que a éstas co~resp~nden, por medio de las cuales funciona C.'!_ 

da concreta sociedad estatal •. Todos los sistemas poi !tices estan 100ntanos

necesariamente sobre determinadas instituciones e ideoloo!as. Las institu-
' 

cienes son el aparato a través del cual se ejerce el ooder en una sociedad

organizada como Estado; las instituciones son, por lo tanto, todos los ele

mentos o componentes de la maquinaria estatal. 

El concepto sistema poi ltico se entendera por tal una sociedad esta--

(23) LOWENSTE!N Karl. TEOR!A DE LA CONSTITUCION, tercera edición. Editorial 
Ariel. Barcelona, España, 1983. pag. 30 
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tal aue vive bajo una ideolog1a concreta, pol!tica, sociopolltica, ética o 

religiosa a la cual corresponden unas determinadas instituciones destinadas 

a realizar dicha ideolog1a dominante. Sistemas politices e:i este sentido 

hay relativamente pocos; históricamente se pueden mencionar, entre los más 

importantes, la teocracia, la monarquia absoluta basada en una legitimación 

dinástica, el constitucionalismo de carácter liberal e Igualitario, el co

lectivismo (corporativo, social o comunista) y el fascismo de orientación -

minoritaria-élite. 

El concepto sistema polttico no tiene el mismo significado que el co.i:i. 

cepto forma o tipo de gobierno. Como concepto genérico, el término sistema 

politice abarca por lo general una serle de tipos de gobierno que estan un_!. 

dos por la identidad o finalidad de sus ideologias y de las Instituciones a 

que éstas corresponden. Asi, el sistema polltlco del constitucionalismo

democratico incluye diversos tipos de gobierno que, según queda conformada

la interacción de los diferentes detentadores del poder en la formación de 

la voluntad estatal, se institucionalizan como presidencialismo, parlament~ 

rismo con supremacia de la asamblea o del gabinete, gobierno de asamblea, -

gobierno direct.orial, democracia directa o semidirecta. Todos estos tipos 

de gobieno están inspirados por una misma ideolog!a, esto es, por aquellas 

concepción que considera la voluntad popular como el poder supremo. Frente 

a esto'; el sistema pol 1tico de la autocracia presenta un repertorio más am

plto de ideolog!as pol!tlcas dominado el proceso de poder: se advierten, -

entre otros, sistemas de valores de tipo minoritario-élite, de legitimación 
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mAgica, timocrAtico, proletario. racial, corporativo, todos ellos caracter.!_ 

zados por negar el principio de igualdad. En correspondencia con la respeE_ 

ti va ldeolog!a dominante, y como materialización de ella, se constituye las 

mAs diversas formas de gobierno: monarqu!a absoluta, gobierno de asamblea

tal como lo practica hoy el comunismo, la dictadura personal del fascismo y 

del nazismo as! como los diferentes reg!menes autoritarios, orientados ha

cia un neopresidencialismo, cuyo telas ideológico no es sino una capa exte

rior que cubre el monopolio del poder que ejerce el dominado~ de hecho. 

En virtud de una precisión terminilógica, quede, pues, asentada que -

el concepto sistema politice se refiere a la est.ruct.ura ideológica, mlen--

tras que el concepto tipo de gobierno o régimen pol!tico alude a la concre

te conformación de las instituciones del sistema poi lt.ico en una determina

da sociedad estatal. 

El reconocimiento y la protección de los derechos y de las libertades 

fundamentales son el núcleo esencial del sistema pol!tico de la democracia -

const.itucional. Estos princlpios encaran la dist.ribuci6n del poder sin la -

que la democracia const.it.ucional no puede funcionar. Cuando mAs amplios se

an estos ~mbitos y mAs intensa sea su protección, tanto menos peligro exls-

tlrA para que se produzca una concentración del poder. Reconocimiento y ob

servancia de las libertades fundamentales separan el sistema polltico de la 

democracia constitucional de la autocracia. Basada en la concentración del 

poder, la autocracia no puede tolerar zonas autónomas de autodeterminación - · 

individual, porque ést.as interferirlan la formación de la voluntad estatal -
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desde arriba. De hecho. la realidad de las libertades Individuales es ei -

Goleo criterio seguro -Y realmente Infalible- para distl~gulr ios dos sis

temas pol!tlcos, dado que el aparato Institucional de ambos -gobiernos, 

asamblea legislativa, elecciones, partidos, burocracia- se asemejan hasta 

una compleja identidad. El reconocimiento o el na reconocimiento de las d~ 

rechos fundamentales estA en la mAs estrecha relación can el telas ideológ_!. 

co de cada uno de los das sistemas. 

En la democracia constitucional san la cristal izaclón de los valores

supremos del desarrollo de la personalidad humana y de su dignidad. En la 

autocracia se les niega su legitimidad y na tan salo porque podr!an consti

tuirse como puntas de partida de una oposición contra el poder estatal mon.2_ 

l!tico, sino también porque ir!an contra la ideologla que planifica la eco

nom!a colectivizada y ia sociedad. 

El sistema pol!tico analizado de acuerdo al enfoque que le d~ 

Lowenstein, consistente en una ldeolog!a reinante en un determinado Estado, 

nos da la pauta para ver el trato que se le da a las instituciones del Der~ 

cho Colectivo del Trabajo en cada Estado. 

Visto el derecho colectivo en las dos clases generales del sistema P.2. 

l!tico, que son la democracia constitucional y la aut:ocracla, observamos -

que en el sistema pol!tlco donde puede florecer en toda su magnitud y bel!~ 

za el derecho colectivo es en la democracia constitucional, ya que conside

ra la voluntad popular como el poder supremo, respetando los valores supre

mos de la persona y su dignidad. De tal forma, que si se respeta a la per-
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sana como Individuo, también respetan y pennlten desarrollar su propia -

acción a los indi V!duos que en su carácter de trabajadores se asocian y -

fonnan agrupaciones como los slndicatos, para tratar de defender sus inte

reses cifclase pennitiéndoles sus medios de lucha como es la huelga y el es 

tablecer sus propias condiciones de trabajo colocándose en un plano de 

igualdad ante el capital a través de las convenciones colectivas. 

Por otra parte, el derecho colectivo en la autocracia no puede flore 

cer debido a que no se pennite que una asociación fije sus propias metas 

y fines, ya que puede constituirse como puntos de partida de una oposición 

contra el poder estatal monoi!tico, ademas porque va contra la ideologla -

que reina este sistema que planifica la economla colectivizada y la sacie-

dad. 

Hans Reichel (24) nos explica que en Alemania el sistema descrito de 

libertad asociacionai y libertad de realizar convenios colectivos excluye

nonnalmente una intervención sustancial del Estado sobre la negociación y 

finna de contratos colectivos.de trabajo. Por tal motivo las disposicio-

nes no preven ni la colaboración y aún mucho menos un poder decisivo del -

gobierno. Especialmente el contrato colectivo laboral no precisa de nin--
' 

guna autorización oficial. Tampoco. el gobierno tiene derecho a modificar-

lo. El contrato colectivo debe registrarse en el Ministerio Federal del -

Trabajo y Orden social, pero no puede supeditarse a modificaciones del coE_ 

(24) REICHEL Hans y WLOTZKE Otfried. LA POL!TICA SOCIAL EN ALEMANIA. PubiJ. 
cación del Ministerio Federal del Trabajo y Orden SOcial. 
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trato colectivo. El Examen de las autoridades se limita tan sólo a la cue~ 

tiOn de si el contrato presentado para su inscripción es un contrato colec

tivo de rabajo; es decir, a tenor de lo dicho, si se cumplen los preceptos

formales y naturalmente si las asociaciones que figuran como partes contra

tantes e!tan capacitadas para finnar o no. 

En la realidad aunque el sistema pol!tico sea el de la democracia --

constitucional, y se encuentren reconocidas las instituciones del derecho -

colecti>IJ y protegidas en la legislación de los pa!ses que se dicen practican 

la democracia constitucional, bajo cualquier forma de gnbierno que compren

de dicho sistema pol!tico, lo cierto es que no respetan la 1 ibertad de 

acción consagradas, y a través del intervencionismo estatal aprovechan las 

instituciones del derecho colectivo para trazar planes de desarrollo econó

mico nacional. 

Krotoschin (25) nos comenta que ocurrió que las recientes épocas de -

crisis , de guerras y de revoluciones, vinieron a cristalizar aun mAs las 

funciones de la convención colectiva o bien a darles, en parte, un sentido

diferente según la diferencia de los reglmenes económicos •. Por un lado el

auge del intervencionismo estatal borro, en algunos paises, la linea de de

marcación entre el campo de las negociaciones colectivas libres y el de la 

actuación del Estado. Se invadió el terreno de la convención colectiva li

bre no sólo por el incremento de ia legislación estat.al, sino que en parte

se desvió la finalidad propia de las convenciones al hacer de ellas instru-

(25) KROTOSCHIN. Qb'. Cit. pag. 267 
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mentas de gobierno económico y de pol!tica económico-social en general -ta!!_ 

to oficial como privada, ( de las agrupaciones interesadas)-, no' limitados -

ya al arreglo de cuestiones laborales solamente. 

O dicho mejor: gracias a la creciente interdependencia de estas cues-

tiones y de las de orden económico y iécnico, el contenido de las convencio

nes colectivas se fué enriqueciendo, al mismo tiempo que en algunos paises.

por lo menos (y no solo en los de sistemas económicos colectivizados, sino -

también en los de sistemas principalmente liberales), este mismo contenido -

obedec!a a 1 !neas de planteamiento fijadas por el gobierno. El llamado " d.!_ 

rigismo" económico 1 que o;abrevino al intervencionismo social y que no se li

mita a ios Estados totalitarios sino que 1 lega a ser un fenómeno general, s~ 

bre todo en los paises en desarrollo, revistien~o. ciara estA, matices y gr! 

dos diferentas, al atribuir mayor respo~sabi\idad al Estado en materia de -· 

coordinación de la econcm!a nacional, ejerce también influencia en el conte

nido y la función de las convenciones colectivas, poniendo de relieve aún -

mAs la estrecha relación ent1 e lo~ factores laborales, económicos y pol lti--

cos. 

Ni \a libre empresa, ni la propiedad privada, sino la autonom!a de las 

3Soc.iaclones profesionales libres, junto con el derecoo de huelga, forman -

las barreras mAs eficientes contra un dirigismo extremo. ?nr eso, toda pal.!. 

tica planificadora suele restringir al mismo tiempo en mayor o menor grado.

la autonomla de los grupos sociales. 

En el caso particular de los Estados Unidos Mexicanos, consideramos --
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que su sistema polltlco se encuadra en la democracia constitucional bajo la 

forma de gobierno del presidencialismo. 

La constitución polltica de los Estados Unidos Mexicanos en su artlc!!_ 

lo 39 dice: La soberanla nacional reside esencial y originariamente en el 

pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se Instituye para beneficio 

de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el Inalienable derecho de alterar

º modificar la forma de su gobierno. 

Articulo 40: Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una re

pública representativa, democr~tica, federal, compuesta de Estados libres y 

soberanosentodo lo concerniente a su régimen Interior; pero unidos en una -

federacioh establecida según los principios de esta ley fundamental. 

l'éxico tiene plasmado en su constitución la declaración de los dere-

chos sociales que contienen Jos derechos mlnimos de los que debe gozar todo 

trabajador, Jo reglamenta en el articulo 123 apartado A y B. este último -

apartado regula las relaciones de los trabajadores que prestan su servicio

al Estado. También regula el derecho de asociación que es el pilar del de

recho de sindicación. 

De acuerdo con su legislación, l'éxico se encuadra en el sistema pol!

tlco de la democracia constitucional y de acuerdo con esa ideologla, apoya a 

la clase trabajadora y reconoce las Instituciones del derecho colectivo del 

trabajo. 

En la realidad, el gobierno mexicano Interviene en las convenciones -

colectivas de trabajo para establecer pollticas económicas nacionales, y --
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asl exhorta a la clase trabajadora para que en sus convenciones colectivas 

sigan la linea trazada por el gobierno. 

Nuestra Ley federal del trabajo consagra la libertad sindical ( que

mAs adelante se anal izar~), asimismo da libertad a los trabajadores para 

que sin intervención del Estado puedan establecer las condiciones genera-

les de trabajo para una empresa. 

El derecho colectivo, en la medida en que subsista, ya no serA el 

Instrumento de lucha de unos hombres contra otros, ni serA el cauce del 

río en cuyo interior Lucha la clase trabajadora por una sociedad sin clase. 

D) LAS FUENTES DEL DERECHO 

El término fuente es una metafora acertada, pues remontarse a la -

fuente de un rlo es buscar el lugar en donde sus aguas salen de la tierra; 

por lo tanto, preguntar por las fuentes del derecho es averiguar el punto

por donde salieron las normas de las profundidades de la vida social para

aparecer en La superficie del derecho 

Gi!,rcla Máynez (26) indica que en La terminologla jurldlca tiene la -

pa_labra fUente tres acepciones que es necesario distinguir con cuidado. -

Se habla, en efecto, de fUentes formales, reales e históricas. 

Por fuente formal entendemos los procesos de creación de las normas 

jurldlcas. 

(26) GARCIA Maynez Eduardo. INSTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO, trigé 
simo segunda edición. Editorial Porríia. México, 1980. pag. 51 -
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Llamamos fuentes reales a los factores y elementos que determinan el conte

nido de tales normas. 

El término fuente hlst6rlca. por último. aplicase a los documentos 

(Inscripciones, papiros, l !bros, etc.) que encierran el texto de una ley o 

conjunto de leyes. As! se dice, por ejemplo, que las Instituciones, el Di

gesto, el Código y las Novelas, son fuentes del derecho romano. 

De la Cueva define a las fuentes reales materiales o sustanciales di

ciendo "que son los distintos elementos o datos, sociológicos, económicos.

históricos, culturales e Ideales, y otros que pueda entregar la vida humana 

y social, que determinan la sustancia de las normas jur!dicas. 

Las fuentes formales las define como las formas o maneras de ser que 

deben adoptar los mandamientos sociales para convertirse en elementos inte

grantes del orden jur!dlco positivo, o con una fórmula breve: son las for

mas a través de las cuales se manifiesta el derecho" (27). 

As! las fuentes materiales son el producto de las experiencias y nec~ 

s!dades que son tomadas en cuenta para el contenido de las normas jurld!cas 

y que para convertirse en derecho positivo tienen que seguir ciertas normas 

necesarias para su val !dez y lo constituye las fuentes formales. La rela-

ción·entre las materiales y las formales podrla decirse que las segundas r!!_ 

presentan el cauce o canal por donde corren y se manifiestan las primeras. 

Rojina Vlllegas (28) se~ala que corresponde a Gény haber seMlado las 

(27) DE LA CUEVA. Ob. Cit. tomo l. pag. 126 
(28) ROJINA Villegas Rafael. COMPENDIO DE DERECHO CIVIL, tomo !, vigésima 

edición. Editorial Porrlla. México 1984. pag. 31 
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diferencias entre la ciencia jur!dlca y su técnica, lo que a su vez dice 

Bonnecase, penntte la distinción entre el derecho y la ley. La'clencla se 

refiere al estudio de las fuentes reales, tomadas en s! mismas y en sus da

tos constantes. La técnica, por el contrario, trata de las fuentes fonna-

les. Una consecuencia de la distinción entre ciencia y técnica, pennite -

hablar de ciencia del derecho en sentido estricto y en sentido lato. Como 

la ciencia es inseparable del método y de la técnica, en el amplio sentido 

de la palabra debe comprender las tres cosas: Fuentes reales, es decir, -

ciencia sentido estricto; fuentes formales o técnica y, finalmente, método. 

Se ha dicho que las fuentes fonnales ·son procesos de manifestación de 

nonnas jur!dlcas. 

Ahora bien: la idea de proceso impl tea la de una sucesló" de momentos. 

Cada fuente·fonnal e>t~ constituida por diversas etapas que se suceden en -

cierto orden y deben real izar determinados supuestos. 

Las fuentes formales de derecno se clasifican generalmente en la doc-

trina en tres grandes grupos: 

1.- L~ legislación 
2.- La costumbre 
3.- La jurisprudencia 

La legislación.- En los paises de derecho escrito, la legislación es 

la mas rica e importante de las fuentes fonnales. "Podriamos definirla co

mo el proceso por el cual uno o varios órganos del Estado formulan y promu.!_ 

gan detennlnadas reglas jur!dicas de observancia general, a las que se de -
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et nombre especifico de leyes" (29). 

Máynez manifiesta que ai referirse al problema que analizamos, los ª.!!. 

tares mencionan, en primer término, la iey; pero al hacerlo olvidan que no 

es fuente del derecho, sino producto de la legislación. 

Históricamente las costumbres fueron anteriores a la obra del legisl! 

dor. En los estadios primitivos de la evolución social exist!a una costum-

bre indiferenciada, mezcla de prescripciones éticas, religiosas, convenci~ 

nales y jur!dicas. Al independizarse el derecho de la religión y la moral, 

conservó su naturaleza consuetudinaria, y no fUé sino en época relativamen

te reciente cuando el proce~o iegisiativo se inició y aparecieron los pri

meros códigos. 

En la historia se observa un, constante impulso hacia el derecho eser_!. 

to. En la Edad Media, ias aspiraciones a la fijeza del derecho manifest~-

banse. sea en ia redacción de cartas que estableclan los derechos respecti

vos del señor y sus súbditos, sea en la redacción de costumbres. primerame~ 

te a iniciativa privada, m~s tarde a titulo oficial. Por otra parte, el d_! 

recho, reunido en ias Recopilaciones de Justiniano (Digesto, lnstitutas, 

etc.) ocupa ·el sitio de honor entre los juristas: denomin5basele el derecho 

escrito; las regiones meridionales de Francia, en donde su infl~encia era -

preponderante, eran llamadas pays de droit écrit, en oposición al pays de -

coutumes (norte de Francia); bajo Luis XIV y Luis XV, las Grandes Ordenan-

zas sei\alaron una importante ofensiva del derecho legislado contra el con-

(29) GARCIA Maynez. Db. Cit. p·ag. 52 
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suetudinario. 

En la actual !dad la mayor!a de los Estados, la formulación del dere

cho es casi exclusivam2nte obra del legislador;sólo en Inglaterra y los -

paises que han seguido el sistema anglosajón predomina la costumbre. 

El de-echo legislado es una exigencia de seguridad jurídica. A pesar 

de espontaneidad, del derecho consuetudinario carece de una formulación -

precisa, lo que hace dificil su aplicación y estudio, por otra parte, su -

ritmo es demasiado lento. El legislado, en cambio, ademas de su precisión 

y caracter sistematice puede madi ficarse con mayor rapidez y se adapta me

jor a las necesidades de la vida moderna. 

A continuación se~aiamos brevemente, debido a la final ldad del pre-

sente trabajo, el proceso legi si ati vo. 

En el proceso legislativo existen seis etapas: iniciativa, discusión 

aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. 

Para explicar las diversas etapas del proceso legislativo, se tomara 

como ejemplo las leyes federales, de acuerdo con la Constitución Polttica

de los Estados Unidos Mexicanos. Las leyes que rigen este proceso se en-

cuentran en el articulo 71 y 72 de nuestra Carta Magna y el articulo 3 y 4 
\ 

del Código civil del distrito federal. Los primeros refiérense a la ini--

ciativa, la discusión,_ la aprobación, la sanción y la publicación; los ú!. 
timos fijan reglas sobre iniciación de la vigencia. 

Conforme a nuestro sistema, el proceso legislativo supone la inter-

vención de un órgano compuesto, con funciones de contenido distinto, para 
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realizar el acto complejo que comprende respectivamente la iniciativa, la 

discusión, aprobación, promulgación y publicación de una ley. En cada uno 

de estos momentos intervienen órganos que real izan una función lncompleta

Y aparentemente independiente. 

Este órgano compuesto !o integran dos poderes: el legislativo y el 

ejecutiva. La intervención de aquél relaciónase con las tres primeras eta

pas; la de éste con las restantes. 

Iniciativa.- Es el acto por el cual determinados órganos del Estado 

someten a la considerac!6n del Congreso un proyecto de ley. 

El derecho de iniciar leyes o decretos compete, conforme al art!culo 

71 de la Constitución Federal: 

Al Presidente de la RepObl!ca 

11 A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, y 

!ll A las legislaturas de los Estados. 

Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por -

las legislaturas de los Estados o por las Diputaciones de los mismos, pas~ 

rAn desde luego a comisión. Las que presentaren los Diputados o los Sena

dores, sujetaran a Jos tr~mites que designe el Reglamento de Debates {al!!_ 

de al Reglamento de Debates de cada una de las CAmaras, es decir, a! con-

junto de normas que establecen la forma en que deben ser discutidas !as -

Iniciativas de la ley). 

Discusión.- Es e! acto por el cual las Cámaras deliberan acerca de 

las Iniciativas. a fin de determinar si deben o no ser aprobadas. 
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El articulo 72 Constitucional, en su primer parrafo dice: Todo pro

yecto de.ley o decreto cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las C! 
maras, se discut1ra sucesivamente en ambas, observandose el Reglamento de 

Debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discusiones y 

votaciones. 

El mismo articulo 72 en su fracción H, seMla que : La formación de 

las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las -

dos camaras, con excepción de los proyectos que versen sobre empréstitos,

contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, todos los -

cuales deberan. discutirse primero en la camara de Diputados. 

A la camara que en primera Instancia conoce un proyecto de ley se le 

denomina camara de origen; a la otra se Je da_el calificativo de revisora. 

Aprobación.- Es el acto por el cual las camaras aceptan un proyecto

de ley. La aprobación puede ser total o parcial. 

Sanción.- Se da este nombre a la aceptación de una !nlclativa por -

el Poder Ejecutivo. La sar.ci6n debe ser posterior a la aprobación del pr~ 

yecto por las Cámaras. 

E\ Presidente de la RepGbllca puede negar su sanción a un proyecto -

ya admitido par el Congreso mediante el derecho de veto que se le concede

al Presidente, pero n<> es absoluta ya que si veta una ley, puede ser rat.!. 

flcada por las Cámaras. 

Publicación.- Es el acto por el cual la ley ya aprobada y sanciona

da se da a conocer a quienes deben cumplirla. La pub! icaclón se hace en -



55 

el Diario Oficial de la Federación. 

Las reglas sobre discusión, aprobación, sanción y publicación hallanse 

consignadas en el articulo 72 Constitucional en sus incisos A, B, C, O, E, -

F,G, 1, J. 

Iniciación de la vigencia.- Existen dos sistemas de Iniciación de la 

vigencia: &l sucesivo y el sincrónico. Las reglas de dichos sistemas las S! 

ñala el articulo tercero y cuarto del Código Civil del Distrito Federal. 

Articulo 3.- Las leyes, reglamentos, circulares o cualesquiera otras

disposiciones de observancia general obligan y surten sus efectos tres --

dlas después de su pub! icación en el periódico oficial. 

En los lugares distintos del en que se publlque el periódico oficial.

para sus leyes, reglamentos, etc., se reputen publicados y sean obl!gato- -

rios, se necesita que ademas del plazo que fija el parrafo anterior, transe.!!_ 

rra un dla mas por cada cuarenta kilómetros de distancia o fracción que exc! 

da de la mitad. 

El lapso comprendido entre el momento de la publicación y aquél en que 

la norma entra en vigor, recibe en la termlnologla jurldica, el nombre de Y2_ 

catlo Legis. La vacatlo Legls es el término durante el cual racionalmente -

se supone que los destinatarios del precepto estaran en condiciones de cono

cerlo y por ende, de cumplirlo. Fenecido dicho término, la ley obliga a to

dos losromprendldos en el ambito personal de aplicación de la norma, aún -

cuando no conozcan de la existencia del precepto legal. 

El sistema sucesivo debido a los modernos medios de comunicación ya no 
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se uti llza. 

El sistema sincrónico se encuentra regulado en el articulo cuarto del 

COdigo Ci•1il del Distrito federal. 

Articulo 4.- Si la ley, reglamento, circular o disposición de obser

vancia general fija el d!a en que debe comenzar a regir, obliga desde ese -

d!a con tal de que su publicación haya sido anterior. 

La Costumbre como fuente del Derecho.- Garcla Máynez (30) citando a 

Ou Pasquler dice que la costumbre es un uso implantado en una colectividad 

y considerado por ésta como jurldicamente obligatorio; es el derecho nacido 

consuetudinariamente, el jus moribus constltutum. 

También nos cita a francois Gény que la define como un uso existente 

en un grupo social, que expresa un sentimiento jur!dlco de los individuos -

que componen dicho grupo. 

De acuerdo con las definiciones anteriores, la costumbre se forma ·de 

dos elementos: uno material, consistente en la repetición de un proceder o 

comportamiento m~s o menos largo, y el otro espiritual o subjetivo que hace 

radicar en la convicción de obl igatoriedaó que existe en el ~nlmo popular -

respecto al citado proceder o comportamiento. 

la convicción de la obl lgatorledad de. la costumbre lmpl lea la de que 

el poder pGblico puede aplicarla, inclusive de manera coactiva, como sucede 

con los preceptos fonnuiados por el legislador. 

Los dos elementos del derecho consuetudinario quedan expresados en la 

fórmula: inveterata consuetudo et opinio jurls seu necessitatls. 

(30) GARCIA Mayne?. Ob. Cit. pag. 61 
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Jorge Jelllnek explica la fonnaclón de la costumbre jur!dlca en su li

bro Teorla General del Estado. Se~ala que los hechos tienen cierta fuerza -

normativa, as! cuando un habito social se prolonga, acaba por producir,en la 

conciencia de los individuos que la pra:tican, la creencia de que es obliga

torio. De esta suerte, lo nonnal, lo acostumbrado se transfonna en lo debi

do, y lo que en principio fué un simple uso, es visto mas tarde como manife~ 

tación del respeto a un deber. 

Sin embargo la simple repetición de un acto, no engendra siempre, nor

mas de conducta y al contrario, existen actos obligatorios que rara vez se -

repiten, y a pesar de ello, conservan su obligatoriedad. 

Alganos autores sostienen que la regla consuetudinaria no puede trans-

fonnarse en precepto jur!dico mientras el poder pGblico no le reconoce caraE_ 

ter obl igatorlo. 

El reconocimiento de la obligatoriedad de una costumbre por el poder -

pQbi leo puede exteriorizarse de dos fonnas: expresa o tacita. El reconocl-

mlento expreso se realiza por medio de la ley, como por ejemplo, cuando la -

misma ley establece que a falta de precepto aplicable a una controversia, -" 

debera el juez recurrir a la costumbre. 

El reconocimiento tacita consiste en la aplicación de una costumbre ·a 

la solución de casos concretos. 

A falta de reconocimiento legal de la obligatoriedad de la costumbre.

no puede surgir de acuerdo con Kelsen y Marce! Planiol. 

En nuestro Derecho, la costumbre es jurldlcamente obligatoria cuando -
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la ley le otorga tal caracter, por ende es fuente mediata o supletoria del 

orden positivo y ~igue las ideas de Kelsen y Planiol. 

La costumbre puede presentar tres formas distintas: La costumbre -

con arreglo a derecho, en donde no hay problema, ya que es en virtud de la 

ley como adquiere fuerza obligatoria; la costumbre en contra de la norma

jurldica, este problema se encuentra resuelto en el código del Distrito Fe

deral en su articulo 10, que prohibe que jamas podra alegar.se contra la o!!_ 

servancia de una regla jur!dica, desuso, costumbre o práctica en contrario. 

Y costumbre como forma supletoria de la ley ante las lagunas de la -

misma.- Para aquellos que consideran que el derecho es siempre una norma -

jurldica elaborada por un órgano material o formal del Estado, la costumbre 

no puede suplir a la ley. 

En nuestro código civil, la cost:nnbre tiene fuerza obligatoria, no e11 

si misma, sino por un reconocimiento de la ley. 

Por Gltimo, se~alaremos la distinción entre la costumbre y los usos -

que muy frecuentemente se cunfunden. 

En los usosencontramos el elemento objetivo de la costu1 .. bre, la ~rac

tica mils,o menos reiterada y constante de ciertos actos: mils no se puede -

afirmar lo propio del elemento subjetivo u opinio ju~is. Los usos sirven -

para completar o interpretar la voluntad de las partes sólo en cuanto se e~ 

tima que han querido 1 lbremente acogerse a ellos. Ahora bien: esta facul

tad electiva excluye la idea de necesidad que se halla indisolublemente li

gado a la verdadera costumbre jurldlca. De aqul que los usos no puedan 
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aplicarse cuando las partes han manifestado una voluntad diversa. 

La jurisprudencia como fuente del Derecho.- La palabra jurisprudencia 

posee dos acepciones distintas. En una de ellas equivale a ciencia del der~ 

cho o teorla del orden jurfdlco positivo. En la otra, sirve para designar

e! conjunto de principios y doctrinas contenidas en las decisiones de los 

tribunales. 

Algunas veces, la ley otorga a las tests expuestas en las resoluciones 

de ciertas autoridades judiciales, carActer obligatorio, relativamente a -

otras autoridades de Inferior rango. En nuestro derecho, la jurispruden-

cla de la Suprema Corte de Justicia obliga a la propia Corte y a los Tribun! 

les Unitarios y Colegiados de Circuito, Juzgados de Distrito, Tribunales Mi

litares y Judiciales del orden común de los Estados, Distrito Federal, Tribu 

nales Administrativos, del Trabajo; Locales y Federales. 

Rojtna V!llegas sostiene "que Indiscutiblemente la jurisprudencia es -

una fuente formal del derecho ante las lagunas de la ley. 

En cambio, la jurisprudencia no es fuente del derecho cuando simpleme_!! 

te Interpreta y aplica la ley a través del silogismo jurldlco, si el texto -

de la misma es absolutamente claro: En este casó; · 1a labor de los tr!bun! 

les en rigor no aporta ningún elemento nuevo al ordenamiento jurldico" (31 J. 

Es importante el se~alamlento que hace Rojina Vlllegas, ya que Ja --

jurisprudencia como fuente formal del derecho, lo enriquece al Interpretar -

una norma que pueda resultar con varios sentidos, y as! darle la interpreta-

(31) RDJINA VI llegas. Ob. Cit. pag. 59 
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ción y el sentido a una norma, o al colmar o integrar una laguna. 

Las Ejecutorias de la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno, 

constituye jurisprudencia. síempre que lo resuelto en ellas se sustent.e en 

cinco ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y que hallan ·sido 

aprobadas por lo menos por 14 ministros. 

Las ejecutorias de las Salas de ia Suorema Corte de Justicia constit!!_ 

yen jurisprudencia, siempre que ia resuelta en ellas se sustente en cinca -

ejecutorias no interrumpidas por otra en contrario y quehaliansido aproba-

das por lo menos por cuatro ministras. 

Las ejecutorias de Las Tribunales Colegiados de Circuito constituyen 

jurisprudencia, siempre que lo resuelta en ellas se sustente en cinco ejec!!_ 

t.orias no interrumpidas por otra en contrario y que hallan sida aprobadas -

por unanimidad de votos de los magistrados que los integran. 

La jurisprudencia que establezcan los Tribunales Colegiados de Circu.!_ 

to, en materia de su competencia exclusiva. es obligatoria para los mismos-

tribunales, as! como para los Juzgados de Distrito, Tribunales Judiciales -

del Fuero común, Tribunales Administrativos y del Trabajo que funcionen den 

trá de su jurisdicc!On térritorial. 
\ 

La Doctrina.- Se considera a la doctrina como fuente formal del Der! 

cho, cuando en virtud de una disposición legislativa le otorgue tal cark-

ter. 

"Se da el nombre de doctrina a los estudios de carácter cientlfico --

que los juristas real izan acerca del derecho, ya sea con el propósito pura-
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mente teórico de sistematización de sus preceptos, ya con la finalidad de i.!)_ 

terpretar sus normas y senalar las reglas de su aplicación" (32). 

A pesar de que no posee fuerza obligatoria la doctrina, sirve de mucho 

ya que en ocasiones los legisladores y funcionarios plibllcos consultan la -

doctrina de los jurisconsultos destacados, y la toman en cuenta para formar

su criterio y formular proyectos oficiales. 

E) EL CONTRATO COLECTIVO COMO FUENTE FORMAL 
DEL DERECHO DEL TRABAJO 

El Derecho del Trabajo tuvo que hacer a un lado al derecho civil, que 

tenia el primado y total influencia sobre el derecho del trabajo, de esta -

forma senató las fuentes que reglr!an en el derecho del trabajo. 

Ahora bien, la creación del derecho cobra perfiles propi.os en el dere 

cho del trabajo, pues la mutación constante que se da en él, determina que 

la función creadora del orden jur!dlco se cumpla no sólo por el poder le-

glslativo, sino temblén por los sindicatos obreros en los contratos colect.!_ 

vos y por las Juntas de Conciliación y Arbitraje al resolver los conflictos 

económicos dirigidos· a la lmplanta~ión en las empresas o ramas de la Indus

tria, de nuevas condiciones de trabajo· 

'•s fuentes materiales o reales del derecho del trabajo deben de bus

carse en la vida social de trabajadores y en la econom(a, as! como captar -

ios Ideales de los trabajadores. 

(32) GARCIA Máynez. Ob. Cit. pag. 76 
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Las normas laborales deben ser tomadas de las realidades nacionales, -

de condiclcres de trabajo en las fabricas y talleres y de las necesidades mat~ 

rlales, educacionales y culturales del trabajador y su familia, para poder -

elevar el nivel de vida y llevar una existencia digna con la persona humana -

en donde tengan al alcance las posibilidades rte superarse. 

Se deben estudiar Instituciones y el derecho de otros pueblos, pero -

sin que deban contemplarse como un trasplante de soluciones extranjeras, pe

ro que deben tomarse en cuenta. 

La presencia de las fuentes ~ustanciales SP hace sentir en todo acto 

creador del derecho positivo: la ley, los contratos colectivos, los conven-

nios de la o. l. T y Id sentencia colectiva, ya que las fuentes sustanciales

se presentan como el antecedente obligado para la justificación de las fuen

tes fomales. 

Fuen•es formales del Derecho del Trabajo.- La fuent.e formal por exce

lencia en el derecho común es ia ley, as! los partidarios de lo Escuela de -

la Exégesls pensaban que fuera de la ley no pod!a existi• ninguna otra fuen

te del derecho.Para ellos, el Código de Napoleón era la ley de leyes. 

El derecho del trabajo creó un conjunto de normas nuevas, creadas por 

procedimientos que se desenvolvlan al margen y aún en contra de la voluntad

del Estado, normas que eran la secuela de la lucha de clases sociales por el 

establecimiento y la modificación permanente de las condiciones de trabajo -

(33) ~AVAZOS Flores Baltasar. 35 LECCIONES DE DERECHO LABORAL. Cuarta Edi--
ción, Editorial Trillas, México 1985. paq. 49 
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en las empresas o ramas de la industria. 

As! nacieron fuentes nuevas para el derecho, como fUentes jurldicas de 

clase, que rompieron con el dogma de la omnipotencia de la ley. 

Existen fuentes formales estatales que son las normas creadas por los 

Organos del Estado y fuentes autónomas que es el derecho producido directa-

mente por los hombres o por sus agrupaciones, sin lntervenc!On y aún en con

tra de la:ivoluntad del Estado. 

En el derecho laboral se dan formas de creación del derecho que se ma

nifiestan en todas las especies y subespecies del orden jur!dico como es la 

ley, la jurisprudencia y la costumbre. Pero existen formas de creaciOn del 

derecho que se presentan sOlo en el derecho laboral como son: el contrato c~ 

lectivo ordinario, el contrato-ley y la sentencia colectiva. 

Es muy importante señalar que en el derecho del trabajo existen normas 

que son de aplicación general a todos los trabajadores, tal es el caso de la 

declaración de los derechos sociales, la ley y la jurisprudencia; pero exis

ten otras, que forman el derecho del trabajo autOnomo y son: los contratos -

colectivos, los contratos-ley y las costumbres y usos de empresa, cuya vlge!! 

cia se limita a em-presas o ramas de ia industria determinadas. 

De Buen Lozano señala "la jerarqula de las normas de trabajo y siguie!! 

do la teorla de la pirAmide jurldica de Hans Kelsen ubica en el vértice de -

la pirAmide a la ConstituclOn, como "norma fundamental". Inmediatamente des 

pués, a un mismo nivel, ia Ley Federal del trabajo y los tratados internaci~ 

nales. Por último, a los reglamentos de la ley. Keisen incluirla, ademas, 
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el acto de ejecución de la norma lnd!viduálizada o sea, el contrato. 

En la tesis de Kelsen. la validez de cada norma depender!a de su ade

cuación a la norma superior, o sea, Que una nonna valdria en tanto que no ... 

• dispusiera en contra del mandato de la norma superior" (34). 

Ahora.bien, hay que recordar que la enumeración antes señalada const.!_ 

tuyen el m!nimo de garant!as sociales para los trabajadores, en consecuen-

cla, de acuerdo a esta tesis, toda disposición que implique una mejor cond.!_ 

ción sobre la que establezca otra norma, cualquiera que sea su jerarqu!a, -

ser~ aplicable oreferentemente. 

Cuando entran en conflicto los contenidos de las normas tiene prefe-

rencla laque otorgue al trabajo mayores beneficios, puesto que esa es la fun 

ción de las fuentes subconstituc!onales. 

Las fuentes formal~s esoeciales en el derecho laboral guardan una -

relaciónde supremacla en relación con las generales. 

El Contrato Colectl va de Trabajo, instrumento fundamental en el Dere

cho Pfiblico Laboral constituye una fuente formal, especial y autónoma del -

derecho del trabajo, adem~s crea el derecho apl !cable a cada negociación -

considerda como unidad económica-social. 

El contrato colectivo de trabajo, rompe con el principio civilista de 

que los contratos obligan a los que lo celebran a lo expresamente pactado.

se extiende no solamente a los que en él intervienen en su otorgación, sino 

aún a las personas que eventualmente se hubiesen opuesto a su celebración, 

(34) DE BUEN Lozano. Ob. Cit. Tomo l. pag. 416 
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si estas presentan sus servicios en la empresa en que rigen las condiciones 

de trabajo, creando para ellos determinados derechos, a pesar de que no es

" tén slndlcallzados y contltuyéndose en esta forma, en una fuente auténtica

de derecho objetl vo. 

El Contrato Colectivo se encuentra por encima de la ley, que consagra 

principios y derechos m!nlmos. 

"En un lugar diferente de la ley emanada de los poderes del Estado,y, 

en principio, por debajo de ella, se encuentran las normas creadas, formal

mente, por los propios grupos sociales. Estas normas son, algunas veces, 

solo validas entre los grupos respectivos y sus afiliados (gracias a la r~ 

presentación en sentido estricto). y otras veces tienen una validez extens..!_ 

va por reconocerse a las asociaciones profesionales una representatlvidad -

mas amplia, de caracter gremial. En derecho argentino, las convenciones 

colectlvás producen efectos genéricos, obligatorios para todos los emplea-

dos y trabajadores de la actividad, dentro de la zona de su aplicación. 

Adquieren naturaleza de normas objetivas, porque la ley se las atrlb!!_ 

ya eX~resamente, reconociendo o delegando en las asociaciones profesionales 

cierta autonomla al respecto" (35). 

El contrato-ley nos dice Baltasar Cavazos (36) que ni es contrato ni 

mucho menosley, en virtud de que se puede formar sin acuerdo de voluntades

Y mas aún contra la manifestación expresa de voluntad en contrario de trab! 

(35) KROTOSCHIN Ernesto. TRATADO PRACTICO DE DERECHO DEL TRABAJO, volumen 
I, cuarta edición. Ediciones Depalma. Buenos Aires 1981. pag. 50 

(36) CAVAZOS Flores. Ob. Cit. pag.48 
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jadores o patrones minoritarios de una reglón o Industria detennlnada y en 

consideración de que no es de apl lcaclón general (como la ley),' es en efec

to una fuente formal especial de derecho del trabajo, que otorga a los ob~ 

ros mayores prestaciones y beneficios que la ley del trabajo e Inclusive -

que el propio contrato colectivo, pu;,s supone un esfuerzo de democratiza.;~" 

clón del derecho, que _superando al contrato de empresa (el colectivo), se 

erige en un contrato de Industria. 

La Sentencia Colectiva, que es la que pronuncian las Juntas de Conci

liación y Arbitraje en ocasión de los conflictos denominados de carActer -

económico, es también fuente formal especial del derecho del trabajo ( en -

teorla), ya que mediante ella se crean nuevas condiciones de trabajo que -

sustituyen a las que no pudieron subsistir y q~e dieron origen al conflicto 

económico. 

Dichas sentencias son los únicos meaios por los que se pueden reducir 

a los trabajadores los derechos adquiridos o los beneficios que tenlan yá -

concedidos, pero que no pueC:en reducirse por abajo de los limites legales. 

Esta reducción se justifica cuando se encuentra en pe! !gro la fuente 

de trabaJ;i.Y es-preferible la reducción proporcional y equitativa de dere-

chos, al cierre total de la empresa. 

"Sin embargo, las· sentencias colectivas, de hecho no"se dan nunca en 

la prActlca, ya que las autoridades del trabajo se abstienen normalmente de 

resolver en definitiva los conflictos de orden económico por razones de ln

dole polltica• (37). 

(37) lbldem. pag. 49 
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Con los art!culos gemelos 448 y 902, de la ley .en vigor, se hace de hecho -

Imposible el que se llegue a resolver un conflicto de orden económico ya 

que cualquier emplazamiento huelga paraliza, y suspende su tramitación. 

FJ CLASIFICACION DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

Señalamos que el ténnino que se ha empleado a esta figura jur!dlca l!!. 

boral, de contrato colectivo de trabajo, no es correcto, ya que. contrato -

es el acuerdo de dos o mas voluntades para crear o transmitir derechos y -

obligaciones. De la definición anterior nos damos cuenta que el primer re

quisito consiste en un acuerdo d~ voluntades, que en el contrato colectivo

de trabajo, en numerosas ocasiones no existe. ya que como lo analizaremos -

¡x¡sta-lormente se puede obligar al patrón a celebrarlo. 

A pesar de lo anterior, consideramos que no resulta ociosa la clasif.!_ 

cación, que se hace de acuerdo al derecho civil, de la figura jur!dica en -

mención, ya que nos puede servir para caracterizar jurldicamente a dicho -

contrato. 

Nominado e !nominado.- El contrato colectivo de trabajo se encuadra

dentro de los contratos nominados o tlpicos, debido a que tiene una regula

ción especifica en la ley federal del trabajo, señalando la ley sus elemen

tos, sus. efectos, las obligaciones y derechos de las partes. 

Bilaterales o Unilaterales.- El contrato colectivo tiene las caract! 

r!stlcas de un contrato bilateral o slnalagmatlco, ya que para ambas partes 
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existen derechos y obligaciones, todos quedan obligados a conceder alguna -

prestación, a diferencia de los unilaterales en donde intervienen dos o más 

partes, y solo una se obliga y la otra no asume compromiso alguno. 

Oneroso o Gratuito.- El contrato colectivo es oneroso, debido a que 

produce o crea provechos y gravámenes rec! procos, ambas partes estan obliga

das a cumplir con lo pactado, a diferencia del gratuito en donde se permite

el aprovechamiento para una sola de las partes, por lo tanto soto una parte 

se beneficia. 

Conmutativo o Aleatorio.- Esta clasificación constituye una subdivi-

sión de los contratos onerosos. 

"Es aleatorio cuando las prestaciones que las partes se conceden, o la 

prestación de una de ellas, depen<le, en cuanto a su existencia o monto, del 

azar o de sucesos impr~visioles, de tal manera que es imposible determinar -

el resultado económico del acto en el momento de celebrarse. Las partes no 

conocen de antemano si les producirá ganancia o oérdida. 

Es conmutativo cuando su resultado económico nonnal se conoce desde el 

momento en que el acto se celebra y las partes pueden apreciar de inmediato 

si habrá d_e producirles un beneficio o una pérdida" (38). 

El contrato colectivo es conmutativo porque en el momento de nacer --

las partes saben cual es el monto de sus obligaciones y derechos, as! como 

las prestaciones a que se obligan .. 

Reales o Consensuales.- El contrato real, deriva de rex=cosa, esto le-

(38) BEJARANO Sánchez Manuel. OBL!GACIONES CIVILES, tercera edición. Edito
rial Harta. México 1984. pag. 39 
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da sus caracter!stlcas ya que sólo existe, se perfecciona con la entrega ~ 

terlal de la cosa. 

El consensual es aquél que se perfecciona por la sola manifestación -

de la voluntad de las partes. 

El contrato colectivo resulta ser consensual ya que debido a sus ca

racter!stlcas no se necesita la entrega de alguna cosa. 

Solemnes o Fonnales.- Los solemnes se diferencian de los fonnales, -

en que los primeros la manifestación de la voluntad debe revestir una solf>!!! 

nldad especial cuando la ley lo exige, que la voluntad se exprese de una ma 

nera detenninada. 

En los formales la voluntad se manifiesta en la fonna en que la ley -

exige sin ser un requisito esencial. 

Bejarano S~nchez explica "que los contratos solemnes son los actos -

que para existir necesitan de ciertos ritos establecidos por la ley; la ma

nera en que se exterioriza la voluntad es requisito constitutivo del acto.

el ropaje con que son cubiertos es parte esencial, y su falta motiva la -

inexistencia del mismo como negocio jurldico" (39). 

El contrato colectivo requiere de ciertos requisitos para que pueda -

surtir efectos ante terceros, sin los cuales Incurre en nulidad. Los requ_!. 

sitos del contrato colectivo de trabajo se encuentran senalados en los art.!_ 

culos 390 y 391 de la ley federal del trabajo (que posteriormente anal izar! 

mos), pero no se requiere una solemnidad especial, por lo que son fonnal id!', 

· (39) !bidem. pag. 42 
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des para su creación. Por lo antes expuesto se encuadra nuestro contrato -

colectivo como fonnal. 

Principales o Accesorios.- Los principales son los Que no reQuieren

actos preparatorios o colaterales para su existencia, tiene su razón de ser 

y su explicación en si mismo; surge en fonna independiente y no es apéndice 

de otro contrato, pues cumple autónomamente su función jur!dico-económica. 

El accesorio surge como consecuencia de un acto original o de una --

obligación principal, no tiene existencia independiente; se explica referi

do a otro contrato del cual es apéndice. SOio se justifica como parte CCJ!!! 

plementaria de otro acto. 

El contrato colect'.vo de trobajo no necesita de otro contrato para -

existir, no es accesorio ni es consecuenl.ia de- otro que sea e, original,por 

lo tanto rnrge en forma independiente ~or lo Que es principal. 

instantáneo y de Tracto Sucesivo o de Prestaciones Di fer idas. - Los 

instanUneos se fonnan y deben cumplirse inmediatamente. se agotan en un -

solo acto. 

Los de tracto s•1cesivo u de prestaciones diferidas son aQuellos ~n 

Que una xez perfeccionado, las partes se hacen prestacivnes periódicas, se 

cumplen escaionadamente a través del tiempo. 

El contrato colecti ve de trabajo corresponde a esta segunda categorla 

ya Que no se agota en un solo momento sino que comprende prestaciones peri~ 

dicas durante la vigencia del contrato. 



CAPITULO 3 COHTEK!OO Y DESARROLLO DEL CONTRATO 
COLECTIVO DE TRABAJO EH EL DERECHO MEXICANO 

A) ELEMENTOS DEL CONTRATO COLECTIVO 

Las convenciones colectivas se componen de cuatro elementos: a) Las 

disposiciones accidentales, ocasionales o transitorias, que pueden referir 

se a la terminación de una huelga, a la reanudación de las actividades, a 

la readmisión de trabajadores despedidos. b) El segundo elemento se le c~ 

noce como "la envoltura protectora" y tiene como fin la aplicación del con 

trato colectivo, entrada en vigencia, duración, revisión, terminación, y -

circunstancias semejantes. c) El tercer elemento es el núcleo, parte de -

la convención nombrada por la doctrina alemar.a el elemento cormativo: son 

las condiciones de trabajo, que regirén las prestaciones individuales de " 

servicios. d) Por último, el elemento obligaclonal que se forma, según -

Hueck-N!pperdey con las cléusulas que determinan las obl igactones que con

trae hacia el otro cada uno de los autores de· la convención: el sindicato 

obrero y el empresario. 

Krotoschin solamente se~ala como elementos de la convención, a las -

cláusulas normativas y las obllgacionales. 

El primer elemento no es muy necesario, por lo que puede omitirse. -

En relación a los otros tres elementos su Importancia varia, ya que por -

ejemplo, la envoltura protectora es el marco que recibe los aspectos obll-
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gacionales y normativo y que asegura su efectividad. El elemento obligacl~ 

na! puede también faltar, ya que no es un fin en sl mismo, sino una especie 

ae armadura que defiende la vigencia del elemento normativo, que resulta -

ser la razón para la existencia de las convenciones colectivas. 

El elemento normativo es el importante y el que es la razón de la 

creación y existencia de los contratos colectivos, de esta forma, todos los 

elementos de la convención tienden hacia la reglamentación de las condicio

nes de prestación de los servicios y as! Walter Kaskel señala que: es todas 

las estipulaciones que pueden pasar a cada una de las relaciones individua

les de trabajo. 

A continuación analizaremos cada uno de los elementos de los contra-

tos colectivos individualizados en razón de su importancia. 

1.- El Elemento NJrmativo o Parte Nuclear de las Convenciones Colee-

ti vas. 

El elemento normativa es la parte del contrato colectiva que determi

na la existencia de su ser, ya que si faltare, no serla contrato, sino si!!'_ 

ples pactos entre el sindicato obrero y el empresario. 

La \determinación de los salarios es vital para dar existencia a un 

contrato colectivo, y por lo mismo ocupa el primer lugar en la jerarqula de 

las condiciones de trabajo. 

En relación a las dem~s condiciones de trabajo, como son: la jornada 

de trabajo, los d!as de descanso y vacaciones, si no se señalara en el con

trato colectivo, no le afectarla en cuanto a su existencia, debido a que se 
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apl icarlan los mlnlmos beneficios de que goza cada trabajador que es tan ca~ 

sagrados en la Constitución y en la ley federal del trabajo; por otra parte 

si no se senalaran los salarios, no serlaposible suplirlo con la.ley fede-

ral de trabajo, ya que ésta seilala los salarios m!nimos que son la cantidad 

menor que debe pagarse por los trabajos m&s simples y si se aplicaran a tr~ 

bajos de rango m!s al to, dejar!an de ser remuneradores y justos; en conse--

cuencia, en las empresas o establecimientos dond': se diversifican y tecnif.!_ 

can los trabajos, ia detenninación de los salarios es indispensable. 

El art!culo 393 de la ley federal del trabajo vigente dice: No prod.!!_ 

cir! efectos de contrato colectivo el convenio al que falte la detennina--

ción de los salarios. Si faltan las estipulaciones sobre jornada de traba

jo, dlas de descanso y vacaciones, se aplicar!n las disposiciones legales. 

El precepto antes seilalado le da la caracter!stica de elemento de ~

exlstenca a la detenninación de los salarios. 

También es de tomarse en cuenta que "un aumento de los salarios y -

otro concomitante de la jornada, nulifica al primero, y una disminución de 

la jornada y otra de los salarios produce los mismos efectos, y tampoco el 

aumentopJraleio de la jornada y de los salarios resuelve el problema, por-

que los hombres necesitan disponer de tiempo para disfrutar sus mejores in

gresos" ( 40). 

El articulo 391 de la ley federal del trabajo nos seilala enunciativa

mente las condiciones de trabajo, y que por lo mismo se puede apl !car en --

(40) DE LA CUEVA. Ob. Cit. Tomo 11. pag. 443 
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los contratos colectivos. 

Art. 391.- El contrato colectivo contendrA: 

Los nombres y domicilios de los contratantes; 

11 Las empresas y establecimientos que abarque; 

111 Su duración o la expresión de ser por tiempo· Indeterminado o 

para obra determinada; 

IV Las jornadas de trabajo; 

Los dlas de descansos y vacaciones; 

VI El monto de los salarios; 

VII Las clAusulas relativas a la capacitación o adiestramiento de 

los tnbajadores en la empresa o ~stablecimiento que comprenda; 

VIII Disposiciones sobre la capacitación o adiestramiento inicial 

que se detá Impartir a quienes vayan a ingresar a laborar a la empresa o e~ 

tablecimiento; 

IX Las bases scbre Ja integración y funcionamiento de las Comi--

siones que deban integrarse de acuerdo con esta ley; y 

Las demis estipulaciones que convengan las partes. 

El 1.elemento normativo se inter-relaciona con los uemAs elementos y 

as~ forman un todo. El elemento normativo se forma .:on las condiciones de 

trabajo que son "las normas que fijan los requisitos para la defensa de Ja 

salud y la vida de los trabajadores en los establecimientos y lugares de 

trabajo y las que determinan las prestaciones que deban percibir los traba

jadores por su trabajo" (41). 

(41) lbidem. pag. 267 



75 

Estas condiciones de trabajo que no pueden ser menores de las señala

Jadas en nuestra Carta Magna y la ley .federal del trabajo, si pueden ser S.!! 

pe~lores y constituyen la. finalidad inmediata del derecho del trabajo. 

Los contratos colectivos son el medio para superar estas condiciones

de trabajo que permitan al ser humano conducirse con dignidad y estar en p~ 

sibilidad de superarse. 

Las condiciones de trabajo tienen una clasificación: Una primera ca

tegorla es de naturaleza individual y se integra con las normas sobre las 

condiciones que deben aplicarse a cada trabajador otorg~ndoles beneficios y 

prestaciones superiores a las de ley. Dentro de esta primera categor(a se 

encuentran muchas nonnas que se dirigen a la preservación de la salud y la -

vida, y asegurar un ingreso que le facilite al trabajador un nivel económico 

decvroso. 

La segunda categor!a es de naturaleza colectiva, pero revierte en to

dos sus aspectos y momentos, sobre cada uno de los trabajadores, y tiene co

mo objetivo la adopción de medidas preventivas ·de la salud y la vida de los 

hombres, con lo que la aproxima a la seguridad social y que tiende a su sup! 

ración. 

La tercera categorla, que es también de naturaleza colectiva, compren

de las prestaciones denominadas sociales. que se disfrutan en forma conjunta, 

como son: un centro de recreo o asistencial. una biblioteca, salas de reu--

nión, los economatos a que se refiere el articulo 103 de la ley, gimnasios.

instalaciones deportivas, etc. 
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En un contrato colectivo, en el elemento nonnatlvo pueden Incluirse -

beneficios cada vez mayores, y oue todavf a no se encuentran regulad os. es .. 

por esto, que constltuyen una fuente fonnal que le da cada d!a mejores niv! 

les de vida a los trabajadores. 

Krotoschin (42) manifiest.a que las cláusulas nonnativas constituye la 

finalidad de la convención colectiva. Estas nonnas deben regir las relaci!!. 

nes individuales de trabajo entre los empleadores y los trabajadores com--

prendidos en Ja convención. Fonna parte de ellas todo lo pactado que está 

destinado y es capaz de con.stitu!r el contenido de estos contratos. 

Sin duda, prevalecen las nonnas que especifican el contenido de los -

contrato de trabajo, referido a derechos y deberes de las partes individua

les relativas directamente a la prestación de trabajo, remuneración, etc. 

También se incluyen a veces disposiciones sobre licencias, suspensión 

del trabajo por causas climáticas (industria de la construcción), y se esp! 

clflcan los deberes de previsión del empleador (medida de higiene y seguri

dad). 

Algunas veces, las reglas establecidas en el convenio no son más que 

repetlciQnes de~eceptos legales o de principios generales del derecho del 

trabajo. La inclusión en este caso, tiene el significado de una simple re

misión al texto de la ley o bien de la pauta para la interpretación de la 

convención. 

(42) KROTOSCH!N Ernesto. TRATADO PRACTICO DE DERECHO OEL TRABAJO, volumen 
11. cuarta edición. Ediciones Depalma. Buenos Aires 1981. pag. 148. 
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Las cl~usulas normativas también pueden tener un contenido negativo o prohl 

bltivo al prohibir, verbigracia, el trabajo nocturno o en horas extraord!n2_ 

rlas o el trabajo a destajo, la ocupación de trabajadores sin espec!allza-

ción, Ja colocación 'de trabajadores a domicilio, etc. 

Cuando la convención colectiva fija condiciones para el ingreso ( por 

ejemplo, formación profesional, edad ), se trata de disposiciones que reg~ 

lan la constitución de la relación de trabajo y, por consiguiente, estas -

disposiciones deben considerarse como parte integrante de la parte normatl-

va. 

Hueck-Nipperdey explican "que la parte normativa es la suma de reglas 

que determinan o afectan directamente, según la voluntad de las partes con

vencionales al contenido, celebración y extinción de relaciones privadas de -

trabajo dependiente, as! como regulan cuestiones de empresa, de su organi'2_ 

ción social, o cuestiones que tienen por objeto instituciones conjuntas de 

las partes del convenio" (43). 

Por último, recalcaremos que el elemento· fundamental sin el cual no -

puede existir un contrato colectivo de trabajo, es el elemento normativo ya 

que constituye todas las normas que van a formar parte de todas las relaci2 

nes Individuales de trabajo en una empresa. 

El Elemento Obligacional .- El elemento obllgacional es la suma de -

obligaciones que contrae hacia el otro cada uno de los actores de la conve~ 

ción, por consiguiente, son las obl igac!ones de la empresa hacia el slndic2_ 

(43) HUECK-NlPPERDEY. Ob. Cit. pag. 301 
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to de los trabajadores y de éste hacia aquélla. 

Hueck-Nipperdey dicen que "constituye la parte obligacional (obllgat~ 

ria) del convenio colectivo, las disp0siciones que crean derechos y deberes 

labordles entre las partes del convenio" (44). 

Krotoschin nos define de igual forma que Hueck-Nipperdey el contenido 

obligaclonal, pero agrega que tales disposiciones pueden establecerse expre 

samente, pero también se considera que ciertas obl lgaciones son innanentes a 

la convención tkitamente, sin que las partes las estipularan expressls ve_!: 

bis. 

Entre estos últimos deberes figuran el deber de paz y el deber de ej~ 

cuclón de la convención c~lectiva (en cuanto de las partes colectivas depe.!'. 

de). 

Las ciAusulas r.ormativas y obl igacionales d~ un contrato colectivo no 

se diferencian exteriormente con claridad. 

S•1 naturaleza se inf!ere de su contenido. Ambas clases de disposici~ 

nes se diferencian por cuanto las de carkter normativo d~ben vincularse de 

algun modo con los contratos i.1dlvlduales de trabajo, mientras tas obligacl~ 

na les sol.p pueden ser de aplicación y cumplimiento en la relación mutua en

tre. las partes colectivas. 

El elemento obllgacional tiene un carActer secundario ya que lo prin

cipal es el establecimiento de reglas para los contratos individuales que -

constituye el elemento normativo. 

(44) lbidem. pag. 315 
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Lo relevante jur!d!camente es que la regulación de las relaciones jur.!_ 

dicas no normativas solo puede resultar de estatuir deberes y derechos co--

rrespondlentes, de las partes del convenio colectivo. El convenio colectivo 

se celebra por las partes en su propio nombre, por lo que solo podrAn const..!_ 

tulrse deberes entre aquellas partes. 

Hueck-Nlpperdey hablan de deberes propios y deberes de influencia. 

"Los deberes propios son los que incumben de antemano a las partes mismas 

del convenio, sin referencia a tercero y solo por ellos pueden y deben ejec.!!_ 

tarse. Los deberes de Influencia, son al contrario, los que han de real izar 

se por medio de influencia en sus miembros para que lleven a cabo una conduc 

ta conforme al convenio" (45). 

También nos hacen mención de los deberes pactados expre;amente y los -

deberes Inmanentes al convenio. 

El Deber de Paz.- La prohibición de contiendas es un deber y un obje

tivo que se fijan las partes para realizar los trabajos de la empresa mien-

tras su duración transcurre. Por tal motivo, l·as partes deben renunciar a 

la pretensión de nuevas exigencias respecto a las relaciones reguladas por 

el convenio colectivo y, sobre todo, llevar a cabo contiendas laborales ec.<!. 

nómicas, como la huelga. No requiere que se pacte expresamente, ya que es -

Inmanente al contrato colectivo. 

Los miembros estAn obligados frente a su propia asociación, a omitir -

medidas de lucha contra el convenio colectivo. Este deber societario const.!. 

(45) Ibidem. pag. 316 
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tuye el presupuesto de los deberes de influjo de las asociaciones pactantes. 

No ~xiste deber de paz alguno respecto de algunas materias que no son 

reguladas co:wencionalmente <!O el momento de la controversia. o cuya regula-

clón no se tiene en cuenta en el convenio. Verbigracia: la huelga por sol i

daridad. 

Si no se cumple con lo estipulado en el contrato colectivo. es obvio -

que se rompe el deber de paz, y puede emplazar a huelga el sindicato. 

En el Derecho Mexicano, como parte del elemento obl lgacional, se en--

cuentran las clausulas de exclusión y otros privilegios sindicales, en los 

términos del articulo 395 de la ley. Su ejercicio no podrla intentarse por 

ningún trabajador, ya que es una acción colectiva. 

Art. 395. En el contrato colectivo podra establecerse que el patrón a!!_ 

mltlra exclusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindica

to contratante. Esta clausula y cualesquiera otras que establezcan privile

gios en su favor, no podran aplicarse en perjuicio de los trabajadores que 

no formen parte del sindicato y que ya presten sus servicios en la e.'Tlpresa o 

establecimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la 

celebracló.n o revisión del contrato colectivo y la inclusión en el de la 

clausula de exclusión. 

Las clausulas de exclusión que también son conocidas como clausulas de 

censal idación sindical son nonnaciones de los contratos colectivos y de los 

contratos-ley, cuya finalidad consiste en el empleo exclusivo de trabajado--
~ 

res miembros del sindicato titular del contrato colectivo y en la separación 



81 

del empleo del trabajador que sea expulsado o renuncia a formar parte de d.!_ 

cho s indlcato. 

De lo anterior se deduce que estas cláusulas tienen como función el -

fortalecimiento del sindicato. 

La creación de estas cláusulas tuvo como objetivos; primero, la defe.!:!_ 

sa sindical contra las manipulaciones del empresario para uti 1 izar personal 

no sindicado o perteneciente a sindicatos de paja, a efecto de ejercer in-

fluencia sobre el y evitar la batalla sindical para la superación de las -

condiciones de prestación de los servidos. Y en segundo término, evitar -

la lucha lntersindlcal, lo que, a su vez, coadyuva a la unificación de los 

trabajadores. 

Existen dos cláusulas: la cláusula de exlusión de ingreso, que es -

una normación del contrato colectivo que obliga al empresario a no admitir 

como trabajadores en su empresa a quienes sean miembros del sindicato titu

lar del contrato colectivo. La segunda cláusula es la de exclusión por se

paración y constituye una normación del contrato colectivo que consigna la 

facultad de los sindicatos de pedir y obtener del empresario la separación

del trabajo de sus miembros que renuncien o sean expulsados de la organiza

ción de la que formaban parte. 

Estas cláusulas fueron creadas para fortalecer la unidad sindical en 

su lucha contra los empresarios, pero lamentablemente no le permite al tra

bajador tener la elección de retirarse del sindicato, sin perder su empleo 

y que contraria a la libertad sindical. 
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Por otra parte existen dirigentes sindicales amafiados que con estas -

ventajas crea un poder, un dominio sobre todos los trabajadores Y en ocasio

nes Jos manipulan para apoyar una ideologla o a un partido, bajo la amenaza 

de que si no obedecen pierden el empleo. 

El Elemento ocasional y la Envoltura Protectora.- Estos elementos del 

contrato colectivo no Jos señalan Krotoschin y Hueck-Nipperdey, ya que Jos -

engloban en el elemento normativo. 

De acuerdo con De Ja Cueva el elemento ocasional corresponde a cJAusu--

las Que sirven para resolver cuestiones que surgieron, con carácter concreto, 

con motivo de Ja discusión y firma de un nuevo contrato colectivo: verbigra

cia ¿ cuándo deben reanuda.-se las labores suspendidas por la huelga?. ¿debe 

pagarse Ja totalidad o una parte de los salarios que dejaron de percibir Jos 

trabajarores?, ¿ debe reinstalarse en lo> empleos <. todas o a algunas de las 

personas que hablan sido separadas con motivo de Ja huelga?. 

El elemento ocasional contiene presupuestos que podrlan no presentarse 

debido a que no se suspenden las labores o no hubo despidos. pero que en ca-

so de suceder se puede:: regular si se presenta, oara tenerlo regulado y con~ 

cer el medio de solucionarla a través del contrato colectivo. 

La env~ltura protectora como quedó señalado con anterioridad, compren-

de variosaspectos trascendentes en los contratos colectivos, como son: su e!!. 

trada en vigencia, duración, revisión, terminación, que anal izaremos a lo .. _ 

largo del presente trabajo. 

En relación a Ja clasificación de los elementos del contrato colecti--
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vo, que hacen Krotoschln y Hueck-Nlpperdey, en relación con la que hace De 

la Cueva, consideramos que al dividir los elementos en cuatro. nos lo hace 

mas explicito, aunque como forman un todo, diffcílmente se diferencian. 

Consideramos la clasificación de De la Cueva mas completa, al incl~ 

ir las clausulas ocasionales y la envoltura protectora que acertadamente -

no las comprende dentro del elemento normativo, ya que no constituyen con

diciones de trabajo. 

B) DEF!NICION 

Hueck-Nlpperdey !o definen: "Convenio colectivo es aquel contrato e~ 

crito entre uno o varios empleadores o asocir.ciones de empl-:?adores y uno o 

varios sindicatos, para la regulación de derechos y deberes entre las par

tes del convenio (Parteobligacional) y para la fijación de normas jurld.!. 

cas so'Jre el contenido, celebración y extinción de las relaciones de trab2_ 

jo, as! como sobre cuestiones de la empresa y- de su organización social y 

sobre instituciones conjuntas de las partes del convenio" (46). 

Krotoschin (47) citando la recomendación 91 ( 1951 de la Conferencia 

General de la O. l. T. J, la expresión contrato colectivo comprende todo --

acuerdo escrito relativo a las condiciones de trabajo y de empleo, celebr2_ 

do entre un empleador, un grupo de empleadores, por una parte, y,por otra, 

(46) !bldem, pag. 295 
(47) KROTOSCHIN. Qb. Cit. pag. 120 
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una o varias organizaciones representativas de trabajadores o, en ausencia 

de tales organizaciones. representantes de los trabajadores interesados,.

debidamente elegidos y autorizados por estos últimos, de acuerdo con la l! 

gislación nacional. 

Francisco de Ferrari (48) comenta que desde un punto de vista mate-

ria! el convenio colectivo es una reglamentación de las condiciones de tr.a 

bajo, pactada por escrito, entre uno o varios patrones o una o mas organi

zaciones patronales, y por la otra parte, por una o varias organizaciones 

de trabajadores. 

Ese autor señala que desde el punto de vista formal las definiciones 

varlan según los paises y los autores.ya que no son similares las legisla-

cienes sobre la materia. 

Nuestra ley feder,1 ·del trabajo, nos da la definición legal del con

trato colectivo de trabajo, en el articulo 386 que dice: Contrato colecti

vo de trabajo es el convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de -

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

nes. con objeto de establecer las condiciones según las cuales debe prese.!!. 

tarse ek trabajo en una o mas empresas o establecimientos. 

En la definición legal se señala tanto a la empresa como al estable

cimiento debido a que no son lo mismo. 

La empresa es una unidad económica de producción o distribución de 

bienes y servicios, comprende, engloba varios establecimientos que son uni ...... -
dades técnicas que contribuyen a la realización de Jos fines de la empresa. 

(48) DE FERRAR!, Ob. Cit. pag. 4 
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En estos casos, no siempre se les aplican las mismas condiciones de trabajo, 

debido a que los establecimientos se ubican en diferentes zonas econOmicas o 

regiones geogrMlcas. 

De Buen Lozano (49) Indica que de ia definición legal se pueden des-

prender las siguientes consideraciones: 

a) Que el legislador le atribuye la naturaleza de convenio. 

b) Que lo celebran,por parte de los trabajadores, una o varias orga
nizaciones sindicales. 

c) Que su finalidad es establecen normas generales. 

d) Que su campo de aplicac!On sera necesariamente o una empresa o un 
establecimiento. 

De las anteriores consideraciones, llega a dos conclusiones: 1.- Que 

la celebración de un contrato colectivo exige, como presupuesto indeci !na-

ble, que participe un sindicato de trabajadores. 

En razOn de lo anterior, los trabajadores aisladamente, no podran ce

lebrar contratos colectivos. 

2.- Que solo estara obligado a celebrarlo al patrOn que sea titular 

de una enpresa o establecimiento. 

De acuerdo con esta segunda conclusión, hay patrones que no estan -

obligados a celebrar contratos colectivos por no ser titulares de empresas 

o establecimiento. Tal es el caso de los trabajadores domésticos que labE_ 

ran en el hogar y de los sindicatos que son patrones, con mucha frecuencia, 

pero no titulares de una empresa, sino organismos creados para el estudio, 

mejoramiento y defensa de los agremiados. 

(49) DE BUEN Lozano. Ob. Cit. pag. 733 
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La situación de los sindicatos, la consideramos clara, ya que aunque -

tengan trabajadores subordinados a su servicio, no serla lógico 'que ~stos se 

agruparan colectivamente, debido a que serla una cadena Interminable. Por 

otra parte el sindicato puede ser titular de un contrato colectivo y result~ 

ria paradójico celebrar contratos colectivos como patrón, en donde otro sin

dicato serla el titular del contrato donde funge como patrón. 

C) SUJETOS QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO COLECTIVO 

"La parte patronal de una convención colectiva debe ser necesariamente 

uno o varios empleadores e una o m~s organizaciones patronales. Oel lado -

obrero, debe ser necesariamente una organizaciór1 profesional. Adem~s. las -

organizacicmes profesj,onales Que intervienen en lt: concertación de un conve-

nlo colectivo, patronales u obreros, deben ser personas jurldicas para la ma 

yor!a de las legislaciones "(50). 

Dentro del marco jur!dico, para que un contrato cole_ctivo adquiera vi

da jur!dlca, las parte' que lo·celebraij deben ser sujetos de d•recho. es de

cir, persClflas fisicas o personas morales, que tengan reccnocida personalidad 

jurtdica. 

Krotoschln (51) explica que el sujeto trabajador es siempre colectivo, 

sea que la ley confiera el derecho de ser parte a simples agrupaciones (in-

(50) DE FERRAR!. Ob. Cit. pag. 9 
(51) KROTOSCHIN Ernesto. INSTITUCIONES OE DERECHO DEL TRABAJO, segunda edi

ción. Ediciones Oepalma. Buenos Aires 1968. pag. 290 
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formales) de trabajadores sin que éstas tengan carácter de asociaciones pro

fesionales -debiendo entonces estos trabajadores elegir sus representantes -

para la negociación y conclusión de la con•1enclón-, o bien a organizaciones 

de trabajadores propiamente dichas. En el primer caso el de las coa! iciones 

ad hoc, inclusive un comité de huelga podr!a estar autorizado para interve-

nir, en representación de los trabajadores huelguistas, en la negociación y 

el establecimiento de la convención colectiva. 

Las convenciones colectivas cuya parte son del lado trabajador, los re 

presentantes de un grupo informal ,elegidos ad hoc, pertenecen a las conven-

ciones por las que sólo se establecen condiciones para una pluralidad de -

contratos individuales de trabajo, es decir, que sólo producen efectos norma

tivos, pero dif!cilmente crean al mismo tiempo derechos y obligaciones entre 

los firmantes de la convención, ya que por lo menos los representantes de·

los trabajadores lo son sólo circunstancialmente, desaparecen como tales una 

vez concluida la convención. El sistema se aplica, por regla ge.neral, donde 

la organización sindical no está aún muy desarrollada. 

En la mayor(a de los pa!ses, con una situación sindical progresada, la 

capacidad de ser· parte de la convención colectiva suele limitarse a las org~ 

nizaciones profesionales de trabajadores propiamente dichas. 

En nuestro derecho mexicano del trabajo, las partes pueden ser uno o -

varios sindicatos obreros con personalidad jur!<!ica y uno o varios patrones. 

Consideramos necesario hacer una breve referencia a las partes del con 

trato colectivo, que son: el sindicato de trabajadores y el patrón. 
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De acuerdo con el art. 356 de nuestra ley federal del trabajo: Slnd.!. 

cato es la asociación de trabajadores o patrones, constituida para el estu

dio, mejoramiento y defensa de sus respectivos intereses. 

De la Cueva dª una definición sustancial y dice que "el sindicato es 

la expresión de la unidad de las comunidades obreras y de su decisión de l.!!_ 

cha por una apl !cac!ón cada dla m.ls ampl la de la justicia social a las con

diciones de prestación de los servicios y por la creación de una sociedad -

futura en la que el trabajo sea el valor supremo y la base de las estructu

ras polltlcas y jurldicas" (52). 

Es muy importante que en los paises se dé la 1 ibertad sindical que 

fué la conquista alcanzada por la clase trabajadora en el siglo pasado y 

que tuvo por objeto que la regulación de las condiciones de trabajo ya no 

se llevara al cabo en fo:ina unilateral por el empresario, sino que serla el 

resultadode un convenio o contrato colectivo celebrado por la comunidad 

obrera y el capital. 

La causa mediata del sindicalismo fué la revolución industrial que -

trajo consigo la miseria y la explotación de las grandes masas. 

El \Sindicalismo surgió de la unión de los trabajadores en las f.lbri-

cas que tomaron conciencia de su miseria; por lo que el sindicalismo fué un 

fenómeno necesario, que respondla a la idea de la justicia. 

El sindicato es un grupo social necesario, determinado por la desi--

gualdad que produjo el liberalismo económico, la consiguiente miseria de -

los trabajadores y la vida en común de la f.lbrlca, organizado para la real.!. 

(52) DE LA CUEVA. Ob.Cit. Tomo II. pag. 283 
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zación de un fin: justicia al trabajo. 

As1, la esencia del sindicalismo radica en la conciencia de la unidad 

de la clase trabajadora y en su decisión de luchar y defender su dignidad;

colocando al trabajo como el valor supremo en la sociedad del mañana. 

El derecho individual de cada trabajador adquiere vigencia, bien me-

diante la acción del estado o por la actividad sindical, de donde resulta -

que los sindicatos son un conducto para la creación y efectividad de la ley 

labora~ lo que prueba que no son en si mismos una finalidad. 

El primer propósito de la clase trabajadora fué su unión, su impulso 

asociativo, pero no nada mAs por el simple hecho de reunirse, sino 'con una 

flnalldadque es la lucha por una existencia digna de ser vivida por seres -

humanos. 

La libertad sindical es en primera instancia un derecho de cada trab~ 

jador, pero una vez formados, los sindicatos- adquieren una existencia y una 

realidad propias, que generan nuevos derechos. 

La libertad sindical es un derecho del trabajador y del sindicato, -

por lo que Ruprecht (53) explica que la doctrina francesa, clasifica la li

bertad sindical. desde el punto de vista del individuo, del grupo profesio

nal y con relación al Estado, de la siguiente forma: 

En relación al individuo: 

a) Libertad de adherir a un sindicato; 

b) Libertad de determinar el cuadro sindical en el orden profesional 

(53) RUPRECHT J. Alfredo. DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO. Ediciones U.N.A.M. 
México 1980. pag. 36 
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y territorial; 

c) Libertad de establecer relaciones entre sindicatos para fonnar -

agrupaciones m~s amplias; 

d) Libertad para fijar las reglas Internas, fonnales y de fondo para 

regular la vida sindical; 

e) Libertad en las relaciones entre el sindical Izado y el grupo prof~ 

siena!; 

f) Libertad en las relaciones entre el sindicato de empleadores y de 

empleados; 

g) Libertad en el ejercicio del derecho sindical en relación a la pr,9_ 

fesiOn; 

ti) Libertad en el ejercicio del deracho sindical en relación a la em-

presa. 

En relación al Estado: 

a) Independencia del sindicato en relación al Estado; 

b) El confl !eta entre la autoridad del Estado y la ~cclón sindical; 

c) Integración del slnd:-cato en ~l Estado. 

De I~ anterior enumeración, se deduce que la libertcd sindical es un 

c!erecho colectivo al mismo tiempo que individual. 

Alonso Garcla estima que la libertad sindical " es la facultad del tra 

bajador o empresario de asociarse a organizaciones profesionales libremente 

creadas para actuar con los medios que le son propios en la reivindicación

o defensa de los Intereses y derechos del sector profesional que personifica. 
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Considera que se deben tomar en cuenta dos aspectos: como derecho del lnd!v! 

duo y como autonom!a de la asociación profesional" (54). 

La diferencia entre los aspectos Individual y colectivo de la libertad 

sindical estan marcados en el Convenio 87 de la O.l.T., cuyo articulo pri!!'_e 

ro reconoce a los trabajadores "el derecho de constituir las organizaciones

que estimen convenientes ••• ", y el tercero declara los derechos que tienen 

las organizaciones. 

La l lbertad sindical debe ser universal, por lo que se debe apl !car I_!! 

discriminadamente a todas las personas que puedan caber dentro de la hipóte

sis, por lo que la libertad sindical debe aplicarse a todos los seres que -

pertenezcan a la clase social explotada y entreguen su energ!a a una institu

ción pGblica o privada o a un patrono, en virtud de una relación de trabajo. 

La libertad sindical protege la sindicación plural, para que los traba 

jadores puedan constituir mAs de un sindicato en una empresa, de esta forma 

si existe un sindicato que no le satisface, se encuentran en la poslbilldad

jur!dlca de crear un nuevo sindicato. 

La libertad sindical en relación a los sindicatos, comprende la liber

tad lntern<1, o sea, la vida en el interior de la organización, que significa 

libertad para redactar sus estatutos, para elaborar los reglamentos adminis

trativos para la elección de sus representantes sindicales y para la formul~ 

ción de su programa de acción. 

En su vida externa Impone la libertad sindical a las autoridades pGbl.!. 

cas, un deber de dejar hacer a los sindicatos. 

(54) GARCIA Alonso. DERECHO DEL TRABAJO,cuarta edición Barcelona 1973. pag. 
193. 
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Es importante señalar que la libertad sindical esta sujeta al orden -

jurldico nacional, por lo que debe respetar la Constitución, ya que nada ni 

nadie puede estar por encima de el la. 

Debido a que los sindicatos estan sometidos al orden jurldico nacio-

nal. por lo mismo estan subordinados a las jurisdicciones civiles, penales, 

administrativas y sociales, creadas por el pueblo en la ConstituciónyestruE_ 

turadas en las leyes relativas. 

A este respecto. el articulo 13 Constitucional previene que "ninguna 

persona o corporación puede tener fuero, por lo tanto, en los casos de res

ponsabi 1 idad, los sindicatos esHn sometidos a los jueces competentes". 

Los sindicatos tienen también la libertad para contratar libremente -

los contratos colectivos para establecer las condiciones de trabajo en una -

empreoa,donde se superen el nivel de vida de los trabajadores en la empresa 

sin la intervención del Estado. 

La acción externa de los sindicatos se debe a que la creación, la or

ganización y la vida interna de los sindicatos son solo el inicio de su 

acción, que por ser organizaciones dinamicas deben luchar por la justlcia

para el úrabajo. 

Los sindicatos en su acción entran en conflicto con el Estado ya que 

pretenden resolver los confl tetas trabajo-capital, sin la intervención del 

Estado al que corresponde expedir el derecho y re~olver los conflictos so-

ciales. La huelga es la acción externa suprema, en donde se da una contien 

da contra el capital y el Estado debe pennanecer como espectador, o en su -
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caso como conciliador o amigable componedor. 

Existen dos grandes campos en la actividad externa de los sindicatos, -

dependientes del derecho colectivo del trabajo, que no solo presuponen, sino 

que exigen su llbertad de acción: 

a) En primer lugar, porque ésta es su finalidad esencial, la lucha d_l 

recta con el capital, que culmina con la integración del derecho del trabajo 

de la empresa: la celebración y revisión de los contratos colectivos y de -

los contratos ley, y el reglamento interior del trabajo, sea en platica mas 

o menos amistosas, sea ejercitando el derecho de huelga, bien acudiendo ante 

las autoridades del trabajo. Un segundo aspecto de esta actividad externa se 

da enlavl;Jilancia y exigencia del cumplimiento del derecho del trabajo de la 

empresa, incluidos la declaración de derechos sociales, las leyes, los traia 

dos internacionales, los contratos colectivos y contratos ley, y en general 

la totalldad de las normas que derivan de las fuentes formales del derecho -

laboral. 

b) El siguiente grupo de actividades comprende la integración de los 

organismos desde los cuales operará el sindicato en defensa y para el mejo_!:.a 

miento de las condiciones de vida de los trabajadores; estos organismos son 

nacionales e internacionales.. En relación a los organismos nacionales, se -

encuentran: las Juntas de Conciliaclón y l\rbitraje; las Comisiones de los S!!_ 

!arlas M!nimos y de la participación obrera en las utilidades de las empre-

sas; el !.M.S.S.; el Tribunal Federal de Conciliación y l\rbltraje; el 

lNFOtll\VlT y el FONl\COT. 
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El organismo Internacional es la 0.1. T. 

Todos los organismos antes mencionados tienen una organiz'ac!ón tripa_i: 

tita. 

El otro sujeto del contrato colectivo es el patrón, cuya definición -

legal se encuentra en el articulo 10 de la Ley Federal del Trabajo: Patrón 

es la persona f!sica e 'l10ral que utiliza los servicios de uno o varios tra

bajadores. 

Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los 

servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel, lo ser~ también de és

tos. 

El art!c•Jlo 133 de la L.F.1. indica que"c¡OOda prohibido a los patro

nes intervenir en cualqt•ier forma en l~ vida dE! los sindicatos." 

O) CELEBRACION OBLIGATORIA DEL CONTRATO COLECTIVO 

Nuestra L.F.T. establece en el articulo 387, la obligación patronal

~e celebrar el contra~o colectivo de trabajo, si el sindicato de la empresa 

se lo soMcita. 

Art!c11IO 387. El patrón que emplee trabajador,!S miembros de un sind.!_ 

cato tendr~ obl igaclón de celebrar con éste, cuando lo solicite un contrato 

colectivo. 

Si el patrón se niega a firmar el contrato, podr~n los trabajadores -

ejercitar el derecho de huelga consignado en el articulo 450. 
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De Buen Lozano (55) senala que en el articulo antes citado aparecen -

dos graves errores, uno técnico y otro gramatical, pero a pesar de ello, 

considera :¡Je es la disposición mas importante, merecedora de elogios del de 

recho colectivo. 

El primer error, de tipo técnico, es considerar que puede celebrarse

un contrato por obligación. Lo anterior se debe a la tradición civilista -

de apl icarel término contrato, en materia laboral, que no ha sido substitui

do. 

El segundo error, de tipo gramatical, lleva la Idea de que el derecho 

de huelga se hace valer en gimnasios y estadios y que debe de contllr, ya, -

,con tantéejercicio con una poderusa musculatura. 

La confusión entre ejercer y ejercitar, conduce a esos extremos. 

A pesar de los errores antes senalados, en este articulo 387 se pla~ 

ma la Institución jurldica esencial del derecho colectivo, que es el motor 

fundamental en el progreso de Jos trabajadores mexicanos. 

B!slcamente este articulo lmpl ica que los patrones estan obligados a 

discutir y aprobar, con los sindicatos, una mejorla de sus· condiciones de -

trabajo. La ley Indica en su articulo 394.- El contrato colectivo no po-

dr! concertarse en condiciones menos favorables para los trabajadores que 

las contenidas en ·contratos vigentes 01 la empresa o establecimiento. 

El articulo anterior no obliga a los patrones a mejorar esas condiciE_ 

nes, pero el lograrlo esta en la esencia de la labor de los sindicatos. 

(55) DE BUEN LOZANO. Db. Cit. Tomo II. pag. 773 
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Con el contrato colectivo se pueden conseguir dos fines: 

1.- El reconocimiento a su oersonal idad sindical, de manera que el P! 

trón deba de tratar siempre con sus representantes debidamente acreditados; 

2.- La mejorla en las condiciones de trabajo. 

Para la clase empresarial puede significar la renuncia de su facultad

de direcciónYsubordinarse a la clase obrera, por lo mismo existen patrones -

que se oponen a reconocer el legitimo derecho de !a clase trabajadora, sin -

embargo los contratos colectivos son también garantla de. estabilidad en una 

empresa. 

La obligatoriedad del contrato colectivo se extiende al contrato-ley.

es un efecto consecuente de la naturaleza de las normas laborales como un d~ 

recho de y para la clase trabajadora, de lo que la doctrina ha deducido los 

apotegr.:as siguientes: 

Las convenciones colectivas son un derecho de los trabajadores, m~s no un E._e 

ber, e inversamente. son un deber de los patrones, más no un derecho. 

Existe también el principio de la libre contratación en los contratos

colectivos en donde existe un acuerdo de voluntades entre sindicatos obreros 

y uno o varios patrones o un sindicato patronal, por lo mismo !a negociación 

y contratación' colectiva son la manera original o natural de su celebración. 

Lo antes expuesto nos indica los posibles procedimientos para la form! 

éi6n dé las convenciones colectivas: la negociación y la consecuente contra

tacióncdectiva libre y la acción de los trabajadores ante las Juntas de -

Conclliación y Arbitraje, a efecto de que el tribunal del trabajo determine 
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imperativamente para ambas partes el clausulado de las convenciones colecti

vas. 

El segundo procedimiento es el efecto natural de ia existencia de un -

derecho, pues si no se diera la acción, el derecho perderla su eficacia. 

La acción es de naturaleza colectiva, porque se ejerce por un slndic! 

to en defensa del interés colectivo de los trabajadores. que es la fijación 

de condiciones iguales y mejores en beneficio de todos los obreros -

presentes y futuros. 

Existe un procedimiento señalado en el articulo 900 y siguientes de la 

Ley. La Junta de Concll iación y Arbitraje después de olr a las do~ partes.

deber~ acopiar los datos indispensables para conseguir ei equi 1 ibrio y la -

justicia social en las relaciones entre trabajadores y patrones. 

La decisión de la junta recibe el nombre de sentencia colectiva, por" 

que resuelve un conflicto colectiva. 

La resolución de la junta no necesita ajustarse a las peticiones y n! 

gaciones o contrapeticiones de los patronos, sino que el Tribunal del trab! 

jo disfruta de una gran libertad para la determinación de las condiciones -

de trabajode conformidad con el articulo 919 de la ley. 

Articulo 919. La Junta. a fin de conseguir el equilibrio y la justi-

cia socialen las relaciones entre los trabajadores y patrones. en su resol~ 

ción podr~ aumentar o disminuir el personal, la jornada, la semana de trab! 

jo, los salarios y, en general, modificar las condiciones de trabajo de la 

empresa o establecimiento, sin que en ningún caso pueda reducir los dere---
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chas mlnimos consignados en las leyes. 

De Buen Lozano señala las fonnas de celebración del Contrato Colectivo 

de trabajo" a} por convenio directo entre el sindicato y el patrón (387) b) 

por convenio directo entre las partes, derivado de un conflicto de huelga 

(387) 2o. p&rrafo, 450-ll y 469-I y Il} c} como resultado de un arbitraje de 

una persona o comisión libremente elegida por las partes, como consecuencia

de un ccdiicto de huelga (469-lll) d} por ~entencia colectiva dictada por -

la Junta de Conciliación y Arbitraje, en un conflicto de huelga (469-IV) e} 

por sentencia colectiva dictada en un conflicto colectivo de naturaleza eco

nómica, por la Junta di; Conciliación y Arbitraje (arts. 900 al 919 }. A es

te procedimiento deben de recurrir los sindicato• gremiales que son mlnorlt~ 

rios respecto de todo el personal de una ~.npresa o establecimiento y que por 

le mismo, no· tienen acceso al derecho de huelga" (56). 

Cavazos Flores indica que en la práctica "los sindicatos jam.ls deman-

dan la finna por la vla ordinaria. Siempre emplazan a huelga por presión -

aunque no tengan mayorla, ya que en caso de recuento, éste_ tarda mucho tiem

po en celebrarse" (57}. 

Con ,el contrato colectivo se Iguala la fuerza de les clases sociales -

~ara contratar y obliga al empresario a celebrarlo· a1n contra su voluntad,

para quelaclase trabajadora pueda alcanzar sus fines que son esencialmente -

humanos y a la naturaleza de la justicia social, declarada en el articulo --

123 Constitucional. 

(56} Ibidem. pag. 776 
(57} CAVAZOS Flores. Ob. Cit. pag. 269 
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El campo de apl !caci6n de las convenciones colectivas lo establece -

el articulo 396 de la ley; Las estipulaciones del contrato colectivo se e~ 

tienden a todas las personas que trabajen en la empresa o establecimiento,

aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, con la limita

ción CCXISignada en el articulo 184. 

La l lmitaci6n consignada en el arUcuio 184 se refier~ a los trabaja

dores cie.confianza. 

Debido al articulo 396 podemos hablar de contrato colectivo de empre

sa y del abandono del derecho privado en donde solo surten efectos los con-

tratos, lo haci"1 las partes contratantes, esto es, fueron convencfones de y 

para los miembros de la asociación sindical. 

Debido a la sindicaci6n plural, se adop,6 el sistema C:= contrato co-

lectivo de empresa, ya que de no ser as!, habrla la celebraci6n de contra-

tos colectivos por todos y cada uno de los sindicatos, pero, en virtud del 

principio de la igualdad del salario consignado en la fracci6n .VII del art! 

culo 123, que previene que "a trabajo igual debe corresponder salario 

igual", todas las convenciones habrlan tenido que ser iguales. 

De Buen Lozano (58) explica que el sindicalismo y la contratacl6n cE_ 

lectiva estan dominados en nuestro pals por dos principios fundamentales: -

el de la especialidad y el del mayor interés profesional. De esa manera SE_ 

lo los sindicatos que tengan la especllidad de la empresa -tratAndose de 

sindicatos gremiales o de industria- podrAn celebrar con el patr6n contrato 

(58) DE BUEN LOZANO. Ob. Cit. tomo 11. pag. 775 
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colectivo. En segundo término, sl concurren varios sindicatos, sólo tendra 

derecho a firmar el contrato colectivo o, ensu caso, a administrarlo el si_!! 

dlcato mayoritario dentro de cada especialidad. 

En una empresa exlstira un solo contrato colectivo otorgandole al si_!! 

dlcato mayoritario, en concordancia con el pensamiento democratico de la m! 

yorla, la facultad de representar los intereses de la comunidad de trabaja

dores, y por lo tanto, la de celebrar el contrato colectivo Onico, aplicable 

a la totalidad de las relaciones de trabajo. 

El articulo 388 reglamenta el problema de la plural !dad sindical con 

el contrato· colectivo. 

Articulo 388. Si dentro de la misma empresa existen varios sindica-

t.:is,se observarán las normas siguientes: 

Si concurren sindicatos de empresas o industriales o unos y 

otros, elcontrato colectivo se celebrara con el que tenga mayor namero de -

trabajada-dentro de la empresa; 

11 Si concurren sindicatos gremiales, el contrato colectivo se ce!!!_ 

brara con el conjunto de los sindicatos mayoritarios que representen a las 

profesion~s. siempre que se pongan de acuerdo. En caso contratio, cada si_!! 

dicato celebrara un contrato colectivo para su profesión; y 

111 SI concurren'sindlcatos gremiales y de empresa o de Industria, -

podran los primeros celebrar un contrato colectivo para su profesión, siem

pre que el namero de sus af!l lados sea mayor que el de los trabajadores de -

la misma profesión que formen parte del sindicato de empresa o de Industria. 
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La ley federal del trabajo "rompió la representación de voluntades y 

consagró la representación de intereses, con lo cual desbordó al contrato c~ 

lectivo de asociación y cre6 la teor!a de las convenciones colectivas de y -

paralostrabajadores de la empresa o rama de Ja industria o del comercio a -

las que deba aplicarse" (59). 

Hueck y Nipperdey (60) comentan que las asociaciones celebran el conv~ 

nlo colectivo en su propio nombre, no en nombre de sus miembros (teor!a de -

la asociación.en contraposición de la' teor!a de la representación, totalmen

te abandonada hoy, la cual aceptaba la celebración en nombre de los miem --

bros). Por eso los derechos y deberes que resultan inicialmente dél conve-

nlo se constituyen solo en las asociaciones, no en la persona de sus singul~ 

res miembros. Los contratos a cargo de tercero se desconocen en el derecho

aleman. 

Aunque no pueden crearse, directamente, deberes para los miembros a --

través de la celebración contractual si es posible crear para ellos dere---

chas. 

Los convenios colectivos requieren fonna escrita. Esto significa. que 

el convenio colectivo ha de establecerse por escrito y el mismo documento ha 

de ser flrmillo de puño y letra, por las partes del convenio o sus representa~ 

tes. El convenio colectl va verbal es nulo. 

Al lado de los preceptos materiales para la celebración de los conve-

nlos colectivos, el legislador ha establecido también unas nonnas de proced.!. 

(59) DE LA CUEVA. Ob. Cit. tomo !l. pag. 449 
(60) HUECK. NIPPEROEY. Ob. Cit. pag. 334. 
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miento cuya inobservancia no Influye en la validez del convenio mismo. 

As! dispone que se lleve en el Ministerio Federai del Trabajo un Re-

gistro de convenios colectivos. 

Se ha de diferenciar claramente el comienzo de la eficacia del conve-

nio, el comienzo de la relación de c~nvenlo. Esta empieza siempre con la -

celebracitn por escrito del convenio colectivo y tiene por contenido los vi~ 

culos obllgacionales existentes, desde ese momento, entre las partes del --

convenio colectiva. 

La iniciación de la eficacia del convenio se refiere a las dlsposicl~ 

nes del convenio colectivo. Puede, pero no tiene que coincidir con la cele 

bración del convenio colectivo. 

E) FORMAl.IDADE5 Y REQ~IS!TnS DE EXISTENCIA Y VALIDEZ. 

Condiciones de Existencia. 

El consentimiento en €1 Cortrato Colectivo de Trabajo. Castorena ex

presa que "el contrato colectivo de trabajo es resultado de un libre dlsc.!!_ 

slón entr~ un sindicato o varios sindicatos obreros y uro o varios patrones 

o una asociación de patrones. excepcionalmente, de uo1a decisión de autorid!_ 

des, de un acuerdo y de una decisión, caso frecuente, cuando solo se obtie

ne el consentimiento de los interesados sobre una parte del contrato colec

tivo detrabajo" (61). 

(61) CASTORENA Jesús. MANUAL DE DERECHO OBRERO. Sexta edición. Fuentes Im
presores. México 1973. pag. 279 
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El consentimiento en el contrato colectivo de trabajo, es un requls_!. 

to de existencia, debido a que el legislador facultó a las partes para cre

ar las condiciones de trabajo en una o varias empresas o establecimientos.

es lógico que en. el ejercicio de esa facultad o función Intervenga y se --- · 

haga intervenir el consentimiento. SI el consentimiento no encuentra la -

fórmula de convivencia, se puede decir que las partes han fracasado en el 

cumpl imi.ento de su cometido. 

La autoridad del trabajo interviene para fijar las normas del contr!!_ 

to colectlvo, cuando hay sometimiento a ella de las partes. Para celebrar 

o revisar el contrato colectivo poseen los trabajadores dos v!as: 'la huelga 

y el arbitraje. 

Oe acuerdo con la primera, sera el acue.-do de las partas el quedec!da 

sotce el.contenido del contrato colectivo; si se atiende al segundo, lo que 

ia autoridad resuelve, entendiendo que es por la acción que una de las par

tes endereza en contra de ia otra, que la autoridad Interviene,. y por some

tlmlento:expresodel conflicto, en caso de abandono de la huelga. 

Objeto licito.- Castorena explica que no hay materia para plantear -

este requisito de validez. El objeto del contrato colectivo de trabajo es 

establecer las condiciones según las cuales debe prestarse el servicio; ese 

objeto es licito debido a que lo sanciona la ley, y es por lo demas el obje

to obligado del contrato colectivo de trabajo. Todas las condiciones son -

val idas siempre y cuando satisfagan como m!nimo las exigencias legales. En 

relación al contrato colectivo sucede lo mismo que con el contrato indivi--
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dual. Si el trabajo no puede ser un hecho il !cito, tampoco lo pueden ser -

sus condiciones, ei planteamiento del objeto del primero trasciende sobre el 

segundo ( 62) . 

De Buen Lozano (63) manifiesta que la voluntad constituye un elemento 

esenclal del negocio jurldico laboral. Cuando se trata de un acuerdo de vo-

luntades, as! sea tan relatlvo como ei contrato colectivo, se habla de con-

sentimiento. 

El consentimiento en relación a los sujetos.- La voluntad traUndose 

del patrón puede ser una persona f!sica o jurldico colectiva que sea titular 

de una empresa o establecimiento. 

La parte trabajadora en un contrato colectivo debe, necesariamente, e_! 

tar constituida en sindicato, de acuerdo con el articulo 386 de la ley labo

ral, ti cual no autoriza a la coa! ición de trabajadores para celebrar con-

tratos colectivos. El derecho de exigir Ja celebración de los contratos co

lectivo~ertenece a los sindicatos. 

Es necesario señalar que la parte trabajadora que es el sindicato debe 

ser el mayoritario. de ah! que la titularidad del contrato (que adelante an!!_ 

1 izaremos)\ la tiene el sindicato mayoritario de la empresa. 

Existen dos problemas en relación a la mayor!a: el primero se presen

ta a propósito de la calificación de la huelga estallada para apoyar la pet..!_ 

ción de firma de un contrato colectivo de trabajo, Si la mayor!a de los tr!!_ 

(62) Ibidem. pag. 280 
(63) OE BUEN LOZANO. Ob. Cit. Tomo !l. pag. 764 
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bajadores estan en contra, la huelga serA inexistente y el sindicato no po-

drA firmar contrato colectivo (art. 450-ll). El segundo se da en Los con-

flictos titularidad que se resuelven mediante recuento de votos de los tra

bajadore (art. 389). 

La forma de manifestar el consentimiento en el contra,to colectivo de

be ser eJ<preso y constar por escrito, de acuerdo con el art. 390, ademAs de

be ser por trlpl icado. 

La forma escrita es una prueba de que se ha alcanzado un acuerdo pero 

no constitiye el contrato colectivo. En realidad el contrato colectivo nace 

desde que se produce el acuerdo y aGn antes de que se transcriba. 

La ley condiciona La eficiencia del contrato colectivo a su depósito

ante la autoridad y dice que el contrato surtirA efectos desde la fecha --

hora de presentación del documento, salvo que las partes hubiesen convenido 

en una fecha distinta. El depósito no es, a pesar de ello, un acto :es~ncial 

para la exlstencla del contrato colectivo, sino una condición de eficacia. 

El objeto del contrato colectivo es crear o transmitir derechos y --

obligaciones, pero su objeto esencial y bAsico es plasmar un sistema norma

tivo que sirve de modelo a Las relaciones individuales que se constituyen -

en la empresa. 

Lo esencial en un contrato colectivo lo constituye el aspecto normat_!. 

vo, ya que pueden faltar los otros elementos del contrato colectivo, como -

son las clAusulas que establecen obligaciones reciprocas entre las partes y 

las que se refieren a su eficacia temporal y territorial, ya que los suple 
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la ley. 

Los requisitos de validez. 

El derecho del trabajo no est~ regido ni por la doctrina ni por las -

disposiciones del derecho privado. 

De la Cueva (64) indica que en la vida de nuestros años finales del s.!_ 

glo XX no se concibe la •cción procesal de un empresario para que se declare 

que no hubo consentimiento de su parte en el acto de la firma del contrato -

colectivo, o Que su consentimiento estuvo viciado por error, dolo o violen--

cia, en los términos del articulo 1812 y siguientes del Código Civil. Pero 

si algún acto del sindicato constitUYera un delito, serla la autoridad penal

la qeeta'ldrla q"e resolver. 

De Buen Lozano (65) explica que en el negocio jurldico laboral. los -

presupuetos de validez consisten en la capacidad, el libre albedrío, la l!ci

tud en el objeto y, excepcionalmente la forma. 

Er. la celebración del contrato colectivo la voluntod no viciada no es 

condiciál sine qua non: en primer término en razón ae que la voluntad patro--

nal no tiene la opción de negarse a celebrar el contrato colectivo; en segun. 

do término. es legitimo que lo haga bajo amenaza. advertida a que si no acce

de a- lo sol !citado podr~ estallar la huelga, tanto para la celebración del -

contrato colectivo, como para que se otorgue en mejores condiciones. La vi~ 

lencia es un ambiente natural del contrato colectivo; en tercer término el -

(64) DE LA CUEVA. Ob. Cit. tomo ll. pag. 454 
(65) DE BUEN LOZANO. Ob. Cit. tomo !l. pag. 769 
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dolo y la mala fé, como Instrumentos para obtener mejores condiciones son 

compatibles con la imagen de un convenio que es el resultado de la lucha de 

clases; en cuarto término, en ei derecho colectivo resultan innecesarios los 

recursos jurldlcos de la teorla de las nulidades, especialmente los llamados 

vicios de la voluntad; en quinto término, en relaci6n a la capacidad que se en 

cuentra en sistemas jurldicos distintos, ya que respecto a los sindicatos d! 

be de estarse a la ley laboral ya que como son personas jurldico colectivas

ei problema no serA de capacidad, sino de representaci6n y habrA de estar a 

lo c~denado en el art!culo 709: "la personalidad se acreditarA de conformi

dad a las leyes que lo rijan, salvo las modificaciones siguientes •••• " 

Los representantes sindical¿s deberAn tener, por lo menos 16 años de -

edad (arts. 23 y 372-1,a contrario sensu) y ac:·editarAn su pe:sonal idad "con 

la certificaci6n que les extienda la Secretarla del Trabajo y Previsi6n So-

cial o la Junta Local de Conciliaci6n y Arbitraje ... " (art. 692-IV). 

En relaci6n a la capacidad patronal tratAndose de personas f!slcas, la 

capacidad de ejercicio, que estarA determinada por las leyes civiles, que f.!. 

jan la mayorla de edad en los 18 años. 

Inclusive puede haber discrepancias normativas en orden a la mayorla -

de edad los representantes de las partes: un representante sindical podrA -

tener, solamente 16 años de edad, en tanto un representante patronal deberé 

tener, por lo menos 18 a~os, que es la edad m[nima en materia civil, mercan

til y polltica. 

Hueck-Nipperdey indican que la capacidad convencional es la capacidad 
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de ser parte de un convenio colectivo. La capacidad convencional es as! Ja 

capacidad jur[dica en el terreno del convenio colectivo, y no se identifica 

con la capacidad juridica general. Por un lado es m~s es-tricta que ésta, -

pues no es jurldicamente capaz todo hombre o toda persona jurldlca, sino so 

lo un empleador, una asociación patronal o un sindicato. Por otro lado la 

capacidadconvencional es más amplia, pues asociaciones que no son juridica-

mente capaces, pueden ser también capaces de convenir, como sucede en los -

sindicatiis La capacidad convencional es inmanente a toda coalición. 

De acuerdo con la ley de convenios del derecho alemán son capaces de 

convenir: a) del lado patronal, el empleador individual, las asociaciones

de empleos o las uniones de estas asociaciones (organizaciones supremas);

b) de\ lado de los tra~ajadores solo los sindicatos o uniones de sindicatos 

(orgaroizaciones supremas) (66). 

Los Requisitos Formales: Son dos, la forma escrii:a y el depósito. "En 

todas las legislaciones, la convención colectiva de trabajo está sometida a 

determinados requisitos de forma en interés mismo de las partes y, dado el -

caso.de los terceros afectados para quien originara los efectos de una ley -

escrita.' Entre las formalidades a cumplir pueden distinguirse la forma de 

Ja convención por un lado, y su pub! icidad por otro" (6i'). 

Todas las legislaciones que regulan la convención colectiva exigen 

que ésta tenga alguna forma escrita. La forma puede ser la de .un acto pri-

(66) HUECK-N!PPERDEY. Ob. Cit. pag. 329 
(67) KROTOSCHIN. INSTITUCIONES DE OERECHO DEL TRABAJO. Ob.Cit. pag. 300 
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vado o (regularmente) pGblico. 

El requisito de la forma escrita se impone a todos los tipos conoci--

dos de convenciones colectivas. cualquiera que sea el modo de su estableci

miento. La falta de esta formalidad implica, en general, la nulidad de la -

con ven e iOO como tal. 

Gomes-Gottschalk (66) explican que la forma es la expresión necesaria 

de la voluntad a fin de que ésta adquiera relevancia jurldlca. Constltuye

requisito intrlnseco del negocio jurldlco, cuando la ley lo prescribe bajo -

pena de nulidad o esta resulta tkltamente de un enunciado. La convención 

colectiva no puede ser homologada y no produce efecto jur!dico sino es ela

borada por escrito. Es evidente, asimismo, que la forma es requisito esen

cial a la validez de la convención colectiva, operando ad substantian actus 

no meramente ad probationem. 

TraUndose del Derecho Mexicano De la Cueva (69) señala que los dos 

requisito formales son: la forma escrita y el depósito ante la autorjdad que 

designe la ley; son elementos fundamentales para la vida y eficacia de las 

convencionesco lec ti vas. 

La Ley Federal del Trabajo exige la forma escrita y por·tripl icado en 

el contratocolectivo, en su articulo 390: El contrato colectivo de trabajo

deberA celebrarse por escrito, bajo pena de nulidad. Se harA por triplica

do, entregAndose un ejemplar a cada una de las partes y se deposl tarA el --

(6B) GOMES Orlando, GOTISCHALK Elson. CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO. Traduci 
do por Miguel Bermudez. Volumen Il Cardenas Editor. México 1979.pag.BTS 

(69) DE LA CUEVA. Ob. Cit. Tomo 11 pag. 454 
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otro tanto en la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje o en la Junta Federal o -

Local de concll iaci6n, la que después de anotar la fecha y hora de present~ 

ción del documento ló remitirá aola Junta Federal o Local de Conci!iaci6n y 

Arbitraje. 

La formalidad es debido a la extensión, a la comolejidad, a la canti-

dad de materias que regula el contrato colectivo de trabajo que no pueden -

confiarse a la memoria, que requieren de precisión. Por otra parte la fonna 

escrita es una garantla de autenticidad, de cert.eza de nuestros derechos de 

nuetras obligaciones. El acto se erige por tales circunstancias, en solemne. 

Consideramos que la forma escrita es una solemnidad en el contrato co

lectivo que forma parte de un requisito esencial, que permite la posibili-

daddel conocimiento de las normas, tanto por los trabajadores como por terce-

ras personas: 

De la Cueva señal a "la imposibilidad. no sol amente legal, sino mate--

ria l, deQ.Je surta efectos uni! convención colectiva verbal. muestra un caso -

claro de inexistencia. (70). 

El Depósito.- Al requisito de la forma escrita se agregan, regu!anne~ 

te, otros ,destinados a dar amplia pub! icidad a las convenciones colectivas.

Sucede que los miembros de las asee iac iones pactantes. sobre todo los obre-

ros afectados, no conocen todos los detalles de la convención o solo lo con~ 

cen de modo imperfecto. La pub! icidad es un medio para evitar este inconve

niente. Por otra parte le permite a otras asociaciones obreras o patronales, 

o a las autoridades del trabe.jo, conocer las cl~usulas para adherirse, o to

(70) DE LA CUEVA. Ob. Cit. Tomo Il. pag. 461 
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marias como modelo. 

En cuanto a los modos de pub! icldad, se distingue el depósito o regis

tro por un lado, y la publicación propiamente dicha. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo de 1970 señaló en el articulo 390 la -

razón de La instltuci6n, al establecer que "el contrato colectivo surtirá -

efectos desde la fecha y hora de presentación del documento, salvo que las 

partes hubiesen convenido una fecha distinta", que puede ser anterior, lo -

que procura una aplicación retroactiva, o posterior, lo que conducirá a una 

dlferición. 

Asimismo señala el art. 390 que el depósito se hará ante las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje y las meramente conciliatorias. 

Oe Buen Lozano ubica al depósito dentro de los requisit.is de eficacia

que signfica que "los actos jurldlcos pueden quedar sometidos, tanto por lo 

que hace a su existencia como a su cumplimiento, a determinados acontecimie.!!_ 

tos futuros. Los mas de ellos son pactados por las partes: se le denomina -

"modalidades" y consisten, especlflcamente, en plazos o condiciones suspens.!_ 

vos o resolutorios. En ocasiones la condición esta prevista en la ley. Ge

neralmente es una condición suspensiva. 

La ley señala que el contrato colectivo de trabajo surtirá efectos de~ 

de la fecha y hora de presentación del documento ante la Junta de Conci 1 ia-

ción y Arbitraje. Esto atribuye al depósito, precisamente la naturaleza de 

una ''conditio iuris 11
• Se trata, obviamente, de una condiclón suspensiva" -

(71 ). 

(71) DE BUEN Lozano. Ob. Cit. Tomo 11. pag. 771 
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También maniflesta que el contrato colectivo existe desde su celebra

ción pero no surte efectos si no se deposita. Si las partes cumplen, como 

ocurre con mucha frecuencia, estar&n cumpliendo una obligación natural, es

to es, carente de acción. 

ria se podrla, por ejemplo, plantear legltimamente un conflicto de --

huelga por violación de un contrato colectivo no depositado. 

Donde acusa la carencia de efectos el contrato colectivo no deposita

do es al intervenir otro sindicai:o, que por acción unilateral emplaza a 

huelga para la celebración de un contrato colectivo que, de acuerdo con el 

patrón, deposita otro conl:rato antes de que se deposite el primero, consi-

guiendo con el lo la representación profesional. Aqul <~ hace evidente el -

problema de la falta de eficacia del contrato colectivo no depositado. 

Del articulo 390 se deduce que las leyes del trabajo no solo no han 

hablado de inexistencia, sino Que ni siguiera plantearon la cuestión de nu

lidad, ya que se limitan a decir que los efectos del contrato colectivo se 

procurar&n a partir de la fecha y hora del depósito, por lo tanto, el depó

sito es un requisito para la producción de los efectos, pero en manera a!gE_ 

na un req_uisito de existencia o validez, o con otras palabras, estamos ante 

una condición suspensiva para la efectividad del acto jurldico. 

Con apoyo en lo anterior, podemos afirmar que el elemento normativo,

º sea las condiciones de trabajo, pueden aplicarse a las relaciones indivi

duales aun cuando no se haya satisfecho el requisito del depósito, en cam-

bio ningún tercero podr& ser afectado por las disposiciones del contrato -
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'colectivo: si un empresario utiliza los servicios de un trabajador no sin

d!cado, no podrA ser separado de su empleo en cumpl !miento de la. cl¿usula -

de· exclusi6n. 

La lnexistencia y la nulidad de un acto fue distinguida por la doctr.!_ 

na francesa: aquel al• que le falten uno o mAs elementos esenciales para in

tegrarse es nombrado inexistente, mientras el acto nulo es el que estA pri

vado de efectos por contravenir un mandamiento o una prohibici6n legal. 

La inexistencia y nulidad en los contratos colectivos de trabajo.- -

"El campo de acci6n de la lnexistencia es suficientemente claro, pues, en -

efecto, podr!a faltar al contrato colectivo algún requisito para su existe_!! 

cia y en ausencia del cual es imposible concebirlo. asi a ejemplos, ia fal

ta de conSélltimientc o de la forma escrita; pero debemos agregar que no hay n~ 

ticia alguna de controversia jurisdiccional " (72). 

El problema de ia nulidad exige una distinci6n previa: a) La nulidad 

de un contrato colectivo como una unidad insti tucionai, no s6lo no ,parece -

posible, sino que mAs bien es inimaginable. b) Es en cambio posible porque 

asi lo dispone la ley laboral, que algunas cl~usuias del elemento normativo 

y-eventualmente del obligacional, puedan verse afectadas de nulidad. 

De la Cueva (73) señala principios generales: 

Las convenciones colectivas y las relaciones individuales de trabajo: 

Se trata de dos figuras juridicas distintas, por lo que la inexistencia de 

(12) DE LA CUEVA. Ob. Cit. Tomo il. pag. 458 
( 73 ldem. pag. 459 
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la convención colectiva no puede producir, por s! misma, la inexistencia de 

las relaciones individuales de tra~ajo. 

El elemento normativo y las condiciones de trabajo: si se da la lne! 

i stenc i a del contrato colectivo conlleva la desaparición del elemento "º! 
mativo, pero si este elemento, pasó a formar parte de las relaciones lndiv_!.. 

duales de trabajo, continuara apllcAndose, pero ya no como elemento nonnat.!_ 

vo, sino como las prestaciones de cada trabajador Que ha adQuirido. Se pu~ 

de aplicar analógicamente el articulo 403 de la ley federal del trabajo que 

dispone: En los casos de disolución del sindicato de trabajadores titular 

del contrato colectivo o de tenninoción de éste, las condiciones de trabaja 

continuaran vigentes en la empresa o establecimiento. 

Si al presentarse lahipótesis, el patrón-utiliza las servicios de nu~ 

,-os trabajadores se pueden presentar tres situaciones: las condiciones de -

trabajo convenidas son las mismas que se aplican a los trabajadores de la -

empresa, situación Que no origina problema alguno, suponemos ahora q11e son 

menores, casas en el cual. en cumplimiento de la regla de. la igualdad de S! 

Jario, tendra el trab?.jadar de nuevo ingreso el derec~o de exigir la nivel! 

cl6n; por;. último, si son mayores. podran los trabajador~.; de Ja negociación 

con apoyo en la misma regla de igualdad de salario, oolicitar los aumentos

correspond lentes. 

Retroactividad e Irretroacti vi dad: se debe partí r de la separación -

del contrato crilectivo y las relaciones indlvi_duales de trabaja, para esta

blecer como principio general, que la inexistencia si bien plantea el prln-
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clplo de su retroactividad sobre el contrato colectivo como tal, no puede -

extenderse sobre las relaciones Individuales de trabajo. 

Ejercicio de acciones o ejercicio directo de los derechos: La inexis

tencia no necesita ser demandada en juicio, ni requiere declaración jur!dica 

porque se trata de una nada jur!dica. De la misma manera que no puede exi~ 

tir una ley que no haya sido aprobada por el poder legislativo, tampoco pu~ 

de cobrar vigencia ia convención colectiva, sin. que intervengan la voiun-

tad del sindicato y ia del empresario, salvo el caso del proceso y de ta -

sentencia colectiva. 

Si en un contrato colectivo se hubiera suplantado la firma del repre

sentante sindical o la del patrono, se lncurrir!a en un delito penal. En -

relación a las leyes del trabajo, en Ja primera hipótesis, lJs trabajadores 

po~r.1n exigir, sin necesidad de una acción previa ante tas Juntas de Conci

liación y Arbitraje, la celebración'de un auténtico contrato colectivo; y 

en la segunda, el empresario continuará cumpliendo el derecho vigente en la 

empresa, sin atender al documento falso. 

La nulidad de alguna o algunas de las cláusulas que contienen las ca~ 

dtclones de trabajo: las cláusulas que contengan renuncias de las normas r~ 

lacionadas con las condiciones de prestación de los servicios, serán nulas, 

y en su lugar se aplicará la ley, sin que afecte la existencia o validez de 

las relaciones de trabajo. Lo anterior rige tas relaciones Individuales de 

trabajo y las cláusulas de los contratos colectivos. 

Las cUusulas que contengan condiciones menos favorables para los tr! 
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bajadores que las contenidas en contratos vigentes en la empresa, ser!n au

tomaticamente substituidas por las de los contratos en vigor (art. 394). 

En las relaciones colectivas, la nulidad de una cláusula sobre condi

ciones de trabajo afectará a la comunidad obrera y se convertirá en un co!!_ 

fl icto. 

Si la nulidad se refiere a las clAusulas sobre salarios, aplicando el 

articulo 393, esto es. al faltar la determinación de Jos salarios, el con-

trato colectivo desaparecerA como tal, y únicamente quedarA un convenio so

bre algunas condiciones de prestación de los servicios. Por consiguiente, 

los trabajadores podrAn exigir la fijación de los salarios, y de no lograr

un acuerdo, acudir a la huelga. 

Consideramos Que el elemento nonnativo es esencial de los contratos -

colec:lvosyla fijación de los salarios constituye dentro del elemento norm~ 

tivo Ja base, la esencia para que se forme un contrato colectivo y si falt~ 

re no existir! a ta 1 contrato. 

F) TITULARIDAD Y ADMINISTRAC!ON DEL CONTRATO COLECTIVO 

La mayorla de los paises, con una situación sindical progresada, la -

capacidad de ser parte de la convención colectiva suele limitarse a las or

ganizaciones profesionales de trabajadores propiamente dichas. Pero enton

ces se plantea, en caso de pluralidad sindical_, la cuestión de saoer cu~l -

entre varios sindicatos puede ser parte de la convención colectiva, o si Ja 
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capacidad de todos es igual. En general, no se ponen trabas a la capacidad 

sindical se rige algunas veces por nonnas especiales, según las cuales la -

capacidad de ser parte estA condicionada, ademAs del .cumplimiento de los r~ 

qulsitos comunes, por una circunstancia complementaria: la de tener carAc

ter representativo, o· bien, de ser la asociación mAs representativa de la -

profesión. Esto vale. sobre todo, cuando confonne a la legislación respec

tiva el efecto de la convención se e•tiende también a los no afiliados (74}. 

"El sindicalismo y la contratación colectiva estAn dominados en nues

tro pa !s por dos principios fundamentales el de la especialidad y el de la.m~ 

ria profesional. De esa manera solo los sindicatos que tengan la especial.!_ 

dad de la empresa -tratAndose de sindicatos gremiales o de industria- po_ 

drAn celebrar, con el patrón, contrato colectivo. En segundo ténnino, si -

concurren varios sindicatos, sólo tendrA derecho a finnar·el contrato cole!:_ 

tlvo o, en su caso, ha administrarlo, el sindicato mayoritario dentro de C!!_ 

da especialidad" (75}. 

Sindicato titular es aquel al que corresponda el ejercicio de los de-

rechos Y' accioAes sindicales. 

Existen las acciones para exigir la celebración del contrato colecti

vo y la titularidad del ya celebrado; una es la acción para exigir la cele

bración de un contrato colectivo y otros son los derechos, facultades y ---

(74} KROTOSCH!N. INSTITUCIONES DE DERECHO DEL TRABAJO. Ob. Cit. pag. 290 

(75} DE BUEN LOZANO. Ob. Cit. Tomo ll. pag. 775 
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acciones de que es titular el sindicato Que lo hubiese celebrado. No son -

derechos distintos e independientes, sino momentos sucesivos de' un mismo d~ 

recho, que se define como la potestad jurldica de exigir la celebración del 

contrato colectivo y una vez lograda obtener su cumplimiento y su revisión. 

Se enti•nde por titularidad la facultad de solicitar la celebración y 

revisión de un contrato colectivo. 

La Ley Federal del Trabajo en su art!culo 388 señala las bases en el 

caso de que concurran varios sindicatos de empresa o industriales, con gr!. 

miales, de donde se deduce: 

1.- Si concurren sindicatos de empresa, la 1:itularidad de las accio

nes y rlerechos, corresponder A al que tenga mayor número de trabójadores de 

Ja empresa. 

2.- Si concurrnn sindicatos Industriales •e atendrA al número de tra 

bajadores Que tenga cada uno de el los dentro de la empresa, sin atender al 

total de los miembros que los integren. 

3.- El mismo principio se aplica en la concurrenciii entre un sindic! 

to Industrial y uno d~ empresa, por la tanto, se considera, exclusivamente, 

el número. de agremiados en la negociación, sin tomar en cuenta el número de 

miembros del sindicato Industrial. 

4.- Si en la empresa existen única"\ente sindlcatos gremiales, los ti 

tulare< serAn los sindicatos mayoritarios de cada profesión. 

La fracción !1 del articulo 388 seMla d_os posibil !dades: de acuerdo 

con la primera, el contrato colectivo podrA celebrarse con el conjunto de -
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sindicatos mayoritarios que representan a las profesiones, siempre que se -

pongan de acuerdo. Pero sl no i lega a un acuerdo la totalidad de los sindi

catos.cada uno celebrara un contrato colectivo para su profesión. 

5.- La fracción 111 indica que los sindicatos gremiales que concurran 

sindicatos de empresa -o industriales, podrAn celebrar un contrato colectivo

para su profesión, siempre que el número de sus afiliados sea mayor que el -

de los trabajadores de la misma profesión que formen parte del sindicato de 

empresa o de industria. 

La Pérdida de la Titularidad del contrato colectivo de trabajo se debe 

a que el sindicato que celebró el contrato pierde la mayorla, por lo que es

te requisito es permanente para que los sindicatos conserven la titularidad -

del contrato colectivo. 

La pérdida de la mayorla debe ser declarada por la Junta de Concllla-

ción y Arbitraje y por lo mismo trae la pérdida de la titularidad del contra 

to colectivo. 

Art. 389. La pérdida de la mayorla a que se refiere el articulo ante

rior, declarado por la Junta de Conciliación y Arbitraje, produce la de Ja -

tiiularidad del contrato colectivo de trabajo. 



CAPITULO 4 LOS CONTRATOS COLECTIVOS Y SU FUNC!ON 

EN EPOCA DE CRISIS ECONOMICA 

A) LA 91NAM!CA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

El contrato colectivo de trabajo es una Institución dinámica debido a 

que a través de él, la clase trabajadora organizada en sindicatos, se en--

cuentra en constante lucha por obtener mejores condiciones de vida para la 

clase proletaria. 

El contrato colectivo tiene cenia finalidad superar las normas m!nimas 

que se encuentran consagradas en nuestra Carta Magna y Ley Federal del Tra

bajo. Estas normas m!nimas constituyen derechos sociales alcanzados a lo -

largo de la historia de la clase trabajadora. 

La dinámica de los contratos colectivos de trabajo no tiene sentido -

si no se considera la dimensión de su ejercicio. Tal ejercicio se mide por 

sus efe:tos objetivos en la mejor!a de las condiciones de trabajo en una "!!!. 

p.resa. 

Los contratos colectivos tienen relevancia en la medida en queel sin

dlcato tienela capacidad de cumplir el cometido para el que fué creado el -

contrato colectivo y es asegurar una condición decorosa de vida para la cl.2_ 

se que presta sus servicios.Los contratos colectivos que constituyen la 

fuente formal del derecho del trabajo se diferencian de la Ley Federal del 
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Trabajo y de la Constitución, en que éstos son derechos esUticos, que para 

modificarse y ampliar los beneficios a los trabajadores requieren de un pr~ 

ceso legislativo complicado, que tarda y es lento, en comparación con la d_!. 

nAmica de los contratos colectivos que es el instrumento jurídico que tran~ 

forma las condiciones de trabajo en una empresa en forma mAs rApida y efi-

caz, permitiendo a los sindicatos crear normas superiores a las de la ley, 

que serán aplicadas en una empresa. 

Aquí se observa la lnter-reiación entre las instituciones que confor

man el derecho colectivo del trabajo: Sindicación, Huelga y Negociación e~ 

lectiva. 

Esta dinAmica se lleva a cabo por la actividad de los sindicatos, que 

son los únicos que pueden ser parte en L•n contrato colectivo de trabajo; -

asimic-mo si un patrón se niega a celebrar un contrato colectivo, se puede -

emplazar a huelga de acuerdo con el articulo 450 fracción ¡¡ de la ley. 

Esta unidad del derecho colectivo se palpa en la libertad sindical en 

la medida que comprende todo lo relativo al derecho colectivo. Esto quiere 

decir que las facultades de los trabajadores de formar sindicatos, de pert~ 

necer o 11_0 a ellos, asi como la capacidad de los sindicatos a autogobernar

se,_ no son los únicos aspectos de la libertad sindical; también h3n de co_!! 

slderarse las facultades que le dotan de viabilidad, gracias a estas facul

tades aquellas trascienden. De nada va!drla la libertad sindical si no es -

en razón de la posibilidad real de lograr los _fines inherentes a los sindi

catos: el estudio, el mejoramiento y la defensa de los intereses de los --
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trabajadores y de las mismas organizaciones sindicales. . 
Resultar!a falsa, la afirmación que estimara posible la existencia de -

la 1 ibertad sindical en ausencia de los derechos de negociación colectiva y 

de huelga. 

El establecer condiciones de trabajo superiores a las de la ley, re-

quiere que el sindicato basado en estudios económicos de ia empresa, presen

te peticiones reales, en donde la empresa se encuentra en Ja posibilidad ec!?_ 

nómica de satisfacerlas. 

As1, 11 el contrato colectivo siempre ser.1 instrumento de lucha de la el! 

se obrera, impuesta por la fuerza de la asociación profesional de los traba

jadores y de la huelga y r.o tiene µor objeto superar la tensión entre las -

clases, sino lograr, a través de la celebración"del mismo y de su cumplimie!.'. 

to, el mejcramiento de las condiciones económicas de los trabajadores y obt~ 

ner graduales reivindicaciones sociales" (76). 

Les contratos colectivos permiten ante situaciones dif!ciles pactar -

con elcapital. mejores condiciones de trabajo para que su nivel no descienda 

y de ser posible se su~ere. A~ui trasciende la dinámica que posee esta ins

titución al servicio del trabajo. 

Esta dinámica se encuentra en todo el derecho dal trabajo que esta en 

evolución permanente, as! es como fué avanzado el derecho laboral de la era 

herÓica, a la de la tolerancia y al reconocimiento de las instituciones y de 

los principios fundamentales por la legislación. ordinaria. 

(76) TRUEBA Urbina Alberto. NUEVO DERECHO DEL TRABAJO. Sexta edición. Edi
torial Porrúa. México 1981. pag. 384 
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Chamberlain (77) explica que el poder de negociación es la capacidad -

de obtener la aceptación por parte de otra de las condiciones que uno propo

ne. Dicho de otro modo: el poder de negociación que usted posee. es mi -

disposición para aceptar las condiciones que me propone. y que sufre. natu-

ralmente. la influencia de una gran variedad de factores. 

Por lo tanto, su poder de negociación no es mero reflejo de su capaci

dad persmalpara inducirme a m! a aceptar los ténninos que usted desea, sino 

que traduce m~s bien todas las circunstancias, -económicas, pol!ticas, so-

ciales, sicológicas- que nos rodean a ambos, y que influyen tanto sobre las 

condiciones que usted me brinda como sobre mi disposición a aceptarlas, al -

margen del poder personal que usted despliegue. 

Mi inclinación a aceptar sus términos derende de lo que me cueste dis

crepar de ellos, en relación con lo que me cueste aceptarlos. Si me es m~s 

difícil discrepar con usted que coincidir, coincidiré; si me es mas gravoso-

coincidir que discrepar. discreparé. 

Mi disposición a coincidir con los ténninos que usted me propone repr! 

senta la medida exacta del poder de negociación que usted posea. 

El poder de negociación de una persona depende de las exigencias que 

formule. Un mismo y único poder negociador sera apropiado para obtener la -

satisfacción de ciertas reclamaciones e Inapropiado para la de otras. SI -

el poder de negociación, que usted posee se funda en lo que a mi me cuesta -

(77) CHAMBERLAlll Nell W. EL SECTOR LABORAL l. Traducción de Jorge Calpino. 
Editora Argentina. Buenos Aires 1972. pag. 394 
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neganne e acceder a sus condiciones, de ello se infiere que cuando usted -

formula recl3.maciones muy fuertes para mi, me será mas costoso aceptarlas,

de modo que aumentara mi resistencia, por el contrario, es probable que las 

pretensiones mas modestas produzcan el efecto contrario. 

A medida que un sindicato atenúa sus reclamaciones, su propio poder -

de negociación -la capacidad de obtener un acuerdo sobre la base de sus con

diciones (cada vez mas atenuadas) se torna mas eficaz. 

La importancia del bluff en la relación negociadora. El poder de ne

gocia:i6nque usted despl lega se basa en el cAlculo que yo hago del cos1:o de 

mi discrepancia o mi coincidencia con los ténninos que usted me propone, y 

mi poder de negociación se funda a su vez en los cálculos similares, pero -

duténticos, que usted real iza, pero ninguno de nosotros sabe cuales son -

axactJmente, en realidad los cálculos del otro. Por consiguiente nos vemos 

obl ígadas a conjeturar las reacciones del otro a nuestras propuestas. 

La empresa procurara dar una impresión de fuerza y resistencia, de mo 

do que el sindicato reduzca mas todavla sus reclamaciones. 

Las discusiones deben fundarse, en cuanto sea posible, en demostraci~ 

nes objet_ivas de las necesidades. Deben desarrollarse dentro de la mayor -

calma. 

Ru[z de Chavez (78) señala ciertas reglas para la correcta negocia--

ción y estructura del contra1:o colectivo, que son: 

(78) RUlZ de CMvez. Ob. cit. pag. 56 
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a) Conocer y entender las verdaderas fines del contrata colectiva. 

b) Plantear y discutir las problemas, considerar na sólo el interés -

de las partes, sino las exigencias del bienestar pública. 

c) Apoyar las proposiciones con datos a estudias económicos que los -

fundamenten. 

d) Crear un clima de confianza, pues la desconfianza Impide una nego

ciación eficaz. Principiar las discusiones señalando aquel los puntos en que 

las partes estAn de acuerdo. 

e) Eliminar el sistema de regateo en las prestaciones económicas para 

atender tan sólo a las proposiciones debidamente fundadas. 

Se dabe de tratar de establecer un equilibrio entre las obligaciones -

obreras y patronales. Para lograrlo es oportuno se~alar todas aquellas es

tipulaciones que favorezcan la determinación y el mejoramiento de la calidad, 

Intensidad, método y rendimiento de la actividad productora. 

B) CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO COMO INSTRUMENTO 

DE EQUILIBRIO 

Chamberlain señala que "por desagradable que pueda resultar el hecho, la ne

gociación colectiva es inevitablemente una relación de poder. La resolución 

de las diferencias entre el sindicato y la empresa descansa en el equilibrio 

del poder relativa de negociación de las dos partes. Este aspecto de las r~ 

laciones industriales es fundamental e inexorable " (79). 

(79) CHAMBERLAIN. Ob. cit. pag. 393 
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En tas relaciones que se dan entre el sindicato y la empresa para es

tahlecer tas condiciones de trabajo se da un equilibrio entre t'as dos par-

tes, del cual resultarén condiciones más justas para tos trabajadores. 

El equilibrio que existe entre las dos panes no consiste en la sim-

ple capacidad de ejercer presión sobre los demás, para ! legar a una neg~ 

elación satlsfactoria depende de la capacidad del representante del trabajo 

para negociar y de la disposición de las dos partes para llegar a un arre-

glo. Debe procurarse establecer un equilibrio entre tas obl lgac1ones obre-

ras y patronalPS .. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 20. establee~: las normas -

de trahajo tienden a con~2guir el equilibrio y la justicia social en las r~ 

laciones entre trabajddores y pat.rones. 

Se consigue es·1..e eQui 1 ibrio funddmentalrnente a través del derecho co

lectiV'o, que le permite por medio del contrato colect1vc establecer las CO,!! 

di.cienes que regira.n en un3 empresa, pact.i1ndolo en igualdad de fuerzas. el 

trabajo mediante el sindicato y la empresa que posee el poder económico, de 

esta forma no se pact.;.n condiciones desiguales de trabajo entre un trabaja-

dar aisla_do y el empresario que es quien impone su interés de tuero. 

De Buen Lozano (80) explica que el equilibrio ;iuede alcanzarse de dos 

formas: 1.- Por ta acción del Estado, en los órdenes legislativo, juris-

diccional y administrativo; 2.- Como resultado del juego de las fuerzas S!?_ 

ciales y a través de mecanismos legales. 

(80) DE BUEN Lozano. Ob. Cit. Tomo 11. pag. 739 
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La fracción XVIII del apartado A del articulo 123 Constitucional seña 

la que corresponde a las huelgas licitas conseguir el equilibrio entre los 

diversos factores de la producción armonizando los derechos del trabajo con 

los del capital. La misma disposición se repite en la fracción l delartic~ 

lo 450 de 1 a Ley Feúera l del Trabajo. 

Santiago Barajas (61) indica que la huelga es hoy un simple instrume~ 

to de lucha contra un patrón, que no solo busca la solución de un conflicto 

de Intereses por medios de presión, sino que procura el apoyo social, trata 

de persuadir a la opinión pública de la legitimidad de tales intereses y en 

su ejercicio ya no se atenta contra las máquinas e instrumentos de trabajo, 

ni contra las personas. Los métodos hin cambiado y se procura la compren-

sión y protección del Estado cuando el movimiento se estima ;ilenamente jus

tificado. As[, la huelga es un fenómeno de entendimiento entre las dos Pª!. 

tes, el capital y el trabajo, que separados en sus fines han de aceptar so

luciones con la voluntad estatal en la protección de sus respectivos lnter~ 

ses. 

La huelga como parte del derecho colect.ivo tiene como objeto el equi

ltbrio entre los factores de la producción de que estA intlmamente ligado -

con los Contratos Colectívos. ya Que,cuando se incumolen los contratos ca-

lectivos, cuando se trata de obtener la celebración del contrato colectivo

de trabajo se puede esta! lar una huelga. 

(61) BARAJAS Montes de Oca Santiago. LA HUELGA. Ediciones U.N.A.M. Wlxl
co 1983. pag. 41 
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La definición legal de huelga se encuentra en el articulo 440 de la -

ley que dice: Huelga es la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo -

oor una coa! ici6n de trabajadores. 

El articulo 450 seilala los objetivos de la huelga: La huel.ga deberA -

tener po objeto: 

l. Conseguir el equilibrio entre los diversos factores de producción, 

armonizando los derechos del trabajo con lo~ del capital; 

2. Obtener del patrón o patrones la celebración del contrato colecti

vo de trabajo y exigir su revisión al terminar el perfouo de su vigencia, de 

conformidad con lo dispuesto en el Capitulo [ I I del Titulo Séotimo; 

3. Obtener de los ¡cJtrones la celebración del contrato-ley y exigir -

su revisión al terminar el perfodo de su vigencia, de cc1formioad con lo di~ 

puesto en el Capítulo IV del Titulo Sépdmo; 

4. Exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo o del co!)_ 

trato-ley en las empresas o establecimientos en que hubiese sido violado; 

5. Exigir el cumplimiento oe ias disposiciones legales sobre la part..!. 

clpaclón de utilidades; 

6.-' Apoyar una huelga que tenga por objeto alguno de los enumerados -

en las facciones anteriores; y 

7 .- Exigir la revisión de los salarios contractuales a que se ref!e-

ren los artículos 399 Bis y 419 Bis. 

El Inciso 1 del art. 450 se encuentra en cada uno de los dem.ls lnci--

sos. 
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Oe Buen Loúno (B2l analiza el art. 450 y dice que se advierte que la 

huelga opera, o bien, en relación a la celebración, revisión o cumplimiento 

de los contratos colectivos de trabajo (lo que incluye los contrat.os ley),o 

bien, como instrumento para exigir el cumplimiento de ciertas obligaciones

legales, especlficamente las que regulan la participación de utilidades de 

los trabaj;dores en la empresa. 

"En el primer caso la huelga, como instrumento equillbradoc actualiza 

la acción de los trabajadores para hacer efectivd la pret.enslón legal de l~ 

grar la arman la social; en el segundo, presta a los trabajadores un apoyo -

coactivo en relación a una prestación legal que Intenta conseguir el equil.!_ 

brlo, esto es, la distribución de utilidades" (83). 

De lo antes expuesto puede hacerse la o:iservación de que la negocia-

cl~n colectiva, plasmada en contratos colectivos y en contratos ley, es el 

signo de equilibrio entre el trabajo y el capital. Por otra parte, el que 

no exista en una empresa un contrato colectivo de trabajo o que esté a pun

to de perder su vigencia o el hecho de que sea vál Ido por el patrón, son -

comprobación de desequi l lbrio y corresponder~ al ejercicio del derecho de -

huelga el establecer o restablecer la armon!a. 

Se trata como a su vez lo ha señalado De La Cueva, "de establecer -

una relación dialéctica cuyos extremos son el poder económico de los empre

sarios y la potestad jurldlca de Los trabajadores, cuya slntesis se consuma 

(82) DE BUEN Lozano. Ob. Cit. Tomo 11. pag. 739 
(B3) ldem. 



130 

en el equilibrio de las relaciones trabajo-capital" (84). 

La caracterlst!ca fundamental del contrato colectivo es su función -

equilibradora, ya que donde hay equilibrio hay paz socia!, y han permitido 

alcanzar ciertos logros, como son: 

a) La contratación colectiva ha mejorado el sistema de intercambio -

de ideas en la industria y, en esa forma, se ha conseguido que las partes -

comprendan mejor, sus respectivos problemas. 

b) El trabajador tiene una participación más directa en la formación 

de su destino económico. Ello ha dado al trabajador la sensación de su PI"!?. 

pia dignidad e importancia. 

c) La contratación colectiva ha sido la institución más sólida que 

J!sfrUta el obrero, quien ya no teme ni la discriminación ni el despido arb.!_ 

trari). 

d) El patrón, por su parte, obüene ventajas económicas importantes. 

Los sindicatos le proporcionan la mano de obra experta que necesita. Se le 

permite, además, la distribución ordenada de salarios y se ha abierto el 

campo a relaciones decorosas y cordiales con los trabajadores. 

e)\ El contrato colectivo fomenta, por s! mismo. el establecimiento -

:Je .mejor sistemas de administración para los negocios y, probablemente.

ha contribuido al adelanto tecnológico de la industria al facilitar !ndireE_ 

tamente la Instalación de maquinaria moderna que ahorra trabajo y aumenta -

1 a produce ión. 

(84) DE LA CUEVA. Ob. Clt. Tomo !l. pag. 597 



131 

f) Asimismo, el contrato colectivo ha contribuido a eliminar lnjust.!_ 

clas en el pago de salarios, ha establecido procedimientos para el ajuste -

de quejas y, en general, a estimular las prkticas que llevan al funciona-

miento m~s eficaz de Jos establecimientos fabriles. 

g) Esta modalidad contractual ha beneficiado tanto a trabajadores y 

patrones como al pa!s, pues en muchos casos ha servido para acelerar la pr~ 

ducción. Por ello consideramos que un gran sector de la población se encue!!_ 

tra en una situac.ión económica y social mucho mejor que Ja que tendr!a sin 

Ja contraticlón colectiva. 

Los logros alcanzados por los contratos colectivos y su función equi-

1 ibradora se ven en peligro, debido al Impacto de la inflación, que reduce 

el valor adquisitivo de la moneda, que ocasiona un recrudecimiento de los -

conflictos sociales y alterando la paz social. 

En la sociedad capitalista que vivimos. la negociación colectiva ha -

tenido el atributo de ser un medio eficaz de imponer el equilibrio de fue!. 

zas en las relaciones obrero-patronales. 

C) EL CONTRATO COLECTIVO OE TRABAJO V LA PRODUCTIVIDAD 
DE LAS EMPRESAS 

El diccionario enciclopédico Salvat define a la productividad como la 

capacicl>:l o grado de producción por unidad de trabajo, superficie de tierra 

cultivada, equipo industrial ,etc. 
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Cabanellas (85) explica que la organización laboral persigue un obje

tivo material, que desde el punto de vista empresario y social se dirige a 

una mayor producción de bienes, premisa b~sica para un mayor bienestar gen~ 

ral; puesto que, a mayor cantidad de artlculos, o éstos llegan a mayor núm! 

ro de consumidores o beneficiarios o los precios han de ceder naturalmente, 

con la consiguiente posibilidad de aplicar a otros consumos ia economla lo

grada. 

Por productividad se entiende el desemepe'b de la actividad laboral -

con re9Jltados muy eficaces, sobre· todo en la cantidad de artlculos materia

les. 

ºar vez orimera, er: un convenio colectivo de trabajo firmado por la -

General Motors, se introdujeron cl~usula~ que tenían ur1 Cura<..ión de cinco 

años, en las que, a cambio de la renuncia al derecho de huelga, se establ! 

cla la elevación automaica de los salarios de acuerdo con el aloa del cos

to de la vida y el aumente de la productividad, enfocad' como la relación -

que existe entre los elementos dedicados a una actividad y los resultados -

obtenidos. 

Pa'(a una mayor productividad es necesario una mej ... r racionalización -

de .la producción. conjuntamente con un inayor conocimiento de sus derechos y 

deberes de los trabajadores, asi como su responsabilidad para con la emore

sa, sus compafieros y el pais. La mayor productividad es la consecuencia de 

(85) CABANELLAS Guillermo. TRATADO DE POL!T!CA LABORAL y SOCIAL. Tomo 11. 
Buenos Aires. pag. \89 
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cambios que afectan tanto al potencial humano como al potencial técnico de 

la empresa. 

Influyen en la productividad -resultado de la compara~ión cuantitati

va entre las mercanc!as y los medios empleados en su obtención, o entre los 

servicios rendidos y los recursos utilizados- factores muy diversos, que -

se conjugan en el proceso laboral, los principales son: la satisfacción -

sentida en el trabajo que se efectóa, el ritmo impuesto en la producción, -

la ambición profesional, la monoton!a o el estimulo para trabajar, la apti

tud para la actividad, el sentido de cooperación o resistencia a la sociab.!_ 

lidad que se haya desarrollado, la vocación real por el trabajo, las tensi!?_ 

nes experimentadas en la prestatión, la simpat!a o repulsión de los dirigen

tes, la conciencia de que los ingresos son pr"porcionales a! esfuerzo cum-

pl ido o insuficientes, el prestigio o indiferencia social respecto de· la as 

tivldad desarrollada, la conciencia de seguridad material y la estabilidad

en el empleo, entre otras cosas. 

Para alcanzar productividad, que se entiende como laborasldad Indivi

dual y resultado industrial por encima de los promedios, la prestación que, 

movilizando la diligencia del trabajador, no lo agota y g'jlole permite obte

ner buen beneficio para él (en su salario l al mismo tiempo que excelente -

rendimiento para el empresario (muchos productos, buenos y baratos). 

En 1952 a iniciativa de la 0.1.T. se reunieron especialistas en pro

ductividd de las Industrias m~s manufactureras y llegaron a las siguientes

conclusiones: 
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a) La responsabilidad principal de las medidas para aumentar la pro

ductividad en cada empresa incumbe a los empleador-es: 

b) Ningún esfuerzo tendiente a aumentar la productividad puede tener 

buen éxito si no hay buenas relaciones entre los empleadores y los trabaja

dores interesados; 

c) Una mayor productividad en la empresa exige medidas en los campos 

principales: organización y control de la producción, personal, instalacio

nes. equipos. 

Chamberlain (86) indica que lo que le interesa a un productor es lo_ -

que obtiene a cambio de sus gastos. Le interesa una relación de entradas y 

salidas que es lo que consigue a cambio de lo que da. 

Por supuesto esa relación le Interesa fundamentalmente en términos ITl9_ 

netarios: cuantos Ingresos obtiene de su producción, cuanto tiene que gas-

tar para lograr esa producción y cuanto le queda (ganancias). 

Lo que recibe en dinero depende de la cantidad de su producción mult.!_ 

pi tcada por el precio que cobra por unidad. Sus erogaciones dependen de la 

cantidad de mano de obra, materiales, de equipos y del precio que tiene que 

pagar Pº" el los por cada unidad de producción. 

La cantidad de producción puede aumentar en re! ación con la cantidad 

de mano de obra, material y equipo -lo cual evidenciará un incremento de -

eficiencia productiva- pero ese proceso puede resultar desfavorablemente -

compensado por una baja de precios. una negociación sindical o una mayor -

(86) CHAMBERLAiN. Ob. Cit. pag. 497 
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demanda de los factores necesarios para la producción (mano de obra, mate-

riales o equipos), pueden elevar los costos. 

La relación entre los factores flsicos de entrada y de sal ida del prE_ 

ceso de producción se denomina "productividad". Es esta una medida de efi

ciencia. La productividad siempre fija la relación entre lo que entra y lo 

que sale. 

Existe un error habitual ya que es frecuente que se identifique la -

productividad con la producción. Sin embargo, la producción se refiere a -

una sola de dichas variables (la de sal ida). No se le expresa como un lnd.!_ 

ce, sino simplemente como una cantidad. La productividad relaciona dos va

riables: la de entrada y la de salida. 

Siempre expresa un Indice, no una cantidad absoluta. De esta forma -

se da el caso de que la producción aumente mientras la productividad dismi

nuye y viceversa. 

En momentos de depresión las empresas se ven obligadas a economizar -

al máximo en sus operaciones para sobrevivir. En tales circunstancias, a -

un descenso de la producción puede en real !dad acompañar un aumento de la -

productMdad: se produce menos, pero lo que se produce es mas eficiente. 

El procedimiento mAs aceptado consiste en medir la productividad indu~ 

triul como una relación entre la sal ida -expresada en precios constantes

Y la entrada -expresada en func'rnn de horas- hombre. Pero el hecho de que 

se recurra a las horas-hombre para medir la "productividad laboral", no im

plica el supuesto de que cualquier posible aumento en la eficiencia se deba 
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a la mano de obra, ya que no es el único factor necesario para la produc--

ción, también lo son el capital, los materiales y la habilidad empresarial. 

Rafael Fernández Frutos (87) comenta que la revisión de los sistemas

de rendimiento e incen1:ivos en las empresas, ha sido el punt.o central de los 

planteamientos patronales, ante el que los trabajadores han mostraoo deseo!!_ 

fianza, no estando dispuestos. a entrar en discusión. nasta en tanto no tu-

vieran acceso y participación en su config"ración, control y posible modifi 

cación, garantizándo,.;les que la aplicación de ~uellos sistemas no quedaba a 

mera iniciativa de la empresa. 

Los empresarios no cedieron en ese punto. por lo que hñ repercutido -

en el "esultado final de las deliueraciones. al ser muy distinto el incre-

mento de la masa sa larl•l bruta ofrecida por la empresa s1 aceptaba la adoE 

ción de medidas para mejorar la produci:ividad QUE llegaba generalment.e ai -

tope máximo del 14%, as! los trabajadores no mostraban conformidad, varian-

do en tal caso la oferta, 110 alcanzando a veces, ni si~:..iiera el 11~ de in--

cremento. 

La insistencia :le las empresas de establecer innovaciones al sistema 

de produ~tlvldad ha sido rehusado por los trabajadores. La negociación de 

dichos sistPmas, su control por comisiones mixt.as si11 que puedan modificar

se a no ser con el visto bueno de dichas comisiones. y el reconocimiento. -

en general, de importantes atribuciones a las mencionadas comisiones m1x-

i:as. son, quizá, los puntos que han exigido los trabajaoores para aceptar -

,(87) FERNANOEZ Frutos Rafael. LA NÉGOCIACION COLECTIVA Y LAS ESTAOIST!CAS 
SALARIALES. Instituto de Estudios Sociales. Ministerio de Trabajo. -
Madrid \ 979. pag. 32 
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entrar en la discusión de los sistemas de productividad. 

Chamberlain (88) se~ala que en Estados Unidos los trabajadores norte

americanos se han mostrado sorprendentemente tolerantes y flexibles hacia -

los cambios en los métodos y la organización del. trabajo. Después de la S! 

gunda guerra mundial, los sindicatos ingleses enviaron un equipo de dirige!]_ 

tes a Estados Unidos para investigar la intervención de los sindicatos en -

el incremento de la productividad. Una de las impresiones mas profundas -

que se llevaron de regreso, fué que los sindicatos norteamericanos espera-

ban que las empresas estuvieran suficientemente bien orientadas para aumen

tar la producción y el rendimiento a fin de que pudieran pagar los salarios 

mas elevados que se les exig!an. 

Aunque en determinadas situaciones particulares los trabajadores nor

te,mericos se oponen a los cambios que los perjudicaran como Individuos, 

través de sus sindicatos ayudan a crear un clima económico favorable a la -

Innovación tecnológica y al rendimiento utilitario. 

As!. los trabajadores norteamericanos no se opon!an al cambio, ni 

tienden a obstruir innovaciones técnicas sino al contrario respond!an posi

tivamente y se adaptaban al cambio, que lo aceptaban e Inclusive lo desea-

ban. 

Cons.ideramos que es muy importante la productividad en una empresa,

ya que de esta forma, los trabajadores al negociar un contrato colectivo P.'!_ 

dran apoyarse en rendimientos superiores, que deben ser compartidos por las 

(88) CHAMBERLA!N. Ob. Cit. pag. 575 
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partes en el proceso de producción: trabajo y capital. 

Es importante que para elevar las condiciones de trabajo Incluidos -

los salarlos, se de una mayor eficiencia como resuli:ado de mayor productiv_!. 

dad para que al elevar los niveles de vida de los trabajadores, no se ele-

ven los precios de las mercanc!as de la empresa para cubrir los mayores sa

larios, ya que, perjudica a la econom!a de un pa!s. Es por esto que todo -

aumento de salarios debe ser absorbida por la empresa, ya que las puede -

dar, y no porque vaya a aumentar sus precios. 

O) SU REV 1 S ION Y SUS EFECTOS 

La revisión de los contrates colectivos se encuentra comprendida den

tro de la envoltura protectora que "es el conjunto de normas convencionales 

y legales, que tienen por finalidad asegurar la vida y la aplicación efectl 

va de las convenciones colectivas de trabajo entre ellas, la fecha a partir 

de la cual principiari!'n a surtir efectos, su duración, revisión y termina-

ción. as! como otras circunstancias semejantes o complementarias que conve.!!. 

gan las partes" (89). 

Después de nacer las contratas colectivas, atraviesan por tres momen

tos reglamentadas en la ley; la duración que es el tiempo durante el cual -

debe existir una tregua en la lucha de clases; la revisión, cuya función es 

procurar la supervi vencía de la institución; y la terminación que pone fin 

(89) DE LA CUEVA. Ob. Cit. Tamo JI. pag. 464 
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a un contrato coleétivo se encuentran vinculadas, y en especial las dos pr.!_ 

meras,· porque los contratos colectivos estan hechos para durar, con los cam 

bias que imponen el transcurso del tiempo, las transfonnaciones sociales, y 

la evolución de los fenómenos económicos. 

En la duración de los contratos colectivos se encuentran premisas: 

de un lado la necesidad de un pa!s social o de una tregua, por lo menos, y 

del otro, la final id ad fundamental, que es la creación de condiciones de -

trabajo remuneradoras y justas. 

Existen tres pos!bil ldades de duración: 

1) Tiempo detenninado, que no podrA ser mayor de dos años, pues de -

fijarse uno mayor, el contrato colectivo podr!a no obstante ser revisado c~ 

da dos años parcial o totalmente, de acuerdo con el art. 397 que establece: 

El Contrato Colectivo por tiempo detenn!nado o lndetenn!nado, o para obra 

determinada serA revislble total o parcialmente, de conformidad con lo dis

puesto en e 1 art. 399. 

2) Tiempo indetenninado. 

3) Obra detenn!nada, donde no es posible fijar un plazo de duración-

pues. aun cuando los constructores de obra programaran seis meses, uno o --

dos años, podr!an ocurrir que los trabajos se prolongaran por un tiempo 

mayor. 

La Revisión: "Con el nombre de revisión se conocen los procedlmlen-

tos de reestud!o y modificación de las cl~usulas de las convenciones colec

tivas" (90). 

(90) DE LA CUEVA. Ob. Cit. Tomo 11. pag. 466 
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La revisión tiene por objeto conservar la vida del contrato colecti-

vo, modificándolo ya que parte del supuesto de que en el término de un año 

se ha podido provocar desequilibrio en el valor adquisitivo de la moneda, y 

que por lo mismo han cambiado las condiciones económicas de cuando se cele

bró, por ·lo que es necesario revisarlo para inyectarle nueva vida, y darle 

a los trabajadores, la oportunidad de restablecer el valor que han perdido -

en épocas de inflación y de ser posible, mejorarlo. 

Los contratos colectivos de trabajo no pueden abatir las condiciones

de trabajo existentes que se encuentran en las relaciones individuales de -

trabajo, que tienen su independencia ante el contrato colectivo, es por es

ta misma razón que la revisión no puede reducir los beneficios de los trab~ 

jadores, sino superarlos. 

El contrato co!ectivo expresa un punto de eaull ibrio en los factores 

de la producción, resulta absurdo darlo por terminado, si subsiste la mate

ria de su existencia. Por otro lado. no es conveniente su vigencia por --

tiempo indeterminado sin revisió1o; debido a que con el transcurso del tiem

po se tomarla en un instrumer.to inflexible y conflictivo o de presión ce -

una de la.s partes sobre la otra. Es por esto que la rel'isión es el medio -

que hace posible :a constante adaptación del contrato colectivo a las cir-

cunstancias Que surgen. 

Castorena (9\) comenta que la institución de la revisión tiene un do

ble objeto; primero, marcar un plazo de seguridad en las relaciones ae las 

(91) CASTORENA.. Ob. Cit. pag. 274 
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partes, durante él, no puede plantearse el establecimiento de nuevas condi

ciones de trabajo, y segundo, dar oportunidad a introducir en el contrato -

colectivo de trabajo las estipulaciones que se estimen justas al cabo de un 

periodo razonable. 

La revisión lleva impllcitas las Ideas de unidad y de perdurabilidad; 

de unidad.puesto que el contrato colectivo celebrado es el mismo a pesar de 

las revisiones que pueden sufrir y de que los términos de todo él puedan -

cambiar como consecuencia de esas revisiones; de perdurabll ldad porque su -

misión es no desaparecer mlentras-<¡ue subsistan las relaciones de trabajo. 

Existe la revisión convencional y la revisión obligatoria; la primera 

permite al sindicato y ;I empres1rio en cualquier tiempo, revisar los as-

pectas que consideren convenientes, la revisi~n se efectuar~ antes del ven

cimiento del contrato colectivo, ya que, en caso contrario, el procedimien

to normal serla la revisión obligatoria; la revisión obligatoria es un prS!_ 

cedimlento que debe realizarse en el tiempo inmediato anterior al vencimie.!!_ 

to de la convención. 

Se le da el nombre de revisión obligatoria, debido a que el sindicato 

obrero como el patrón puede emplazar a su contraparte, en los plazos conve.!!_ 

cionales o legales, a que concurran a las juntas de aveniencia. en la inte

ligencia de que si ninguno de los dos hace el emplazamiento, el contrato -

queda prorrogado por un periodo Igual al originario. 

De Buen Lozano señala 11 que los patrones hacen caso omiso de ese bene

ficio legal que es de dudosa eficacia, ya que la solicitud patronal no tie-
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ne un apoyo paralelo a la amenaza de Ja huelga a que pueden recurrir para -

el mismo efecto, Jos sindicatos de trabajadores" (92). 

El articulo 398 señala quienes pueden pedir Ja revisión. 

Articulo 398. En la revisión del contrato colectivo se observaran -

las nonnas siguientes: 

Si se celebró por un solo sindicato de trabajadores o por un sE_ 

lo patrón, cualquiera de las partes podrAn solicitar su revisión; 

11 Si se celebró por varios sindicatos de trabajadores, la revi---

sión se harA siempre que los solicitantes representen el cincuenta y uno -

por ciento de la totalidad de Jos miembros de Jos sindicatos, por lo menos; 

111 Si se celebró por varios patrones, la revisión se harA siempre-

que lo; solicitantes tensan el cincuenta y uno por ciento de la "totalidad -

de los trabajadores afectados por el co~trato, por lo menos. 

La revisión es un procedimiento periódico, que debe efec"tuarse en fe

chas determinadas, anteriores a los vencimientos sucesivos de las convenciE_ 

nes colectivas. 

La (evisión obl !gatería no puede iniciarse 1 !bremente en cualquier -

tiempo, ya que se encuentra sujeta a plazos de"tenninados. 

La revisión del contrato colectivo debe presentarse por lo menos 60 -

dlas antes del vencimiento, si el plazo de vigencia no es mayor de dos anos; 

si el contrato es por una duración mayor de dos años, 60 dlas antes del --

(92) DE BUEN Lozano. Ob. Cit. Tomo !l. pag. 780 
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transcurso de dos anos; en el mismo plazo si el contrato es por tiempo de-

terminado o por obra determinada. Para hacer el cómputo del término se es

tar~ a lo previsto en el contrato, art. 391. 

Esta revisión es la general que es bianual. 

En el articulo 399 bis se regula la revisión anual de los contratos -

colectivos en lo que se refiere a los salarios en eiect.ivo por cuota diaria. 

Esta solicitud de revisión debe hacerse por lo menos, treinta dfas antes -

del cumplimiento de un año transcurrido desde la celebración, revisión o -

prórroga del contrato colectivo. 

La revisión parcial que regula el artfculo 399 bis se debe a que la 

disminución en el poder adquisitivo, resultado de una época de crisis econ~ 

mica o de alta inflación se refleja en los ingresos de los trabajadores so

bre la parte del salario que se cubre en efectivo. 

La ley no exige la formalidad de que la solicitud se presente ante la 

autoridad del trabajo, pero en la pr~ctica se da, y ayuda cara que exista -

una comprobación de la fecha de presentación, cuanto para la intervención -

de la autoridad como un conciliador experimentado, que ayUde a la obtención 

de un resultado favorable. 

"El periodo de revisión es el lapso de treinta dfas para la revisión

¡-arcial o de sesenta para la general, que debe transcurrir desae la presen

tación de la solicitud hasta la fecha de vencimiento del contrato colecti-

vo" (93). 

í93) DE LA CUEVA. Ob. Cit. Tomo 11. pag. d68 
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No son términos fatales, debido a que pueden prorrogarse según lo ju~ 

guen conveníente las partes. 

En el desenvolvimiento de las pláticas durante la revisión no existe 

un procedimiento legal, sino que es el resultado del libre acuerdo de volu_!! 

tades. 

El articulo 400 establece que en ca>0 .¡je que no se haga uso del dere

cho a la revisión, o que no se ejercite el derecho de huelga, el contrato -

colectivo de traba¡o se prorrogará ¡tar un periodo igual al de la duración -

prevista en él o continuará por tiempo indefinido. 

Concluidos los términos legales y sus prórrogas, se pueden dar dos re 

sultados, un acuerdo favo•able que implica que el contrato colectivo con 

sus nuevas cláusulas regirá las condicionas de-trabajo •n la e.npresa; o por 

l~ contrario, que frócacen las pláticas, al darse esta segunda situación, -

los trabajadores, de acuerdo con el art. 450 fracciones 11 y 111, podrán -

acudir a la huelga, al ter~lnar el periodo de vigencia ce las convenciones -

colectivas y que se encuentra respaldada por el art. 400 que dice: Si ning.!!_ 

nil de las partes solicitó la revisión en los términos del articulo 399 ~no 

se ejerci._tó el derecho de huelga, el contrato colectin se prorrogará por 

un periodo igual al de su duración o cont!Auará por tiempo indeterminado. 

Existe también la modificación ob)lgatoria de las condiciones de -

trabajo o como la llam6 Castorena Revisióit anticipada, que son los cambios 

que pueda introducirse por las juntas de Conciliaclón y Arbitraje, a solici 

tud del sindicato obrero o del empresario, cuando concurran circunstancias 

económicas que las justifiquen. 
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La modificación presupo~e la existencia de las circunstancias mencio

nadas expresa y limitativamente en la ley, por consiguiente, puede iniciar

se en cualquier tiempo. La revisión engloba a la modificación, ya que ésta 

se concreta a las puras condiciones de trabajo. 

El art. 426 dota a los trabajadores de ia posibi 1 id ad de plantear la 

modificación de las cláusulas del contrato coiectl'vo de trabajo, cuando au

mente el costo de la vida o existen condiciones económicas que la justifi-

quen. 

Art. 426. Los sindicatos de trabajadores o los patrones podrán sol_!. 

citar de las Juntas de Conciliación y Arbitraje ia modificación de las con

diciones de trabajo contenidas en los contratos colectivos o en los contra

tos-ley: 

Cuando existan circunstancias econ6"1icas que la justifiquen; y 

II Cuando el aumento del costo de ia vi<ia origine un desequilibrio -

entre el capital y ei trabajo. 

La solicitud se ajustará a lo dispuesto en los articulas 398 y 419, -

fraccirn !, y se tramitará de conformidad con las disposiciones para confliE_ 

tos colectivos de naturaleza económica. 

La terminación del contrato colectivo de trabajo, la señala el art. -

401 que dice: 

El contrato colectivo de trabajo termina: 

Por mutuo consentimiento; 

11 Por terminación de la obra; 



146 

lll En los casos del Capitulo Vil de este Titulo, por cierre de la -

emoresa o establecimtento. siempre que en este último caso. el contrato ca-

lectivo se aplique exclusivamente en el establecimiento. 

La terminación del contrato colectivo o la disolución del sindicato -

titular no afectan necesariamente a los contratos individuales. Estos pue

den subsistir independientemente. 

De la Cueva (94) se~ala los efectos de la terminación de los contra

tos colectivos: según que las relaciones de trabajo sobrevivan a la termln~ 

ción del contrato, o por lo contrario, también terminen. 

a) En la primera situación, mutuo consentimiento o disolución del 

sindica1o las relaciones individuales en armonía con lo mandado en el art. -

403, continúan regidas por las condiciones de trabajo contenidas en el ele

mento normai:ivo del desa~arecid0 coni:rato colectivo. 

Debe hacerse noi:ar que si existe otro sindicato en la empresa o se -

forma uno nuevo, o en los casos de tenninación por mutuo consentimiento, PE. 

dr~ exigir del empresario la firma de un nuevo contrato colectivo. 

b) En la segunda situación. los efectos que se producen son tres: an 

te todo, ,los trabajadores deben percibir el total, de las prestaciones que 

se les adeuden, salarios, vacaciones pagadas, prima de antiguedad, parte 

proporcional en la participación de utilidades y otras consignadas en la -

ley en los contratos colectivos, En segundo término, y de conformidad con

lo ordenado en el Art. ·436, los trabajadores tienen derecho a percibir una 

(94)0E LA CUEVA. Ob. Cit. Tomo 11. pag. 473 
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indemnización de tres meses de salario y la prima de antiguedad que les co

rresponda, finalmente !os trabajadores adquirirán los derechos de preferen

cia reconocidos en e! art. 154. 

E) EL CONTRATO COLECTIVO OE TRABAJO V LAS POLITICAS 

ECONOM!CAS EN EPOCA$ OE CRISIS 

Oominguez Vargas (95) explica que la crisis es un fenómeno econ6mico

relacionado íntlmamente con los factores de la producción y que aparece pe

riód!camente en la actualidad económica. 

Este concepto encierra un estado patológico de la econom!a que puede 

ocasionar la muerte o menoscabo de un producto o de toda una Institución -

productora. La palabra crisis ha sido sustituida en la doctrina moderna -

por el término ciclo, por conslderar se acerca más a la idea de ritmo. Ex

iste un ciclo en la depreciación, en los cambios de precio, en la f!jac!ón

de !a tasa de Interés, en los créditos que repercute en las Industrias pe-

queñas, en !as grandes combinaciones y en el mercado mundial. 

Oominguez Vargas citando a W!ttaker relata !a evo!ucl6n de un c!clo,

en los siguientes términos: "se registra un periodo de Intensa actividad

económica, acompañado de especulación y niveles de precio en alza, que cul

mina en una astringencia monetaria, tal vez con algunas quiebras mercanti-

les espectaculares. A esto sigue un colapso de los precios. de los valores 

(95) OOM!NGUEZ Vargas Sergio. TEOR!A ECONOM!CA. cuarta Edición Editorial -
Porrúa. México 1972. pag. 89 
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y mercanclas disminuye Ja iniciativa y se produce Ja desocupación. Despu~s· 

de ésta, una recuperación gradual orepara el camino para un nuevo impulso -

de la actividad " (96). 

Las circunstáncias que indican Ja aparición de la crisis son: 

a) Un alza paulatina, constante e intempestiva del precio. El alza -

del precio constituye un signo que anuncia el principio del ciclo, el aumen. 

to en el consumo o la presencia de mayor d!nero en circulación tienden a -

elevar el precio de los satistactores, ya que a mayor demanda y a mAs dine

ro circulante corresponde mayor precio. 

b) Alza de los valores mobiliarios. Cuando el valor de las acciones 

en una empresa suben varios punto~. se teme que en la misma o mayor propor

ción tiendan a bajar, provocando otro signo de crisis. 

c) Alza de saiarios. El trabajo aumenta su demanda cuando circula -

mAs numerarlo. El aumento en el número de procesos prcduc"ti vos hace que el 

obrero tenga conocimiento de que puede cobrar mAs por su mano de obra y en

carece ast: su esfuerzo. 

La crisis tiene dos car·acterlsticas: generalidad que consiste en que 

no solo •na empresa la reciente o determinando campo de actividad económica 

sino que repercute en la totalidad de un pals. 

La periodicidad, indica que hay una constante de frecuencia que sirve 

de medida en su aparición. 

Oomlnguez Vargas cita a Jevons que indica que en el siglo pasado, las 

(96) ldem. 
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crisis se sucedieron apróximadamente cada diez aiios 1815, 1827, 1836, 1847 -

1857, 1866, 1873 y 1882. La caracter!stica de periodicidad se ha querioo -

establecer en el hecho de que cada diez anos tiende a repetirse un estado -

de sobreoroducc ión. 

Existen varias escuelas que argumentan diferentes causas de la crisis: 

u 1 a. escue i a seiia 1 a que se debe a un estado de sobre produce i 6n. -

ei abarrotamiento de mercancla en ei mercado es anuncio de crisis. 

La 2a. escuela manifiesta que la crisis se debe a una sensible baja 

en el consumo, o sea, al decrecimiento en la demanda; ello se debe a cir---

cunstancias económicas que imposibii itan al consumidor a comprar satisfact!!_ 

res, io que provoca la presencia de la crisis. 

La Ja. escuela señala que la crisis se produce por ia sobrecapitaii

zación, como es ei caso cuando una empresa invierte aito capital para la -

instalación de una f~brlca, pero sus productos no se venden en la medida f.!_ 

jada. 

La empresa tiene que cubrir distintas cantidades por concepto de sa-

larios, renta y a la vez producir al m~ximo de su capacidad, resulta que al 

seguir fabricando unidades aún cuando ya saturado el mercado de existencia, 

tal situación provocar~ un estado de crisis. 

La 4a. escuela señala ia causa de la crisis en la abundancia o esca 

sez de moneda circulante. 

Luis Pazos (97) explica que en toda economla de mercado existe un ci-

(97) PAZOS Luis. CIENCIA Y TEORIA ECONOMICA, sexta edición. Editorial Dia
na. México 1980. pag. 118 



clo económico que se caracteriza por las siguientes fases: 

1. - Ascendente 

2.- Auge 

3. - Descendente 

4.- Crisis. 

Pazos cita a Keyoes, que expl \ca que al llegar al periodo de auge, 
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los inversionistas empiezan a invertir mAs. QUe trae como consecuencia la 

saturación de mercancia en las &reas que se reinvierte, con esto. llega el 

momento en que el porcentaje de utilidades baja y se desacelera la econom!

a: disminuye lo que llama Keynes, la eficacia marginal del capital. Esto-. 

prorluc~ que los inversionistas bajen la tasa de reinversión, lo que da ori

gen a la fase descendente -o tercera fase. 

Al bajar la reinversión, baja la demanda de empleos y trasciende en -

toda la economta en generalª En la fase descendente se rest.ringe el consu

mo y las compañías venden menos. por lo que, tienen que emplear menos trab! 

jactares que trae como consecuencia que habr& menos consumo y repercute en -

una contracción mayor de las ventas, lo que conducira a un mayor desempleo, 

hasta ll~gar a la crisis. 

Lo que caracteriza fundamentalmente a una crisis económica es alto ¡~ 

dice de desempleo. Keynes trata de evitar que la fase descendiente se con

vierta en crisis, o sea, trata que de la tercera fase se salte la cuarta y 

pase a la primera fase. Para lograrlo propone la intervención del Estado -

con las siguientes pol!ticas: 
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a) Polltica de dinero barato. 

b) Mayor gasto público. 

c) Creación de empleos por el sector público. 

Para alcanzar estas pollticas es necesario la emisión de circulante.

que el gobierno gaste m~s dinero para reducir el desempleo. 

Pazos (98) considera que el aumento de circulante o inflación no ha -

resultado el desempleo en ningún pals, y si ha surgido la estanflación, que 

signi flca inflación con desempleo. 

Asimismo no esta de a:uerdo en las teorlas marxistas que afirman que -

los ciclos son inherentes al sistema capitalista. Está de acuerdo con la -

teorla iniciada por David Hume en el siglo XVIII y David Ricardo en el si-

glo XIX y completada por Van Mises y Friedrlck Hayek quienes predijeron la 

crisis del 29 de la recesión de los 30 en Estados Unidos. Estos economis-

tas hacen residir la causa de las crisis en las expansiones artificiales de 

créditos auspiciados por los gobiernos a través de los bancos centrales, o 

sea, las crisis son consecuencia de la intervención estatal y no del funci.Q_ 

namiento libre del mercado. 

Nikitin (99) cita a Fourier que indica que la pobreza nace de la pro

pia abundancia que es la contradicción que se manifiesta en las crisis eco

nómicas. 

(98) lbidem. pag. 119 
(99) NIKlTIN P. ECONOMIA POLITICA. Traducción de L. Vladov. Segunda edi--

ción. Ediciones en Lenguas Extranjeras. 
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Las primeras señales de crisis de superproducción que mAs se destacan 

son: reducción del comercio. abarrotamiento de mercanctas sin salida en los 

mercados, cierre de fAbricas y falta de medios de subsistencia para muchos

obreros. 

La superproducción de mercanc!as no es total, sino relativa. El exc! 

so de mercanctas existe de acuerdo con la demanda sol vente, pero no en can

paración con las verdaderas necesidades de la sociedad. Durante la cr!sis

no se disminuyen las necesidades de la sociedad, pero si se disminuye la C2_ 

pacidad solvente de la clase obrera. En este periodo la clase trabajadora

carece de lo mAs indispensable y sus necesidades no pueden ser satisfechas. 

La causa principal de las crisis económicas de superproducción en el 

régimen capitalista reside en la contradicción de este régimen: la contra

dicción entre el carActer social de la producción y la forma capitalista 

privada de aproplaclón de los resultados de la producción. 

La producción en el capitalismo se basa en la división social del tra 

bajo. la producción se divide en ramas cada vez mAs numerosas. Las grandes 

empresas ocupan mi les de obreros que trabajan para los mercados nacional y 

mundial. 

Al concentrar el trabajo en gran escála le imprime a la producción un 

carActer social y cada mercancla es resultado del trabajo social de miles -

de obreros. 

El capitalismo le da a la producción un carActer social en la forma -

mAs antagónica. La socialización de la producción se da en favor de los C.:! 
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pital!stas que aumentan su ganancia, por cuya razón el_ producto del trabaja

se concentra en los capitalistas. 

La contradicción fundamental del capitalismo existe entre la organiza

ción de la producción en las. distintas empresas y la anarqu[a de la produc-

ción en la sociedad, toda vez que al tratar de obtener el m~ximo de ganan-

cia los capitalistas ampl!an la producción (o la reducen para trasladar los 

capitales o otras ramas m~s renybles, sin tomar en cuenta las necesidades

de la sociedad. Por eso se altera la proporción entre las distintas ramas 

de la producción, lo que origina las dificultades y· 1a imposibilidad de rea

l Izar el producto social. 

Otra contradicción consiste en la tendencia a ampliar il lmltadamente -

la producción y la limitada demanda solvente de los consumidores que son la 

masa trabajadora. El deseo de ampliar la producción se ve condicionada por 

la plusval!a que es b~sica en el capitalismo. Dicho af~n de extender la pr!!_ 

ducción lo obliga a acumo!ar y mejorar las técnicas, pero esta ampl iaclón de 

producción no es respaldada por la ampl iaci6n de consumo. El deseo de lucro 

impulsa al capital lsta a bajar los salarios y aumentar la explotación que r~ 

percute en la disminución de la demanda solvente y la posibilidad de venta -

de las mercanclas, lo que origina las crisis económicas. En el capitalismo

se da el antagonismo de clases entre el proletariado y la burguesla que se 

manifiesta en la concentración del excedente de los medios de producción y -

productos, y de otra pane el excedente de la fuerza de trabajo, carente de 

medios de producción. 
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Las crisis de superproducción se repiten cada 8-12 ai'ios. 

Nikitin ( 100) sei'iala que la primera crisis industrial se dió en lngl~ 

terra en 1825. La crisis de 1847-1848 fué la primera crisis económica mun

dial que abarcó a Estados Unidos y a varios paises Europeos. La más profu!! 

da crisis del siglo XIX fué la de 1873 que marcó el inicio del tránsito -

del capitalismo premor.opollsta al monopolista, o sea, al imperialismo. La 

crisis más profunda del siglo XX fué la de 1929-1933. 

El periodo que se de entre el inicio de una crisis y el comienzo de -

otra se denomina ciclo, y tiene 4 fases: crisis, depresión, reanimación y -

auge. 

La crisis es la etapa del ciclo y se carocteriza por: la superprodus_ 

ción de mercancias, el brusco descenso_ de los precios, la abundancia de -

quiebras, la acentuada disminución de la producción, el incremento del paro 

forzoso, la rebaja de los salarios, la destrucción de mercanc!as. instala-

cienes y empresas y la redacción del comercio interior y exterior. En esta 

etapa la contradicción entre el incremento de las posibilidades de produc--. 

ción y la reducción relativa de la demanda solvente se da en formas violen

tas y destructivas. El alto nivel de desarrollo de las fuerzas productivas 

choca con el estrecho marco de relaciones de producción capitalista que -

frenan el desarrollo de las fuerzas productivas. A través de numerosas des 

trucciones de empresas. se reducen dr~sticamente las proporciones de la p~ 

ducCi6n durante la crisis hasta ! legar al nivel de la demanda solvente que 

existe en la sociedad, es entonces cuando se da el tr~nsito a la segunda -

( 100) Ibidem. pag. 145 
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fase o etapa del ciclo que es la depresión. 

La depresión se caracteriza Por el cese del desarrollo o agudización 

de la crisis, aunque se mantiene el estancamiento de la producción indus--

trial, los bajos precios de las mercanclas, la languidez del comercio y la 

baja cuota de ganancias, el desempleo y los salarlos se encuentran al mismo 

nivel que el de la crisis. Las reservas de mercanclas se destruyen y otras 

se venden a bajos precios. Se Sllpera la depresión hasta que la competen -

cia y la lucha por los mercados de venta y por las fuentes de materias pri

mas incitan a los capitalistas a reaquipar las empresas y renovare! capital 

fijo. Se recurre a perfeccionamientos técnicos para abaratar la producción 

incluso con los bajos p;ecios fijados a consem?ncia de la crisis, surge la 

demanda de equipos y se crean estimulas para Jmpliar la producción que da -

origen a la tercera fase, la reanimación. 

En la reanimación las empresas que sobrevivieron van renovando su ca

pital fijo y ensanchan su producción, prospera el comercio, suben los pre-

cios, aumentan las ganancias, la producción sobrepasa el punto mAs alto lo

grado antes de la crisis, lo que marca el trAnsito a la etapa del auge. 

En el auge existe el locremento ilimitado de la producción, ampllan 

sus empresas y producen mAs mercancla, que se anticipa a la. demanda solven

te hasta que los excedentes de mercancla se acumulan. En esta etapa se de~ 

cubre Que existe superproducción que no encuentra demanda solvente, que orJ. 

gina la calda de los precios y origina la crisis, con lo que se repite el -

ciclo. 
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Cada crisis económica provoca el descenso brusco de la producción y -

la disminución del comerciC'l in:er1or y exterior, se destruyen enormes ri.qu~ 

zas. a la vez dejan de satisfacerse las necesidades más apremiant,es de la -

clase obrera. Asimismo se despilfarra la fuerza productiva m&s importante

de la sociedad que es la mano de obra, se despide a miles de obreros y se -

ven condenados al paro forzoso y a una existencia sin perspectivas. 

Durante la crisis. la clase oorera se ve privada de una parte cansid!:, 

rable de sus conquistas, arrancadas en su luc~a contra los capitalistas~ 

Rangel Cauto manifiesta que "la fluctuación cíclica es un fenómeno re 

currente que aparece con cierta regularidad y tiene apr6Y.imadamente cierta

duración, y que siempre manifiesta las mismas fases. aunque ni se anuncian

con tos mismos síntomas ni los presenta iguales durante su curso" ( 101 ) .. 

Este autor también nos explica las fases del ciclo, y señala: la de e~ 

pansión se caracteriza por el aumento de la proaucción y el crecimiento de 

la economia. se requieren mas fac-tores de la producción y la desocupación -

se reduce. Las fábricas llegan a su capacidad máxima de oroducción, el in-

greso nacional aumenta y con la mayor demanoa los precios suben. los aumen

tos de s¡.Harios se muli:.iplican, el Estado percibirá m¿s ingresos y su impac

to ·ct~oende de la magnitud del ·;¡asto público. el medio circulante aumenta y 

el créct1to se exoanoe .. 

Llega un momento en que el as:enso toma dirección horizontal y poste

riormente la economta empieza a descender llegando a la crisis que presenta 

( 101 l RANGEL Cauto Hugo. LA iEORIA ECONOMICA Y EL DERECHO. Segunda edición 
Editorial Porrúa. México, 1979. pag. 190 
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los slntomas contrarios a la expansión, por lo que ésta toma el nombre de -

contracción que lleva a la economla hacia abajo, hasta que la calda va sien 

do menos pronunciada hasta que toma la dirección horizontal ·en un punto al 

que se le llama reanimación .. 

Las teorlas para explicar los ciclos económicos son las endógenas que 

atribuyen a algún factor interno del sistema económico; las exógenas que -

, buscan una causa en el exteriar·-y las mixtas que combinan ambos elementos. 

Existen distintas teor!as del ciclo económico, las m§s conocidas son 

las siguientes: 1) La teor!a monetaria, que atribuye el ciclo a la expan

sión y contracción del dinero y crédito bancario (Hawtrey, Friedman, etc). 

Z) La teorla de las innovaciones, que lo atribuye a la aparición simulU-

nea de importantes inventos como el ferrocarril (Schumpeter, Hansen, etc). 

3) La teorla psicológica, que considera el ciclo económico como una epid~ 

mia en la que los individuos se contagian unos a otros las expectativas ºE. 

tlmistas y pesimistas (Pigou, Bagehot). 4) La teorladel subconsumo, dice 

que la gente rica y la frugal recibe demasiada renta, en comparación con -

lo que se puede invertir ( Hobson, Sueezy, Foster, Catchings). 5 l La teo

ria de la inversión excesiva que establece que las crisis son causadas. 

m~s bien, por exceso que por falta de Inversión (Hayek, Mises). 6) Las 

teorias de las manchas solares. el clima y las cosechas (Jovons, H.L 

.'loare). 7) Las teor!as pol!ticas del siglo (Kalecki, Fair, Tufte). 

Luis Pazos define a las pol iticas :conómicas como las 11 decisiones 

que toma una persona, empresa o gobierno sobre las formas de organización, 
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producción, uso y consumo de sus recursos" ( 102). 

"Puede entenderse por pol!tica económica todo plan o medida por la -

cual el Estado u otra corporación de Derecho Público, se propone influir de 

manera directa o inmediata en las actividades económicas m~s o menos gene--

rales, con el objetivo mlnimo de remediar situaciones criticas en ese aspe!:_ 

to y con la finalidad m~xima de promover el bienestar material colectivo. -

Toda medida poli ti ca de repercusión económica es, por evidencia tautológi-

ca, politicoeconómica" (103). 

Serra Rojas citando a Garzaro define a la poi ltica económica como el -

"conjunto de medidas que adopta un gobierno con relación a problemas deriv!!_. 

dos de la satisfacción de necesidddes públicas o privadas, tales como la 

eficiencia de producción, el nivel de vida, la-balanza de pagos, medidas r! 

iacionadas con los medios de producción, etc." (104). 

Domlnguez Vargas (105) se~ala con respecto a la economla polltica, en 

relación a los fines mediatos o inmediatos que el Estad<> pretende obtener -

al intervenir en la economla, su actividad puede agruparse en diversos ren

glones, que en su conjunto, c·anforman la polltica económica, que es un pro

grama a seguir que tarda de resolver los problemas de un pals, estos renglp_ 

( 102) PAZOS. Ob. Cit. pag. 21 
(103) CABANELLAS Guillermo y ALCALA ZAMORA y Castillo Luis. TRATADO DE PO

L!TICA LABORAL Y SOCIAL. Tomo !, tercera edición. Editorial Heliasta 
S.R.L. Buenos Aires. pag. 450 

(104) SERRA Rojas Andrés. DERECHO ECONOMICO. Editarla! Porrúa. México 1981 
pag. 251 

( 105) DOMJNGUEZ Vargas. Ob. Cit. pag. 171 
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nes son: 

a) Poi !ti ca de Pleno Empleo, que pretende conseguir y mantener un --

elevado y estable nivel de ocupación interna. 

b) Pol!tica antic!clica, para procurar moderación en las fluctuacio-

nes propias de la actividad económica, para prevenir las crisis. 

c) Polltica del Trabajo, para disciplinar las relaciones jurldicas,-

sociales y económicas de los trabajadores con los sujetos que representan a 

los demas factores de la producción. 

d) Polltica Sccial, que pretende elevar el nivel de vida de la clase 

obrera a través del establecimiento de seguros sociales, reglamentación de -

las horas de trabajo, fijación de salarios mlnimos por zonas, trabajo de mu

jeres y nrnos etc. 

e) Poi !ti ca Agraria, que regula la materia de titulación, reparti---

ción y reforma agraria integral, por ser un problema basico para el desarrE_ 

llo del pals. 

f) Pol!tica Industrial que se refiere a la organización, disciplina-

y control de la actividad industrial y se subdivide en sectores industriales; 

as! existe poi !tica sindertlrgica, petroqulmica, minera, de la construcción, 

etc. 

g) Poi !tica de Jos Transportes, que se enfoca en las normas de orga-

nización y gestión de las vlas y medios de co'.Tlunicación. 

h) Polltica Monetaria, que estudia las medidas relacionadas con el -

dinero en circulación, control de la e:nisión de billetes, estabilidad en el 
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monto de las reservas del Banco Central. 

i) Pol!tica Crediticia, Que establece la reglamentación del crédito 

en todas sus formas; se vigila la fluctuación de la deuda externa y los si~ 

temas de garant!a ·real y personal, as! como el crédito agr!cola. 

j) Pol!tica de Precios, que regula el control de los precios de los 

diversos grupos de art!culos en relación al mercado interno. 

k) Poi !tica Comercial, que se ocupa de la distribución de los bie--

nes y servicios en el interior del pa!s. 

1) Pol!tica Comercial Internacional. que regula los intercambios de 

mercanctas y servicios, los movimientos de oro y capitales .. 

Se auxilia el Estado en las estad!sticas en el c~lculo de la balanza

internacional de pagos. 

La pol!tica económica tamoién abarca los renglones de eduoción, salu

bridad, turismo, recursos hidraulicas. pesca, protección a las recursos na

turales, abras públicas, etc. 

Rangel Cauto (106) seílala que la pol!tlca fiscal es parte principal -

de la pal!tica económica, ya que el Estada na es un espectador de la vida 

económico global, sino un combatiente de ella, y que la mejor de sus armas 

al ·usar la pol!tica fiscal para impulsar la ecanam!a. era el presupuesto. 

El ahorra y Ja inversión determinan el manto del ingreso nacional y -

el nivel de ocuoación. 

Asimismo la inversión privada tiene fluctuaciones muy amplias con da-

(106) RANGEL Cauta. Ob. Cit. pag. 205 
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iio a la economla y que la pol!tica fiscal puede amortiguarlas. 

Una pol!tica fiscal positiva sera aquella en que los ingresos y los -

egresos se disponen de tal forma, que al mismo tiempo que contribuyen a 

amortiguar los efectos nocivos del ciclo económico, sostienen, además una 

econom!a nacional pra¡re;iva a un alto nivel de empleo. 

Si en la etapa del ciclo llamada expansión que es cuando el ingreso -

nacional crece anormalmente porque aumenta en gran escala la inversión pri

vada, y por lo mismo la recaudación de impuestos, el Estado gastara menos,

contribuirla a disminuir los efectos inflacionarios. 

Si el Estado gastara más en la fase de contracción que es cuando el -

~ngreso nacional se reduce porque se contrae la inversión privada, y, por 

lo mismo baja la recaudación de impuestos, contrlbuirla a disminuir los 

efectos deflacibharlos. Lo que se debe hacer es que el conjunto de pres.!!. 

puestos anuales que funcionan durante el ciclo, tengan un equilibrio global. 

Oe esta forma, cuando al Estado le Ingresa más por sus recaudaciones

de Impuestos es cuando va a gastar menos, tendrá un superávit, y si cuando-

le ingresa menos por sus recaudaciones de impuestos es cuando va a gastar-

más, tendrá un déficit. 

Oe acuerdo a la pol!tlca antlclcllca, el ciclo se comportarla as!: 

Co..>tS 

, 
rec-n1fTIO(:.IOO 

s.n -:pcl,'t1co. -5°¡,¡,c.c.\ 
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De acuerdo con la poi ltlca fiscal anticlcl lea, el ciclo serla amorti

tiguado, que vendría a convertirse en una manera estimulante. 

No resulta fAcil en la practica la polltica fiscal antic!clica,porque 

en ocasiones no se pueden reducir los gastos públ leos y en materia de obras 

públicas se puede carecer de proyectos para multiplicarlas rApidamente. 

otras poilticas econ6micas para contrarrestar los ciclos, serla en la 

pol!tica monetaria, ai disminuirse el medio circulante en la fase de expan

si6n o el aumentarlo en la fase de contracci6n. 

Oiflcil de aplicar resulta la poiltica impositiva como medida anticl

ciica consistente en el aumento de los impuestosei la fase d~ expansi6n y -

disnin~irlos en la de contracción. 

También resultar!a conveniente una red!stribuci6n del Ingreso nacio-

nal, dandú mAs a ia mayorla que tiene poco, en la fase de contracc16n, ya -

que son los que gastan todo su ingreso debido a que no pueden ahorrar. En 

la fase. de expansión. hacer lo contrario, pero nadie se atreverfa a recome!!. 

darlo. 

La pal ltica fis:al debe· de orientarse a la promoción de las activida

des productivas que redunden en beneficio social, con el reconocimiento de 

créditos que sirven ese objetivo. 

La pol!tica fiscal suele servir la finalidad politicolaboral de 

gravar menos o no gravar en absoluto los ingresos provenientes del trabajo; 

lo cual significa un respeto de la integridad salarla!. 

Con carácter mAs amplio, en épocas de prosperidad, y como medidas an-



163 

ticlclicas, la pol!tica fiscal debe tender a moderar el ritmo del desarrollo 

con impuestos al consumo y a las empresas productoras. Contrariamente. ante 

las crisis económicas, procede la l lberación de tales restricciones para fo

mentar la recuperación económica y la ocupación plena, ésta también con el -

aumento de las obras públicas. 

Otro recurso pol!ticofiscal se encuentra en el uso del crédito público 

ya que la emisión de empréstitos conciente mantener ritmos activos en épocas 

de depresión, que pueden amortizarse, superar las dificultades, mediante ca.!: 

gas fiscales crecidas en periodos de prosperidad. 

Incumbe, una compleja acción a la poi ltica fiscal en el campo de lo so 

cial. y de lo económico. 

Cabanellas y Alcal~-lamora citando a Samuelson indican que "el proceso 

de disponer de los impuestos y los gastos públicos de manera que ayuden. a -

un tiempo, a amortiguar tas ose! Ilaciones del ciclo económico y a mantener -

una economla progresiva con elevado nivel de empleo y libre de inflación o

deflación excesivas" (107). 

"En la actualidad y según lineamientos experimentales, cient!flcos y 

pr~ct leos sólidamente anal izados, se estima que el impuesto es un instrumento 

dúctil que el Estado puede utilizar para conseguir los siguientes objetivos: 

a) La regulación económica anticlclica; b) La redistribución de la renta o 

ingresos privados; e) La promoción de actividades especial interés social o 

económico; d) El desaliento de inversiones consideradas perjudi::iales en lo 

( 107) CABANELLAS Y ALCALA-ZAMORA. Ob. Cit. Tomo l. pag. 47g 



164 

social o en lo económico" ( 108). 

Dentro de las medidas pol!tico-económlcas, la fijaci6n de precios es 

importante, por lo que se anal iza más a fondo. Es una medida polf!.ico-eco

nómica, que asume la autoridad pública desde el Poder Central hasta la esf~ 

ra local. La determinación de precios adopta dos actitudes totalmente 

opuestas: La fijación de precios m!nimos y el establecimiento de precios -

máximos, referido siempre al tráfico públ ice, y particularmente al mercan--

ti!. 

Precio máximo es el que la autoridad señala como superior en las ven

tas y operaciones que con una cosa o producto se hagan. Aunque esta fija-

ción se opone a la l lbertad. de comercio, en ocasiones reprime indudables -

especulaciones y abusos. En pri11cipio es actitud adecuada en épocas de 

trastornos politices considerables, como las guerras y las crisis. 

Esta oolltica de precios máximos tiende a beneficiar, cuando de serv..\_ 

cios públicos se trata a los usuarios; y si se t.rat.a de art!culos de prime

ra necesidad, a las clases m!.s necesitadas o de menores ingresos, para evi

tar o cortar el encarecimiento progresivo de la vida y no tener que recu- .. -

rrir a m;dida de la frecuente repercusión inflacionaria de los aumentos ma

sivos de retribuciones en la esfera laboral. 

Esta medida desal lenta la oferta de productos y determina una baja en 

la producción y trae como consecuencia la escasez de mercado, surgiendo el 

mercado negro. 

( 108) lbidem. pág. 480 
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Circunstancias económicas opuestas ! levan en oportunidad a que las 

autoridades nacionales o municipales establezcan precios mlnimos. para esti. 

mulo económico de los productores, partlculannente los del campo. Se pers_!. 

gue con ello que un juego demasiado flexible de La ley de la oferta y la d! 

manda tome indiferentes a los productores con respecto al resultado; pues -

si cuando la cosecha es mala se vende cara, y cuando es abundante se vende

barata. los ingresos vienen a equipararse mucho. 

otra variante en la fijación de precios consiste en La fijación de -

precios únicos, que impiden las potenciales rebajas pennltldas para los pr! 

etas m~xlmos y las eventuales alzas sobre los precios mlnimos. Se trata -

con esto de evitar perjudiciales competencias que afectan negativamente a -

los sectores productores de menor capac !dad económica. 

La anterior medida se combina con actitudes pol!tico-económicas sui -

generis. Ocurre as! cuando la autoridad fija un precio único relativamente 

bajo y compensa al productor con subvenciones oficiales que le aseguren ade

cuadas utilidades y le estimulen a persistir en su actividad. 

Cuando se emprende una lucha contra el alza de Jos precios, exigir en 

épocas de inflación, por la abundancia de medios de pago frente a una pro-

ducción insuficiente, y como pol ltica anti-inflacionaria, se ejercen dos g! 

neros de presión: l. Sobre Ja oferta global. a fin de incre:r.entarla, est_!. 

mutando la producción con primas o reducción de impuestos, com~atlendo el -

acaoaramiento con fecuentes inspecciones. multas y hasta prisión. incluso -

forzando a suministros obligatorios para combatir la tendencia restrlcr.lva 
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de los Que ~soeculan con nuevos aumentos dE orecios; 2. Sobre la demando -

gloo.;.l, .;on oojeto ae restringirle:, a ci.:yos servicios se ad0ota'n limita ---

cienes mas o menos dr~st1cas, que culminan con el racionamiento. 

Dentro ae los fines de la pol 1tica económica se aspira a mejorar la -

condición material de lo colectividad a tr=vés de una procura mayor y mejor 

de bienes y la obtención ae recursos. 

Cabanel las Alcalá-Zamora citando a Tinbergen señala los objetivos co_!! 

cretas que son: 11 1. Mantenimiento de la paz internacional; 2. Gasto real 

máximo per cápitl, con ocupación plena y equilibrio monetario; 3 Mejora en -

la distribución del Ingreso real o del gasto entre grupos sociales y pa!---

ses; 4 Emancipación de ciertos grupos no privileg1aaos; 5. la libertad pe!:_ 

sonal comoatible con los demás fines. 

Tales fines se orientan en una doble dirección : a) El fomento del -

bienestar Individual, sea material o espiritual. b) El estimulo de norma-

les relaciones entre Jos hombres" (109). 

Einzlg ( 110) Señala qu~ si se quiere evitar Ja repetición de Ja cri-

sis, el medio mas eficaz para .conseguir ese fin, es la cooperación entre t.2_ 

dos los sectores de las fuerzas económicas en el mundo entero. 
\ 

Esta cooperación tomarla las formas siguientes: 

1.- Cooperación m~s estrecha de las autoridades con Jos productores. 

2.- Cooperación mas es"trecha entre los productoreE de un art. oeter

minadv o de un grupo de art1culos. 

( 109) CABAllELLAS ALCALA-ZAMORA. Ob. Cit. Tomo J. p~g. 450 
(110) EINZIG Paul, LA CRISIS ECOl<OMICA MUNDIAL, Traducción de Luis A. Vigii 

Escalera. Editorial Revista de Oerecho Privado, Madrid 1933. pAg. 142 
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3.- Caooeración mAs estrecha entre los imolicaaos en distintos ra

mos de producción. 

4. - Cooper..:ición mAs estrecha entre los oroductores ae los di feren-

tes paises. 

5.- Cooperación mas estrecha entre las autoridades de las distin-

tas nac i enes. 

6.- Cooperación mAs estrecha entre los empresarios y sus empleados. 

7 .- Cooperación mAs estrecha entre productores, intermediarios y -

consumidores. 

B.- Cooperación mAs estrecha entre los bancos de un pals. 

9.- Cooperación mAs estrecha entre los bancos y las autoridades mo

mentarias en cada nación. 

10.- Cooperación mAs estrecha entre los bancos de distintas necesi

dades. 

El papel de las autoridades es particularmente importante, porque se 

hallan en posición de inducir a cooperar a los intereses antagónicos. 

Las politicas económ1cas estAn disei"iadas para generar incrementos en 

la producción total. cambios en su composición y modificaciones en la dis

tribución del ingreso. 

La cooperación entre los diferentes sectores que integran un pals, -

es fundamental para comoatir las crisis económicas, y poder sacar a un 05_ 

ts adelante. De esta cooperación ha surgido una nueva pol ltica económica, 

en !a que intervienen el Estado, los empresarios y la clase traoajaaora. -
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para coordinar fuerzas y trazar estrategias económicas, en donde cada sec--

tor se compromete a seguir determinadas pautas que se est.ablecen y que con-

forman La Concertación Social. 

Esta pol ltica debe ser respaldada por todos los sectores para que.-

funcione, y as! hacerle frente a una dificil situación económica. 

Si bien es cierto 11 que las convenciones colectivas, por su naturaleza 

contenido, no pueden ser instrumentos directos de polltica económica, pe-

ro pueden, me atrevo a afirmarlo, deben serlo, partes coordinadoras de la -

misma" (111). 

A través de los años, el mundo ha tenido diferentes sistemas de orga

nización social y jur!dica, dentro de los cuales han existido diversos ins

trumentos sociales. En los Cil'timos años, ante La complejidad impuesta por 

el caótico mundo flna:iciero, se dio una búsqueda de nuevos instrumentos pa

ra hacer frente a Ja crisis. Uno de esos Instrumentos es el de la concert2_ 

ción social. 

La concertación social representa gran importancia para el Estado co!!_ 

tempor~neo, por enfrentar éste una indefinida crisis estructural, pol!tica 

y jurldica, que busca el auxll io de nuevas formas de vinculación entre los 

' factores de poder, con base en una intensa·colaboración. 

La concertación social surge ante la necesidad de buscar un equlli--

brio en la economla, a través del ataque a sus principales efectos negatl--

( 111) MARC Jorge Enrique. EL DERECHO LABORAL EN LBEROAMER!CA. Editado ba
jo La dirección de Baltazar Cavazos.Editorial Trillas. México 1981 -
pag. 650 
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vos, como son Ja inflación y el desempleo, para lo cual es necesario esta-

blecer una serie .de vinculaciones entre el gobierno, los sindicatos de tra

bajadores y las organizaciones empresariales. que se interrelacionan para -

analizar Ja gravedad de los problemas y las posibles soluciones; de esto -

fonna se toman decisiones entre sacrificios y prerrogativas. 

Este tipo de negociación exige, para un cumplimiento eficaz, la pro

porcionalidad de las cargas impuestas y la auténtica representación de los 

sectores concurrentes. 

Se toman ciertas medidas para combatir las crisis, entre las que se 

encuentran: refonnas legislativas para fomentar la inversión privada y la -

creación de fuentes de trabajo, esta medida exige un sacrificio fiscal para 

los ingresos estatales; los incrementos salariales se ven disminuidos en -

grado, en relación a la inflación, este se debe a que Ja concertación social 

supone el control de la inflación mediante Ja renuncia sindical a Ja lucha 

por mejores salarios y su fijación especlficamente en función de parámetros 

objetivos; Ja modificación de las poi lticas de contratación que "aunque P!!_ 

diera entenderse como un gran contrato nacional, en realidad supone la re-

nuncia especifica a la contratación colectiva en su parte mAs importante -

que es la fijación de los salarlos. El estado asume responsabilidades Le-

gisiativas concordadas pero fundamentalmente como medio para imponer sus -

propias decisiones económicas, con grave restricción de Jos derechos socia

les. No obstante no puede aflnnarse que la concertación social sea negati

tiva, por el contrario, ha demostrado ser un valioso instrumento para prese..r: 
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var la paz social. Las cosas trian mucho pero de no haberse encontrado nu~ 

vos instrumentos de conciliación de intereses. Pero no hay que 
1 

olvidar Que 

su aplicación exige un ambiente democrático y una adecuada representación -

clasista, en base a la absoluta confianza de las partes interesadas en sus 

dirigentes sociales y pollticos" (112). 

Otra medida que la concertación social trae consigo es la obligación-

a los patrones de conservar y crear fuentes de trabajo, que se desenvuelve

en el terreno de los buenos deseos empresariales que han demostrado, en las 

estad1sticas alarmantes de Europ:;,, muy poca voluntad para invertir y crear

traoajo; la mayor productividad. 

La concertación social ha sido ampliamente criticada porque signifi-

ca un paréntesis en la lucha de clases, es declT, que los trabajadores ten

drán que atemperar su permanente búsqueda de mejores condiciones de vida y 

de trabajo.en tanto se logre una estabilidad que haga posible la consecu--

ción de este objetivo. 

La concertación social es un instrumento valioso QU§? va acompañado de 

diversas pollticas económicas-como soo.: la fijación de precios tanto del p.Q_ 

blico y p.rivado en sus bienes y servicios,asl como la congelación de los s~ 

larios. Consideramos que es una figura jurldico-polltica que con una ade-

cuada conciliación de intereses puede superar las épocas de crisis. 

La concertación social que supone una negociación colectiva al más a.!_ 

( 112) OE BUEN Lozano Nestor. LA OECAOENC IA DEL CONTRATO, Segun edición. -
Editorial Porrúa. l'éxico, 1986. pag. 305 
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to nlvel, consideramos debiera ser regulada jurldicamente en nuestra Ley F_!'. 

deral del Trabajo, que se~alara los derechos y obligaciones de los tres se~ 

tares: Gobierno, Trabajadores y Empresarios, as! como en qué circunstancias 

debe empezar a aplicarse. 

Los objetivos de la concertación social son: la realización de fases 

de estabil !dad económica, a través de una acción consensual directa hacia -

la remoción de fenómenos negativos tales como la inflación, la recesión, el 

desempleo. 

En el capitulo siguiente se analizar.In algunos ejemplos de paises que 

han implantado una Concertación social y qué resultados han obtenido, con -

esta medida que enciern diversas pollticas económicas cuyo fin es enfren-

tar las crisis económicas. 



CAPllULO 5 REFLEJO PRACTICO DE NUESTRA TESIS 

La negociación colectiva nació de la experiencia consuetudinaria en -

las naciones industrializadas, para posterionnente merecer las definiciones 

de la doctrina y la aceptación de las leyes, por lo que nació de los hechos 

a los textos. 

En los paises latinoamericanos se dió a la inversa, ya que los juris

tas recogieron los estudios y experimentos de los pa(ses desarrollados. lo 

recomendaron y posterlonnente los legisladores la consagraron. A través 

del tie~alcanz6 importancia la negociación colectiva, por lo que nació de 

los textos de la doctrina y legales a los hechos. 

Con la concertación social. parece estar ocurriendo el mismo fenómeno 

debido a que los palses latinoamericanos estAn observando el desarrollo de 

la concertación en los países industrializados, lo que no resulta extraño -

si consideramos que la concertación social es la forma mas amplia y moderna 

de negoclación colectiva. 

La concertación social representa un éxito de organización pal !tica -

de las clases, bajo la forma de una intensa colaboración, cuyo objeto es e~ 

frentar los efectos de la crisis; lamentablemente suele presentarse como -

promesa pol!tlca en v!spera de elecciones. 

Para integrar un pacto •social se necesita de una colaboración triang!!. 
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lar, que se forma con los trabajadores. el gobierno y los empleados. 

Existe demagogia jurldico poi ltica que transforma el importante Ins

trumento de conciliación y coordlnac.ión socio-económica en un capitulo de -

los programas partidistas y de las plataformas electorales de los candida

tos. 

Nada malo hay en eso, siempre que se cumplan, en la prActica, los c~ 

premisos y promesas de las campañas pol!ticas. 

En las naciones de trAnslto de reglmenes dictatoriales hacia sistemas 

democrAtlcas, la concertación social cuestión de exaltación en los discur

sos de los candldat.os victoriosos. Fue lo que sucedió en Argentina, con 

Alfons1n; en Brasil, con Tancredo Neves; en Perú, con AlAn Garcla; en Uru

guay, con Sanguinettl, Todos ellos incitaron al pueblo con la conveniencia 

la posibilidad de los pactos sociales. En la realidad, sin embargo, poco 

o nada se Intentó hacer y poqulsimo se hizo. 

Los ejemplos de concertación social en América, son fórmulas impues

tas o, por lo menos. coordinadas por el Estado cuyosefectos fueron fugaces 

y sus resultados insatisfactorios. 

La,respuesta del movimiento obrero ante las crisis, se han manifesta

do en la concertación que es una coordinación con los otros sectores. para 

enfrentar los problemas de tipo financiero que afrontan las sociedades mo

dernas que han tenido repercusiones en los m&s diversos órdenes de la vida; 

los aspectos laborales, tal vez, han recibido el mayor Impacto. 

lberoamérica no pod!a sustraerse de la influencia nociva de los fen6-
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menos marcoeconómicos modernos. Los indices Inflacionarios y de desocu

pación aumentan d!a a dia de manera alarmante en los paises de esta reglón; 

esto se hace más evidente en ta porción continental americana. no as! en la 

pen!nsula ibérica que. si bien ha padecido al igual que todos las embesti-

das de las crisis, su mayor contacto con las econom!as mAs desarrolladas ha 

evitado que su situacióo se precipite hasta los niveles que presentan otros 

pa!ses. 

Las causas de las crisis se ha dicho, son muchas: fuga de capitales.

inestabilidad del mercado petrolero internacional, balanzas comerciales -

desfavorables, econom!as poco diversiflcadas, baja productividad, excesivos -

aparatos buroccAttcos, desmesuradas deudas externas, etc., aunque en reali

dad unas son causas y otras efectos. 

Uno de los parámetros más claros de la inflación lo constituye el dei 

medido aumento del número de desempleados. Según estudios real izados por -

la o. l. T., el número de desocupados y subempleados en el tercer mundo 

asciende a 500 mi t tones de personas. As !mismo, dicha organización señalaba 

ta neces !dad de crear, por to· menos, 50 mil Iones de nuevos empleados cada -

año, duraTite el resto del siglo; para esto se requerirla un desembolso mu!! 

dial de 231 mil millones de dólares en 1900 y 328 mii millones para el año-

2000. Lo alto de estas cifras no toma en cuenta que actualmente se invier

te un promedio de más de t,500 millones de dólares diarios en annamento. 

Independientemente de las causas y de la proximidad o lejan!a de !a -

solución a la crisis, lo clerto es que quienes han sostenido y siguen sost.'!_ 
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nlendo el peso de la crisis en sus hombros son los trabajadores. 

Los trabajadores de Espa~a y de Portugal guardan una situación disti.'.'. 

ta de los trabajadores de América ante la· crisis. 

El mayor grado de pal ltización aunado a la tendencia social lsta de -

los paises ibéricos, son factores decisivos en las posturas adoptadas ante 

la crisis. Los trabajadores han asumido actitudes maduras y con una gran -

conciencia del problema, Que les ha permitido orientar sus acciones basados 

en una organización consciente y emprendedora de los sindicatos, Que no se 

han dejado sorprender ante las crisis econ6mlcas. 

En los paises latinoamericanos la situación es distinta, debido a Que 

los problemas económicos han tomado al movimiento obrero en la mayor la de -

los sin ideologla ni rumbo y en esas circunstancias es dificil hacer frente 

a un problema de esta dimensión. 

Esto se debe a la realidad de nuestro subdesarrollo, a nuestra falta 

de comprensión en cuanto al sentido de las soluciones concertadas y a la 

reacción de los trabajadores contra la distribución de los sacrificios. 

Por otra parte, es evidente, en muchos casos, la sumisión de las org~ 

nizaclones obreras a los intereses gubernamentales y patronales; asumiendo

posiciones caritativas y admitiendo el argumento de Que la crisis es trans.!_ 

toria y que su pronta superación depende, en parte de la sol idarldad que se 

tenga con las medidas gubernamentales, por amargas Que éstas sean. 

El derecho laboral, es un conjunto de derechos irreversibles en favor 

de los trabajadores, sin embargo, cuando la crisis hace QUe las conQuistas-



laborales se estanQuen y la actividad sindical se relaje, cabr!an pregunta!_ 

se cual debe ser el papel de los sindicatos y cuales las caracteristlcas de. 

la negociación colectiva ante situaciones de crisis. 

En estos tiemoos dlflciles, la función de los sindicatos no es limi-

tarse a criticar la poi itica laboral instaurada por sus respectivos gobier-

nos para hacer frente a la crisis. por el contrario na de consistir en rev!_ 

sar sus fonnas tradicionales de lucha con la final ldad de buscar modelos de 

actuación que posean un alto grado de eficacia ante situaciones de gravedad 

económica. 

La concertación social Que es una figura del derecho del traoajo cuya 

función es contrarres:.ar los efectos nocivos de la crisis. tiene su origen -

en Italia a mediados de la décacla pasada, siendo sus precursores los deSt2_ 

cadas juslaboralistas Gino Giugni y Federico Macini. 

Las concertaciones o pactos sociales son convenios en los Que lar or-

ganizaciones sindicales mas representativas de un pais acuerdan con las 

agrupaciones patronales oreponderantes el establecimiento de oarametros en 

las condiciones de trabajo y en los aspectos de seguridad social, a los CU! 

les se SNjetaran las negociaciones colectivas. 

A cambio d(! las rest.ricciones que sufren los trabajadores en su capa-

cidad negociadora, los patrones se obligan a preservar la planta proouctiva 

existente y a incentivarla en lo posible. Este tipo de compromisos halla

su justificación en la necesidad de anteponer los derechos de la sociedad a 

los individuales o de grupo, con la final !dad oe preservar la estabilidad -
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nacional. 

De acuerdo con Octavlo Bueno Magane los pactos sociales o concertaciE_ 

nes sociales, son "marcos de estructura de las convenciones colectivas, a ... 

través de los cuales los grupos profesionales y económicos, generalmente en 

colaboración con el Estado, delinean soluciones para los problemas económi

co-sociales de la colectividad" (113). 

Este autor cree que 11 los pactos sociales no son propiamente convenci~ 

nes colectivas, toda vez que aquéllos no fijan condiciones de trabajo, sino 

que establecen las directrices que serlin ·observadas durante la negociación

colect!va, lo que no impide que se hallen estrechamente vinculados. En --

otras palabras, los pactos sociales en cuestión S01 meros condiconantes de -

las convenciones colectivas de trabajo" (114). 

El Estado, por medio de las concertaciones sociales. no busca la sum_!. 

sión de la voluntad de los gobernados a través de la imposición de un acto 

unilateral, sino que, mediante la reunión del mayor número de --mluntades,-

pretende hacer mlis viables las actividades que real ice en la bQsqueda del -

bienestar común. 

La concertación social se refleja en las distintas instancias normat_!. 

«as, en el siguiente orden jerlirquico decreciente: concertación social en

s! misma; contrato colectivo o contrato-ley orientados bajo los 1 ioeamien-

tos de la concertación social. y el contrato individual que tendrli en cuen-

ta la nonnatividad imouesta por el contrato colectivo. 

( 113) SUENO Magano Octav io. MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, volumen ll 1 .Sao 
Paulo. Editorial LTK. pag. 22 

('1~1 ibidem. pag. 143 
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Las dificultades principales de la implantación de Ja preconcertación 

social en nuestro continente. deDende de la posición previa y de la actua-

ción a posterioridad de los interlocutores sociales. 

Victor Russomano Mozart nos señala estas dificultades, como son las -

s lgu lentes: 

2a) Dificultades ostensibles en cuanto a los criterios y métodos pa

ra garantizar el cumplimiento integral de las cláusulas concertadas en to-

dos los niveles de su ejecución. En paises de gran extensión territorial, -

como Brasil, este punto adquiere especial relevancia~ 

b) Precaria unidad oel movim1ento sindical. 

c) Los sindicatos de trabajadores y las entidades representativas -

de los empresarios acostumbran adoptar posiciones poi !ticas (no sólo ideo

lógicas, sino también eminentemente partidistas). Por más que se diga que

el movimiento obrero y patron~J debe permanecer distante de los enfrenta--

mientos partidistas, la verdad es que las puer"tas de sus sindicatos son -

atravesadas, todos los d!as, por las pasiones pal !ticas. 

d) La crisis, la deuda externa, los excesivos gastos de la admlnis-

tración pública, la emisión descontrolada de moneda, en fin, esos y mil 

factores más están reclamando de parte de los gobiernos, el desempeño de 

una pol ltica de austeridad. Más esa poi ltica presupone medidas drásticas -

de reducción de los lucros empresariales y de ! Imitación de los derechos -

tradicionales de los trabajadores o, por lo menos, de suspensión del creci

miento progresivo de esos derechos, en particular en lo que respecta a los 
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salarios. Las clases sociales. por eso. se enfrentan con los gobiernos y -

se apartan de los caminos de la concertación" (115). 

En esas condiciones es dificil hablar de una posibilidad en la efect.!_ 

vidad <je Ja concertación. A las anteriores consideraciones agrega que el -

trabajador latinoamericano piensa y declara, agresivamente, que estamos do~ 

de estamos por la exclusiva culpa de los empresarios, quienes manejan la -

producción económica. y de los administradores que manejan la red pública. 

Son eilos, en concecuencia, quienes deben responder por los efectos de la 

crisis, ya que son los principales responsables. La.concertación por tanto, 

es vista como un artificio para sacrificar al trabajador, Imponiéndole per

juicios, cuando la solución de la amargura popular compete, únicamente, a-

los empresarios y gobiernos. 

Con ese modo de pensar, el actuar se convierte muy dificil, alcanzar 

una concertación efectiva. 

Por otro lado, no se debe considerar la ejecución de una polltica de 

austeridad como obstaculo al desenvolvimiento de la concertación. 

Lo que resulta indispensable es que esa poi itica sea sincera y ejecu

tada honestamente. Los ejemplos de modestia. contención de gastos y probi

dad administrativa deben venir directamente del gobierno. 

En realidad, en el ambito latinoamericano, la concertación social ha 

sido el resultado de acciones estatales que, en alguna medida. han recibido 

( 115) RUSSOMANO Mozart Victor. LA CONCERTACiON SOCIAL EN AMERICA LATINA, -
Cuadernos de lnsti tuto de Investigaciones juridicas, número 6. Méxi
co, septiembre-diciembre 1967. pag. 576 
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el respaldo de organismos sectoriales muy poco representativos, pero de -

clara filiación gubernamental, y en ese sentido se han convertfdo en sim--

ples comparsas de decisiones estatales.dictadas unilateralmente, pero sus

cr 1 tas sectori a !mente. 

Por otra parte, se agrega el hecho de que, por regla general, esos mo

delos carecen de la ejecutividad de los pactos europeos. Son, sobre todas

las cosas, meras declaraciones de buenos pr~pósitos. 

De Buen Lozano ( 116) considera que el movimiento sindical latinoamer.!_ 

cano, o sufre represiones de enorme violencia que lo inhabilitan para una 

actuación libre o está sujeto a pactos de alianza gubernamental, como es el 

caso de l'éxico, que lo comprometen en beneficio de los intereses estatales, 

con olvido evidente de sus deberes de clase. €1 sector p~tronal, a su vez 

m~s interesado que contradictorio de la labor del gobierno, que de alguna ma

nera representa sus intereses fundamentales, ejerce también una función de 

cómplice en la tarea de someter a los trabajadores a las decisiones estau

les. El resultado es que la concertación lo sea sólo nom_inalmente lo que -

la hace Inútil y peligrosa, en cuanto· disfraza actitudes de prepotenciz es

tatal. 

Estas decisiones unilaterales para solucionar la crisis, han conmovi

do los cimientos del sistema de relaciones de trabajo, reduciendo al mlnlmo 

las posibilidades ae la contratación colectiva y resolviendo, particularme_!! 

te los problemas salariales, en base a mecanismos que hacen nugatorios los 

( 116) DE BUEN Lozano. Ob. Cit. LA DECADENCIA ••• pag. 307 
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tradicionales derechos sindicales. 

Para que se de una concertación social con resultados favorables, lo 

baslco es que exista una conciencia plena de lo que se pretende alcanzar.

con una volunta:i férrea de alcanzar los objetivos que se pretenden,que es -

vencer a una época de crisis económica que a todos perjudica, basados en -

una auténtica representación de cada sector y comprometie'ndose a seguir -

las normas que se establezcan y que resulten ser equitativas, proporcion~ 

les las responsabllldades, as! como los sacrificios sociales y económicos. 

BRASIL 

Desde los a~os treinta, Brasil adoptó soluciones corporativas, lo -

que en materia laboral se refleja en una legislación en donde el derecho -

colectivo del trabajo es sometido a un estrecho control estatal. En este

ambiente, se limitan las formas autocomposltivas, marcándose el lnterven-

clonlsmo del Estado. 

BuenoMagano indica que "es comün que a través de leyes y decretos, -

el Estado comünmente delinea la estructura de las entidades sindicales y-

especifica sus funciones; determina el contenido y los efectos de la con-

venclón colectiva de trabajo; limita las hipótesis en que es posible la d~ 

f!agraclón de huelga o lock-out; establece los mecanismos de solución de -

los confl !etas. 

·Cuando el Estado sigue las directrices arriba Indicadas, crea un mo-
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delo rlgido de derecho colectivo, de car&cter público, con acentuadas limi

taciones a la 1 ibert.ad sindical. Ese fue el modelo que, concebido por los 

ldeólogos del corporativismo se implantó en el Brasil, en la década de los 

30, y persiste has;;a los dlas actuales" ( 117). 

"El necorporativismo parte de la premisa de que la armenia de las clE_ 

ses sociales es esencial a) funcionamiento y la estabilidad de la sociedad

civil. Se nutre de la idea de que tal armon\a sólo puede ser asegurada si 

los diversos grupos componentes de la sociedad global, principalmente los -

profesionales y los económicos, reconocieran la existencia de derechos y d! 

beres rec\procos... los mismos grupos deben gozar de influencia en las de

cisiones pol\ticas y al mismo tiempo asumir responsabilidades en cuanto a -

la actuación de sus miembros, control~ndolos a fin de que no se difieran -

los objetivos de relevancia previamente establecidos" (118). 

Actualmente persiste en Brasi 1 el neocorporatlvismo, que se manifies

ta en diversas normas jurldicas; como ejemplo ésta, la prohibición tajante

de la huelga en los serviclo; públicos o las limitaciones que se imponen en 

materia sindical. 

El,mlsmo esp!rltu corporativlsta de la legislación laboral brasileña

ha .hecho vlable que en aquél pals se establezca, en corto plazo, un lmpor-

tante pacto social. 

"En Brasi 1 existen dos grandes centrales obreras; la Central Unica-

(117) BUENO Magane. Ob. Cit. pag. 12 
(118) lbldem. pag. 17 
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de Trabajadores (CUT), dirigida por el Partido de los Trabajadores (PT) y -

la Coordinadora Nacional de Clases Trabajadoras (CONCLAT). Esta última aún 

no _legal izada por el gobierno, congrega 1240 federaciones, confederaciones, 

sindicatos y asociaciones, que representan 20 millones de personas, lo que

equivale a casi 70 por ciento de los trabajadores brasileños" (119). 

En el mes de febrero de 1986 el presidente José" _Sarney, buscando 

hacer frente a una incontrolable Inflación, que durante 1985 alcanzó una t2_ 

sa anual del 2ssi -la mAs alta en la historia del Brasil- dló a conocer -

una serie de medidas para hacerle frente a tal situación. 

Verificada la inviabll ldad de un pacto social formal, lo que se expl_!. 

ca tal vez por la inmadurez de las centrales sindicales brasileñas, el go-

bierno introdujo la materia que de él podr!a ser objeto, en los moldes de 

un decreto-ley (decreto-ley N• 2.284, de 10 de marzo de 1986). 

El plan de estabilidad económica, conocido también como "Plan Cruza-

do 11 o 11 Tropical 11
• que decreto el mandatario brasileño, contiene las slguie!!. 

tes medidas: 

1) Creclón de una nueva moda. Se denomina cruzado y equlva--

lente a mil cruzeiros, unos siete centavos de dólar. 

2) Extinción de la corrección monetaria generalizada. 

3) Escala móvil de salarlo. Como consecuencia de la supresión 

de los aumentos automAticos semestrales por costo de vida, se adoptó la es-

( 119) OAVALOS r.k>rales Jo~e. LA CONCERTACION SOCIAL EN AMERICA LATINA, Cua" 
dernos del Instituto de Investigaciones jurldicas, número 6. México 
septiembre-diciembre 1987. pa9. 668 
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cala móvil de ajustes salariales en forma automática, cada vez que la acu

mulación de la inflación llega a 20~. 

4) Congelamiento de salarios, precios, alquileres, pagos para la v.!_ 

vlenda propia y tarifas públicas. En la transición hacia la estabilidad -

se consideró oportuno imponer esta medida por el término de un año. 

5) Seguro de desempleo. Esta medida rinde sus beneficias durante -

un lapso de hasta cuatro meses, con escalo de aportes decrecientes a cargo 

de quienes tienen empleo. 

6) Garantla para el ahorro popular. Las cuentas de ahorro y prést~ 

mo con garant!a del gobierno, la principal forma de ahorro de los brasile

ños, experimentarán una carreccién por inflación cada tres meses. Antes -

eran actual izados mensualmente. 

Basta cotejar los puntos que contiene el decreto-ley número 2.284/B6 

con las caracterlsticas de los pactos sociales conocidos, para identificar 

una correlación entre ambos. 

Si bien no se trata oe un pacto social formal, al decreto-ley número 

2.284/86 podemos clasificarlo como un pacto social tácito. 

Lq cierto es que con la puesta en práctica de las disposiciones ant~ 

riormente citadas, el Brasil se integra al grupo de paises que han incorp~ 

rada a su sistema de relaciones laborales las medidas de concertación so--

cial. 

La elaboración del Plan tuvo la finalidad de contener la inflación -

elevada. Los autores de dicho Plan 1 legaron a la conclusión de que se pr~ 
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c!saba un tratamiento de choque. Sostenlan que solo as! se podla romper el 

ciclo de !nercta inflacionaria. 

Cuando el pian se puso en marcha, el congelamiento de precios fue vis 

to como el fin de la Inflación'. MAs aún, en una acción que fué presagio de 

las inconsistencias que acosaron al Plan, se concedió a los trabajadores i.!'. 

crementos salariales de 8 y 15%, justo antes del congelamiento de precios.

a pesar de las objeciones del equipo de economistas elaboradores del Plan. 

Dos meses después, el Plan Cruzado habla reducido en forma drAstica -

la inflación. No obstante los autores del Plan se hallaban preocupados, ya 

que si no se haclan serios ajustes al Plan terminarla en un desastre. Se d~ 

c!a que el congelamiento de precios estaba provocando un sobrecalentamiento 

de la demanda y una inflación reprimida. Las alzas en los salarios ayuda-

ron a producir una explosión de la demanda. Mientras, por el lado de la -

oferta, muchos agricultores y manufactureros no pod!an obtener util!dades -

ante el congelamiento de precios, por lo cual suspendieron su producción y 

retiraron sus productos del mercado. La demanda excesiva y la contracción

de la oferta pronto se combinaron para crear una aguda escasez. se pudo -

distinguir todos los slntomas de una econom(a sobrecalentada y se instaba a 

una rApida liberalización del congelamiento de precios. Sin embargo no se

hizo, ya que el gasto extraordinario impulsó un auge industrial y surgieron 

nuevos empleos y consumidores. 

El Presidente Sarney perdió de vista el objetivo del Plan,. ya que s~ 

lo le interesaba la forma en que se distribuia el ingreso (reforma social). 
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Todo esto no formaba parte del plan original. 

La ofert.a monetaria creció con rapidez, en gran medida, no hubo con-

trol sobre el gasto gubernamental, y el déficit del sector público aumentó

hasta alcanzar el 4.5% del PIB. 

En noviembre, el Plan logró su primer éxito Irrefutable, el partido -

en el poder ganó las eleccion.es para el Congreso y las gobernaturas. No -

obstante, se hacia evidente el sobrecalentamiento de la economla que tuvo -

grandes repercusiones en el enorme excedente comercial, vital para el pago 

de los intereses de su deuda externa, se evaporaba a medida que las exportE_ 

cienes eran desviadas hacia el mercado interno y las importaciones eran -

absorbidas, por tanto las reservas disminuyeron. 

Los autores del Plan buscaban la desactivación del disparador automa

tice que elevarla los salarios tau pronto la inflación llegara al 50%, pero 

el mismo Presidente se opuso a el lo. En vez de esto, el gobierno Impuso -

enormes aumentos a los Impuestos indirectos y a las tarifas de las empresas 

del servicio público, e hicieron un Intento para cubrir su efecto sobre la 

inflación al modificar la canasta de productos baslcos sobre la cual se ca!, 

culaba ést&,. 

Los cneadores del Plan cons lderan que pudo haber. funcionado, si el -

congelamiento de precios hubiera sido menor y si se hubiera adoptado medi-

das mas austeras. 

Como resultado, el Plan condujo a desórdenes debidos a la escasez de 

oferta frente a una demanda creciente, desplome del ahorro y la inversión y 
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un deterioro en la cuenta corriente. El superAvlt comercia! que ascendla a 

mAs de 12 000 millones de dólares, del que se dependla para pagar el servi

cio. de la deuda externa, se redujo a menos de LOOO millones de dólares --

anuales. 

En resumen, Brasil regresó a su situación anterior al establecimiento 

del PlJn de establl lzaclón. Los brasileños vuelven a la amargura después -

de haber vivido unos meses de euforia en los que gozaron de aumentos en ei 

poder adquisitivo brindando por el Plan, pero que han sido dilapidados en -

pocas semanas de iniciado 1987. 

ARGENTINA 

Argentina implantó el Plan Austral, debido a una tendencia de estanc!!_ 

miento y de alta inflación, llegando ésta a mediados de 1985 al ritmo en -

que los precios creclan al 1i diario. 

El proceso inflacionario de los años ochentas respondió a Intensas -

presiones que actuaron tanto a través de las poi !tlcas monetaria y fiscal

como al sistema de precios. El primer Impulso ascendente se originó en las 

devaluaciones que trataron de atenuar la crisis de la balanza de pagos, la -

devaluación real y el ajuste de la balanza comercial se acompañaron en 1981 

y 1982 con caldas en los salarios reales y ei nivel de actividad. 

Ante la situación de gravedad que se viv!a, el gobierno buscó actuar 

directamente sobre costo y precios y desacelerar simultAneamente la deman-



188 

da agregada y las expectativas a través ae medidas fiscales, monetarias y -

de pol lticas de ingresos, unidas a un sistema de rorr.cc16n de los contratos 

de aeuda (vinculado con el cambio en el signo monetario) cuyo objetivo fué 

evitar bruscas transferencias de riqueza. 

Por lo anterior se implementó el Plan Austral nl 14 de junio de 1985, 

que se estruc1llraba sobre ei ciclo de una inflación inercial, la cual era -

provocada por la propia inflación pasada. es decir por los cambios en los -

precios relativos clave, como lo son los salarios, tarifas públicas y tipo 

de cambio, los cuales eran determinados por los incrementos de sus precios

pasados. Esto se reflejó notablemente en los Indices inflacionarios que -

se registraron en 1983 a "na tasa de crecimiento anual de 343.Bi. creciendo 

al siguiente año a un ritmo del 626.7~ hasta akanzar en 1985 su tasa méxi

rea de 672.2%; en relución al salario real se deterioró notablemente debido

ª la alta inflación. 

En general lo que intentó el programa de estabil izaciOn de Argentina-

fué: 

\) Habrla el congelamiento general de precios, salarios, tarifas pú

blicas y ,tipo de cambio. 

2) El déficit se reducirla fuertemente y el B'nco Central suspende-

ria al otorgamiento de crédito al tesoro. 

3) Se cambiarla la denominación de la moneda, con el régimen de con

versión al nuevo signo (Austral) de las deudas originalmente pactadas en p~ 

sos. 
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El congelamiento generalizado se utilizó como un instrumento par¡¡ at! 

car la inercia inflacionaria y como medio para coordirer la establ í l ización

del. conjunto de los precios. En princípío, quedar!an congelados todos . los 

precios, tanto públicos como privados. con la excepción de los precios de -

productos primarios de oferta muy fluctuantes, para los que se definirla -

m~rgenes de comercialización; en el caso de los salarios, éstos quedar!an -

fijos, una vez incorporado el aumento del 22.6'.l; que correspondla según el -

sistema de ajustes aplicado anteriormente. 

Dentro de los efectos iniciales se logró percibir una significativa -

disminución de la tasa de lnflación, «pasando del 30.51: en junio de 1985 al 

6.2% en jullo, es decir que el plan logró un ajuste inmediato. Esto fué la 

causa del quiebre de la situación financiera ya que con las bajas tasas de 

interés libre, el volumen de la renovación de depósitos fué marcadamente i~ 

feriar. 

En lo referente a los precios, su baja se debió a una reducción en -

las ventas, al no producir un Incremento en los precios el consumidor ten-

dló a postergar sus compras, esto presionó a una reducción a la producción. 

Los precios se vinieron recuperando a partir de la in1Jtantaci6n del .>

plan aunque se siguieron aumentando a menor ritmo. Paralelamente a los pr! 

etas los salarios reales se siguieron afectando negativamente a causa de su 

ponderación en base a la inflación del mes (el poder de compra del salario

disminuye cuando la inflación se acelera}. ello implicó que el salario de•

creciera debido al crecimiento de la inflación a partir de noviembre de --
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1985. 

En lo que atañe a la situación fiscal ésta logró reestablecerse donde 

de un Mficlt fiscal del 7.8i (respecto al PIS), logró cont:raerse al 2.Si -

para 1986. 

La actividad industrial mostró en un inicio de plan, una importante -

recuperación a pesar de la elevada tasa de interés real, no lográndose man

tener pasando de 12.9% PIS, en el último trimest:re de 1985 a 4.3\ P!B en -

ei primero de 1986. 

El plan austral no dió los resultados que se esperaban de él, y que 

se utilizó con fines poltticos. para exaltar a un pueblo en vtsperas de -

elecciones. 

MEXICO 

El comoortamiento de los precios para 1987 en la economla mexicana es 

de los rasgos mas preocupant:es en los últimos anos; la tasa de inflación P.!!. 

ra noviembre mostraba un crecimiento de 7.9't alcanzando una tasa anualizada 

con resp~cto a 1986 de 143%, cifra por demas alta. 

Dentro de los factores explicativos de tal comportamiento se encuen"

tran los incre~entos del salarlo mlnimo, una devaluación acumulada de la -

paridad controlada, manteniendo un nivel alto en cuanto a las expeet:atlvas

inflaclonarias. Por el lado de los precios al productor estos también han 
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mostrado s{ntomas crecientes, lo que acarrea un incremento en los precios -

al consumidor, presionando hacia una inflación de costo de producción. 

Ante tal situación, se estableció y concertó el Pacto. de Solidaridad

Económica cuyo propósito central es detener la carrera desatada de los pre

cios, armonizar los intereses de grupo a través de la concertación y hacer 

un esfuerzo para coordinarlos. La estrategia del PSE ataca a la inflación 

en dos frentes: con una corrección adicional de las cuentas del gobierno y·, 

armonizando los aumentos de precios y salarlos la inercia inflacionaria. 

Esta estrategia, se apoya en la participación concertada y especificada de 

cada uno de los sectores revisando a la baja sus previsiones inflacionarias 

actuando en consecuencia al fijar sus precios. 

De esta manera con el PSE se pretende atacar las causas a través de -

la corrección de las desviaciones provenientes del excesivo déficit públi-

co, lo que a su vez genera un monto mucho mAs importante de deuda interna 

del sector público, y este a su vez empuja a las tasas de interés, presio

nando esto a los precios, provocando desinversión y por lo tanto un proce

so inflacionario severo, en ei que se ve obviamente baja de la oferta y 

exceso de circulante, por io tanto Indices crecientes de precios. 

El programa tiene dos fases en el tiempo, la primera es una fase de 

corrección con costos inflacionarios inevitables y la segunda, es una fase 

de desinflación concertada y sostenida. 

En la primera se reQuiere de una corrección drAstica y efectiva ::1e -

las cuentas públicas, aumentando ingresos y reduciendo gastos; esta corr~f_ 
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ción explica los recortes al gasto público que se hicieron a principio de -

a~o y el aumento de precios y tarifas del sector público. Estos precios -

permanecerán fijos hasta el primer día de marzo y a partir de entonces se -

ajustarán gradualmente. 

En esta primera fase el salario se ajustarla en 38i acumulando entre -

el 15 de diciembre y el primero de enero, permaneciendo constante hasta el 

primero de marzo. El tipo de cambio controlado después del ajuste del 22'1. 

real izado el 14 de diciembre, permanecerá lo más estable posible hasta mar

;.!O. La disminución de los imouestos a la importación perynitirá que la com

petencia externa regule la evolución de los precios internos. 

Esta parte constituye 1 a médula del PSE par a frenar la escalada 

inflacionaria, para lo cual se siguió la siguiente estrateaia: el gasto pú

biico disminuirá en proporción de 1.5'1. en relación del PIB y asi disminuir

su participación de 22~5':'., por otro lado se venderán las empresas oaraesta

tales que no sean prioritarias, con lo cual se obtendrá liquidez por la -

venta de activos. Por otra parte habrá una severa contracción del crédito

equivalente al 90%, es decir. -solo quedarían recursos para que los bancos -

de primer, piso apoyen con su parte proporcional a los créditos de la banca 

':!e desarrollo y esto con prioridades, a saber: comercio exterior y el campo: 

esta ~edida tiene implicaciones tanto positivas como negativas dentro de·

las cuales mencionaremos algunas: 

Se restringe un importante flujo de dinero de la circulación, como una 

medida anti-inflacionaria; también se financía el sec<.or públ lco a un costo 
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menor que si lo hiciera a través del mercado. 

Con un proceso Inflacionario tan elevado, las empresas pueden sufrir 

un proceso de descapitalización que puede ser irreversible,. por lo tanto

el crédito juega un papel fundamental en la ra:ap!talización, independient.'!_ 

mente de una practica comercial de precios aceptada. Otra lmpl lcación ".'!. 

gativa es que esos recursos deben tener recursos productivos y no para sa.!. 

dar cuentas de gasto corriente del sector públ leo, con lo cual ese dinero

es mas lnflaclonarlo. 

Por lo anterior esta medida debe ser a corto plazo, ya que de otra -

manera no solo contin&a la elevación de precios, slno que hay riesgo de -

una descapitalización masiva del aparato productivo. Lo anterior es inde

pend!entedel costo del dinero que si está en un precio elevado, el mercado

no podrA absorber este costo, debido al bajo poder adquisitivo del dinero, 

sobre todo de la clase trabajadora. 

Otra medida importante es sanear financieramente las empresas para-

estatales, por la v!a de la revisión de precios y tarifas, con el fin de -

reducir sus números rojos y as! también disminuir el monto:·de los subsi--

dios. 

1\ continuación presentaremos la final !dad perseguida por cada varia-

ble en pequeños cuadros, esto es: 

~ 
Reduce Ión del gasto pObl ico 

~ 
Reducir el nivel de déficit pr.'!. 
supuesta l. 



Restructuración créditicia 

Ajustar precios y tarifas del 
sector paraestatai. 

Veni:a de paraestatales no prioritarias 

Camoana de fiscalización intensiva 
y permanente 

f!flQ 

Corto y mediano 

Corto 

Corto y ll)ed i ano 

Corto y mediano 

Permanente 
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Reducir ei monto de circulan· 
te y el Indice de velocidaa 
de circulación del dinero. 

Prooorcionar salud financie
ra a estos organismos y por 
lo tani:o disminuir o eiimi-
nar subsidios. 

Eliminar ineficiencias de al 
gunas empresas repri vatizan-=
do la economía. 

Disminuir el déficl t presu
puesi:ai a través oel incre
mento de recurso~ fiscales. 

EFECTO ESPERADO 

Disminuir el nivel de en -
deudamiento interno del se_f 
tor público. 

Disminuir ia presión sobre
los precios causados por -
exceso de circulante. 

Ajustar el gasto público pa 
ra reducir el nivel de adeü 
damiento interno. -

Recuperar capital eliminan
do subsidios y dar confian
za al sector empresarial. 

Sanear el gasto público a -
i:ravés de recursos fiscales. 



Corto y mediano 
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Disminuir las partidas de gas
to corriente no product 1 va pa
ra sanear el gasto público. 
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CONCLUSIONES 

t.- Con el. advenlmiento de la Revolución Industrial, se Inicia una 

época decisiva en la historia del trabajo, el desarrollo de grandes lndus-

trias va acompa~ado por el surglmiento de la clase obrera pero, a su vez la 

explotaci6n del hombre por el hombre alcanza su más alto grado de deshuman.!_ 

zaclOn. Los obreros vivieron en sus Inicios una situación muy dificil, ap~ 

yada por la apología del 1 lberalismo económico que trajo como consecuencia; 

malas condiciones en las fábricas, excesiva duración de la jornada de trab! 

jo, Inseguridad en el empleo, salarios Insuficientes, desamparo absoluto a~ 

•te las enfermedades, el paro y la vejez, explotación ln!cua del trabajo de -

mujeres y nrno.s.; todo ello derivado de los principios de una econom!a, que 

en su afán de. lucro poco le importaba el ser humano. 

2.- La historia del derecho del trabajo, se puede dividir en 3 et! 

pas: La 1a. la edad heróica que corresponde a la lucha sindical, de huelga 

y negociación y contratación colectiva, esta época terminó con el reconoci

miento de las l lbertades de coalición y asociación sindical que const!tuye

la segunda época que es la era de la tolerancia, en esta época no puede fi

jarse una fecha, ya que var(a de país a país. La tercera etapa es el rec~ 

nacimiento de las Instituciones y de los principios fundamentales por la l~ 

glslaciOn ordinaria. 

3.- El origen de la propiedad privada originó la explotación del -

hombre por el ho:nbre, de los detentadores de la tierra y la riqueza que ex-
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plotan a qulen les trabaja, que son los desposeldos. 

4.- Las crisis económicas que ha padecido la humanidad han servido 

para que tomaran conclencia de su condición infrahumana, se unieran y iuch~ 

ran para alcanzar mejores .salarios y condiciones d•' trabajo que se ha iogr~ 

do a través del reconocimiento de los sindicatos. la huelga y la contra- -

taci6n colectiva, y de este modo mejorar constantemente los niveles de vida 

de los trabajadores. 

5.- Existe una unidad lndlsoluble del derecho colectivo del trabajo, 

que se integra con instituciones que se diferencian entre si, pero que se -

necesitan una de la otra, para alcanzar sus finalidades. Las instituciones 

que conforman el derecho colectivo son la sindicación, la negociación cole~ 

tiva y la huelga. 

6.- El fin supremo del derecho del trabajo es la justicia social. -

finalidad que se conquista y se palpa con mayor claridad en los Contratos -

Colectivos de Trabajo. 

7.- El fin principal de la negociación colectiva es la consecución

del estado de paz en el trabajo entre los interesados, para el desenvolvi-

m!ento pacifico de las relaciones de trabajo y de la economla. 

8.- El Derecho del Trabajo creó un conjunto de normas nuevas, 

haciendo a un lado las tradicionales fuentes del derecho y creando fuentes 

jurldicas de clase, que rompieron con el dogma de la omnipotencia de la -

ley. Las formas de creación del derecho, que se presentan sólo en el der~ 

cho laboral son: El Contrato Colectivo Ordinario, el Contrato-Ley y la --
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Sentencia Colectiva. 

9.- Los Contratos Colectivos se componen de cuatro elementos: a) 

Las disposiciones accidentales o transitorias b) La envoltura protectora

c) El núcleo que es ei elemento normativo, y d) El elemento obligacional. 

10.- El elemento normativo es la parte del Contrato Colectivo que d!!. 

termina la existencia de su ser, ya que si faltare, no seria contrato, --

sino simples pactos entre el sindicato obrero y el e11presario. La determl_ 

nación de los salarios es vi ta 1 dentro de este elemento y ocupa el primer 

lugar en la jerarqu!a de las condiciones de trabajo. 

11.- En nue;tro derecho mexicano, las panes de un contrato colectivo 

pueden ser uno o 1arios sindicatos obreros con personalidad jur!dica y uno 

o varios patro:ies o uno o varios sindicatos de patrones. 

12.- El articulo 387 de la L.F.T establece la obligación patronal de 

celebrar el Contrato Colectivo de Trabajo si el sindicato de ta empresa se 

lo solicita, si se niega podrAn ejercitar el derecho de huelga. BAsicame!!. 

te este articulo implica que los patrones estAn obligados a discutir y --

aprobar, con los sindicatos, una mejoria de sus condiciones de trabajo. 

13.-. La convención colectiva exige que tenga la forma escrita de --

acuerda can el articulo 390 de la L.F.T, as! como se debe de depositar pa

ra que surta sus efectos. 

14.- El Contrata Colectivo de Trabajo es una institución dinAmica d!!_ 

bida a que a través de él, la clase trabajadora organizada en sindicatos, -

se encuentra en constante lucha par obtener mejores condiciones de vida p.e_ 
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ra la clase proletaria. La dinamica de los contratos colectivos no tiene 

sentido si no se considera la dimensión de su ejercicio. Tal ejercicio se 

mide por sus efectos objetivos en la mejorla de las condiciones de trabajo 

en una empresa, que transforma las condiciones de trabajo en una empresa 

en forma nías rapida y eficaz. 

15.- En las relaciones que se dan entre el sindicato y la empresa 

para establecer condiciones de trabajo se da un equil ibrlo entre las -

dos partes, del cual resultaran condiciones mas justas para los trabajado

res. 

16.- La revisión es un procedimiento de reestudio y modificación -

de las cláusulas de las convenciones colectivas cuyo objeto es conservar -

la vida del contrato, modificandolo por si hubo un desequilibrio en el va

lor adquisitivo de la moneda, y de ser posible, mejorarlo, lo que le da la 

caracterlst!ca al contrato de adaptarse a las circunstancias que surgen. 

17.- Existe la revisión convencional y la revisión obligatoria; la 

primera permite al sindicato y al empresario en cualquier tiempo, revisar 

los aspectos que consideren convenientes, la revisión se efectuará antes -

del vencimiento del contrato colectivo, ya que, en caso contrario, el pro

cedimiento normal serla la revisión obligatoria; la revisión obligatoria -

~s un procedimiento qua debe realizarse en el tiempo inmediato anterior al 

vencimiento de la convención .. Dentro de la revisión obligatoria se encue.!! 

tran la revisión general que es cada dos años y la revisión parcial que es 

cada año .. 

18.- La crisis es un fenómeno económico relacionado tntimamente ca_!! 
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los factores de la producción y que aparece periOdicamente en la actualidad 

económica. 

Las fases de la crisis son: Ascendente, auge, descendente, crisis. 

En este periodo la clase trabajadora carece de lo mAs indispensable y 

sus necesidades no pued·in ser satisfechas, durante la crisis, la clase obr! 

ra se ve privada de una pa~te considerable de sus conquistas, arrancadas en 

su lucha contra los capitalistas. 

19.- La pol!tica económica es todo plan o medida por la cual el E~ 

tado u otra corporación de Derecho Público, se propone influir de manera d.!. 

recta o inmediata en las actividades económicas, con el objetivo de reme--

dlar situaciones criticas en ese aspecto y con la finalidad máxima de prom.e_ 

ver el bienestar material colectivo. 

Dentro de las políticas económicas se encuentran: La Pol!tica de Ple

no Empleo, pol !tica antiCÍcl lea, poi !ti ca del trabajo, pol!tlca social, po

litica 'llonetaria, po! ltica de precios. 

20.- En estos tiempos diflciles, la tarea de los sindicatos consiste 

en revisar sus formas tradicionales de lucha, con la finalidad de buscar mE_ 

delos de \ilCtuación eficaces ante la real !dad actual y e! futuro irnnedlato -

áe gravedad económica. Hoy se ha dud~do de la capacidad de respuesta del. -

derecho del trabajo, para su;ierar las crisis; lo cierto es que el derecho -

del trabajo, a fin de conservarse Otil y actuante, debe atender a los nue-

vos signos de los tiempos. 

21.- El papel de las autoridades es particularmente importante, PO!. 
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que se hallan en posición de inducir a cooperar a los intereses antagóni-

cos, ya que la cooperación entre los diferentes sectores que integran un -

pa_!s, es fundamental para combatir las crisis económicas y poder sacar a -

un pa!s adelante, esta cooperación se ha ~ani festado en la concertación S.2_ 

ciai. 

22.- Los principales efectos de la crisis son Ja inflación y el --

desempleo, por lo que es necesario una serie de vinculaciones entre el go

bierno, Jos sindicatos y los trabajadores y las organizaciones empresaria

les para alcanzar un equilibrio en la econom!a. 

23.- La Concertación Social exige para su cumpi !miento eficaz, Ja 

proporcionalidad de las cargas impuestas y la auténtica representación de 

los sectores concurrentes. 

24.- La Concertación Social que es una negociación colectiva al --

mas alto nivel, consideramos debiera ser regulada juridicamente en nuestra 

Ley Federal del Trabajo. 

25.- Las Concertaciones sociales son convenios en que las organiz2._ 

clones sindicales mas representativas de un pais acuerdan con las agrupa-

clones patronales preponderantes el establecimiento de parametros en las -

condiciones de trabajo y en Jos aspectos de seguridad social, a los cuales 

se sujetaran las negociaciones colectivas. 

26.- Para que una concertación social resulte favorable, lo básico 

es que exista una conciencia plena de lo que se pretende alcanzar, con una 

voluntad férrea de alcanzar los objetivos que se pretenden, que es vencer 
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a una época de crisis económica que a todos perjudica, basados en una auté!!_ 

tica representación de cada sector y comprometiéndose a seguir las nonnas -

que se establezcan y que resulten ser equitativas, proporcionales las res-

ponsabilidades, as! como los sacrificios sociales y económicos. 

27 .- Varios paises lati.noamericanos han implantado Concertación So-

cial como es Brasil con el ,Plan Cruzado en 1986 y Argentina con el Plan Au~ 

tral en 1985, estos pactos sólo funcionaron como estrategia en v!speras de 

elecciones, pero en su función de atacar la crisis fallaron. 

28.- México adoptó la medida de la Concertación Social a través del 

Pacto de Solidaridad Económica que ha funcionado a lo largo de 1966 en lá -

que han particioado el sector obrero, empresarial y el gobierno. Esperamos 

que no funcione como p~l ltica par~ atraer simpatizantes para ganar las ele" 

clones y México <alga adelante de la crisis que agobia a la clase trabajad!?_ 

ra principalmente. 
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