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INTROOUCCION 

En la elaboración de este pequeño elsayo, ~
realizado con mucho entusiasmo y empeño, mi apasiono! 
miento por la materia laboral, surge por la c~njug! 
ción de los valores humanos, ~ticos, sociales y eco
n6micos que se presenten en nuestra vida cotidiana. 

Para entrar en materia dire; respecto de los 
conflictos intersiridi~ales sobre la Titularidad del
Contrato Colectivo de Trabajo surge precisamente -
cuando en una detenninada empresa prestan sus servi
cios los trabajado~s pertenecientes a distintos SÍ!!, 

dicatos, y las relaciones obreros patronales se en-
cuentran regidas ¡x>r un mismo contrato colecti\O, el 
objetivo o finalidad que buscan los Sindicatos al -
agruparse en Federaciones o Confederaciones es lo~-
grar y detentar el poder sindical en una empresa, P2 
der disque para defenaer intere~s de los trabajado
res frente a una clase patrona!, desde luego que to
da esta actividad polltica sindical desplegada esta
encauzada en tener el n~ero mayor de trabajadores o 
afiliados a un sindicato; para ser legalmente los T,! 
tulares y administradores del Contrato Colectivo de
Trabajo. 

Cuando se disputa la Ti tularid~ de un Con
tra to Colectivo de Trabajo debe gestionarse a traies 
de un procedimiento especial como lo consigna la Nu! 
va Ley Federal del Trabajo, en sus artf culos 782 y-
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y 787 refiri~ndose estos preceptos al Sindicato ma-
yori tario, es decir el que tiene derecho a la Ti tul! 
ridad y administraci6n del Contrato Colectivo. 

Concretamente la Titularidad se refiere al -
ejercicio de las acciones colee ti. vas, por parte de -
los Si.ndica tos Mayoritarios en su car!cter de repre
sentantes del interes profesional o el inter~s de -
los trabajadores. 

La Administraci6n sería el derecho que tie-
nen los Sindica tos Mayoritarios para exigir el exac
to cumplimiento del Contrato Colectivo o bien la re
paraci6n de alg&t precepto violado. 

Para finalizar di~ que el titular de un ºº!!. 
trato Colectivo es aquel Sindicato que estA en ple
na capacidad legal para poder ejercitar las acciones 
colectivas que deriven del mismo. 
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CAPITULO PRIMERO 

1.- EL roNTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. 

El Contrato Colectivo de Trabajo es una ins
ti tuci6n caractcr1stica ele los finales del siglo XIX 
Es la respuesta de los trabajadores al abstencionia
mo del Estado en los problemas econ6micos. Naci6 -
despu~s de quedar reconocida la libertad de coali-
ci6n y cuando se había formado la asociaci6n profe-
sional. 

a).- EN EL REGIMEN (X)RPORATIVO. los autores 
Alemanes descubrieron algunos pactos de la edad me
dia parecidos a nuestros contratos colectivos. Al -
lado de las corporaciones se fonnaron las asociacio
nes de compañeros y en di versos periodos de la hist~ 
ria entraron en lucha los maestros habfan cambiado ~ 
su actitud, pues ya no \eran el paterfamilias del ta
ller, sino los propietarios de una pequeña empresa,
de la que pretendian obtener las mayores ventajas; -
los compañeros hubieron de exigir el respeto de sus
derechos y condiciones hwnanas de vida y de trabajo. 
As! nacieron los pactos a que se refieren los auto-
res Alemanes entre las corporaciones y las asociaci~ 
nes de compañeros; el estado protegía a la corpora-
ci6n y la dejaba que figurara a su arbitrio las con
diciones de trabajo de lo.e;; compañeros y aprendices -
los viejos pactos de la edad media nacieron como -
nuestros contratos colectivos, a iniciativa de los -
hombres que vend!an su trabajo. 
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Estos aspectos se celebraron en ocasi6n de -
conflictos surgidos entre la corporaci6n y la asoci!. 
c:i.6n de compañeros y serv!an para dar fin a la pugna 
En algunos se dice que "los maestros y compañeros, -
para terminar sus dificultades, con vienen para ellos 
y sus descendientes, y para si.empre", lo que indica
que los pactos eran pensados para una eternidad. Las 
clausulas principales 11e refer!an a las condiciones
de admisi6n de aprendices y compañeros; se prescri~ 
bia, normalmente que se utilizarla a miembros de la
asociaci6n de compañeros en los talleres de los mae! 
tros lo que puede indicar un antecedente de las cla,!! 
sulas de exclusi6n; se fijaban los salarios que ha~ 
bían de pagar. 

Finalmente se consigui6 casi siempre el des
canso de los lunes. 

lns autores franceses de Derecho de Trabajo, 
no han reunido da tos precisos, pero si hay vagas re
ferencias a estos pactos. En Inglaterra parece qu~ 
fueron desconocidos, lo que tendr!a la siguiente ex
plicaci~n: El Rey &luardo III dict~ en los años ~-
1349 y 1351 las ordenanzas de trabajadores (Statutes 
of Labourers) que céllllY>iaron la fisonomta del r~gimen 
de las corporaciones, pues estas no llegaron a ser -
obligatorias, como en Francia y Alemania; por otra -
parte, los compañeros y aprendices ingleses, confor
me a esas mismas ordenanzas, podlan acudir a los ju~ 
ces para que fijaran periodicamente los salarios; la 
ley del trabajo de la leina Isabel (Artificers, La~ 
bourers and Aorentices Act) ra:tific6 y mejoro aque
llos principios. 
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Tampoco se encucm tran éstos pactos despues -
del siglo XV. El mercantilismo querta el progreso ..: 
de la industria, para cambiar las mercancias por oro 
y los estados Europeos fueron hostiles a las asocia
ciones de compañeros. la Fisiocracia y la escuela ~ 
Liberal, con su poHtica del L.·üsser Faire, tampoco
vefan con buenos ojos la reglamentaci6n colee ti va -
del trabajo. Finalmente las leyes de Francia e Ingl! 
terra, que prohibieron la coalici6n y la asociaci6n
profesional, hicieron imposible la celebraci6n de -
contra tos co lec ti vos. 

b) NACIMIENTO Y EVOLUCION DEL CCNTRATO CO!Ef 
TIVO DE TRABAJO: El Contrato Colectivo de trabajo -
surgi6 a la vida en la segunda mitad del siglo XIX;
apareci6 en forma de contrato colectivo ordinario. -
El contrato -ley tiene una historia especial1 se en 
cucntra un sistema parecido en Australia y Nueva Ze
landia a fines del siglo y se le v~ m!s tarde en las 
legislaciones de Weimar y ~~xico. 

ORIGENES DEL CXlNTRATO COIECTIVO lE TRABAJO; -
El Contrato Colectivo de Trabajo supone la coalici6n 
de una comunidad obrera, por lo que era imposible que 
naciera durante la vigencia de la ley Chapelier y -
del ~digo Penal Frances de 1810, y la verdad es que 
no es suficiente la simple coalici6n, pues m~s bien
necesi ta de la asociaci6n profesional, pero si se~ 
quiere que no constituya un hecho ilici to. 

Por estas razones y al igual que la Trade -
Uni6n, el contrato colectivo de trabajo, hizo su ªP! 
rici6n en Inglaterra y as! lo recaioce· la Oficina In 
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ternacional del Trabajo. J}J versos autores afirman
que el primero de estos pactos se celebro en el año
de 1862, para los tejedores de lana de Inglaterra. 

Nació el contrato colectivo por la mentira -
del contrato individual de trabajo y porque el esta
do proteg!a el Capital. El contrato individual de -
trabajo debía resultar de un libre acuerdo de rolun
tades, pero no era as!, porque el empresario impri
m1a su voluntad en el trabajo; y, ante la desigual
dad a que tantas veces nos hemos referido, el estado 
se oncog!a de hombros y dejaba en libertad al traba
jador para que se vendiere por el mejor salario pos.!, 
ble. La abstenci6n del estado es la mejor prutecci6n 
al capital. 

Por otra parte ni siquiera existía el con-
trato individual de trabajo: El empresario formula
ba el llamado Reglamento de Trabajo que contenta las 
condiciones de los servicios, salarios, jornadas, h2 
ras de entrada y salida, descansos, dias de descanso 
vacaciones y disciplinas; el hombre que deseaba tra
bajar deb!a adherirse al reglamento; quiza en el fu
turo debe hablarse del contrato de adhesi6n del si-
glo XIX. 

El contrato colectivo de trabajo naci6 para
democra tizar la econom!a y romper la farza del con
tra to individual del trabajo. El Reglamento de Tr.! 
bajo era una reglamentaci6n colectiva de las condi~~ 
ciones de trabajo, pero su origen era unilateral, 
pues solamente intervenía la ""roluntad del empresario 



5 

El contrato colee ti vo sus ti tuy6 al reglamento de tr! 
bajo y fu~ la respuesta de la clase trabajadora al -
abstencionismo del estado. 

El Contrato Colectivo de Trabajo, obedece a
las mismas razones que la asociaci6n profesional; 
cuando la pugna entre e 1 individualistno y el libera
lismo, se decidi.6 en favor del priiooro, nacieron la
asociaci6n profesional y el contrato colectivo de~ 
trabajo. El liberalismo proclamaba la libertad de -
la econom!a a costa de las libertades del hombre; el 
individualismo proclaroo la libertad humana, no impor -tando el sacrificio de la libertad de la economía. -
El hombre es libre, luego puede coaligarse y asocia! 
se a los grupos humanos pueden pedir la celebracil'Sn 
de un contra to para todos los miembros de la asocia
ci6n. El estado se abstuvo en la lucha entre cada -
trabajador y su patrono y ahora tambi&l se abstendra 
en la lucha entre los grupos obreros y sus patronos; 
el contrato colecti~ de trabajo serA libre. 

b) NACIMIEN10 Y EVOLOCION DEL OONTRATO OJIECl'IVO DE
TRABAJO. 

Señalaremos solamente las etapas hist~ricas
m&s importantes alin cuando en ocasiones interfieren
dos ~pocas, 

Desde 1924 era posible celebrar en Inglate-
rra contratos colecti'VOs, pero los empresarios no~ 
tentan la obligaci6n de aceptarlos; la fuerza del mo -vimiento obrero, por los trabajadores. En la segun-
da mitad del siglo pasado, variarón las condiciones; 
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la uni~n de los trabajadores en Inglaterra, B6lgica, 
Francia y Alemania, penni tit> luchar ventajosamente -
con los patronos; poco a poco ccd!o el capital y los 
contratos colectivos se generalizaron; algunos g~ 
biernos de Francia, particularmente M:i.llerand, les -
dieron gran impulso. 

e) ANTECEDENTES IEGISIATIVOS. 

El contrato colecti,~ de trabajo fu~ siempre 
lfoi to en el derecho mexicano, porque nunca se prohi 
bieron las libertades de coalici6n y asociaci6n pro
fesional. La era de la tolerancia se inici6 con la
independencia, si bien no tuvo importancia la insti..:. 
tuci6n a lo largo del siglo XIX. 

El his<toriador Valaclez, relata la firma de -
un convenio de condiciones colectivas de trabajo de
enero de 1875, para los mineros de Pachuca, pero ~s
tc dato y otros que pueden existir, son casos aisla
dos que no forman la historia. 

A principios de siglo se practic6 en ~xico, 
en la industria de hilados y tejidos, el reglamento
de trabajo, el mas notable de los cuales, por los -
acontecimientos que provoc6, fu~ el reglamento para
las f!bricas de hilados y tejidos de algod6n de Pue
bla d~ 20 de noviembre de 1906; de ah{ salio el c~ 
lebre laudo del general D{az de enero de 1907, en el 
que debe verse un antecedente lejano de la conven
ci6n colectiva de trabajo y tarifas para la f!brica
de Hilados y tejidos de 19'25/19Z1 conocida con el 
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nombre de Convenci~n Textil. 

En el afio de 1912 a solicitud del ministro -
de fomento, se firm6 en la ciudad de Mbico la tari
fa mfoima unifonne para la industria textil y que -
constituía un ccntrato ley. 

LA I.EGISLACION CONSTITI.CIONAllSTA. 

La rcvoluci6n constitucionalista, trajo a~ 
xico el desarrollo del sindicalismo y del con trato -
colectivo de trabajo. En Veracruz y Tamaulipas se
celebraron numerosos contratos y es importante con~ 
tar que al igua 1 que en Europa, son anteriores los -
contratos colectivos a la legislaci6n. 

La legislaci6n de Jalisco nada dijo acerca -
del contrato colectivo de trabajo, y tampoco se en
cuentra en menci6n exprefla en la legislaci6n de Ver_! 
cruz; sin embargo el artículo noveno de la ley de -
Agustín Mill!n de 6 de octubre de 1915, impuso Wla -
multa al patrono que se negara a tratar con las aso
ciaciones profesionales obreras, precepto del que se 
desprendieron los sindicatos veracruzanos la facul~
tad de exigir la firma de contratos colectivos. 

EL FUNDMENTO IEGAL !EL CONTRATO COl.ECl'IVO 
DE TRABAJO. 

El constituyente mexicano no mencion~ el -

contra to colee ti vo en el ardcu lo 123, pe ro se cree
que fu6 resultado del concepto, que de el se ten!a,
con una de las varias f0nnas del contrato de trabajo 
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sin embargo en el mismo articulo 123 pueden encon 1 
.,1 ... 

trarse los fundamentos de la instituci6n. 

la fracci6n XVI del precepto, reconocio el -
derecho de asociaci6n profesional tiene co100 finali
dad primordial el mejoramiento de las condiciones de 
trabajo de los obreros y esta finalidad la alcanza -
en el contrato colectivo. Por lo que si no se reco
nociera a los sindicatos la facultad de celebrar cou 
tratos colecti. vos, el derecho de asociaci6n profesi2 
nal saldr!a sobrando. Por otra parte, la Fracci6n -
XVIII del mismo articulado 123 dice que las huel-
gas serSn licitas cuando tengan por objeto conse-
guir el equilibrio entre los factores de la produc-
ci6n, annonizando los derechos del trabajo con los ... 
del capital; este equilibrio, para adquirir cluraci6n 
ha de traducirse en ciertas reglas aplicables a las
relacioncs entre los dos factores de la producci~ri; 
ahora bien estas reglas fijan lo que corresponde al
trabajo en el proceso producti ro pero esto es preci
samente el contrato colectivo de trabajo, por lo que 
tambi~n por este rengl6n se justifica el reconoci-
mien to del contrato colectivo. Finalmente, la frac
ci6n VII consibm6 el principio de la igualdad de sa
lario, tesis que se realiza plenamente en el contra
to colectivo (2) 

(2) Mario de la Cueva: ~recho ~xicano del Trabajo 
&1.. Porrea, ~xico, 1969 p&gs. 555 a 559. 
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NATURALEZA JURIDICA DEL OONTRATO COIECTIVO 
DEL TRABAJO. 

Atendiendo al aspecto doctrinal y s~lo con -
el objeto de enunciar cuantos y cuales son los gru-

pos que al respecto la teorfa ha distinguido, en re
laci6n a la naturaleza jur!di.ca del contrato colect.!, 
vo, lo mencionaremos ele manera concreta, concibiendo 
as1 que fundamentalmente la disciplina del derecho -
del trabajo en su fase generalizada ha seccionado en 
tres clases estos grupos, que son los siguientes: 

Primer grupos TEORIAS CIVIUSTAS. 
Segundo grupo; TEORIAS JE TRANSICION O DE T! 

PO ELECTIVO. 
Tercer grupos TEORIAS IENOMINADAS JURIDICO -

SOCIAIES. 

las teor!as civilistas se basan· .en la auton2 
m!a de la voluntad y estas se subdi rielen en: 

vo son: 

A.- Teor!a del mandato; 
B.- F6nnula del acto mGltiple y complejo de!l 

tro .del mandato; 
c.- Teoría de la gesti&n de negocios; 
D.- la estipulaci~n a famr de tercero; 
E.- De la personalidad moral ficticia, y 

F.- Teoría del contrato innominado. 

las teorías de transici&n o de tipo ecl~cti~ 

A.- Teoría del pacto social; 
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B.- De la solidaridad necesaria; 

C.- De la reprcsentaci6n legal; y 

D.- la del uso o costumbre industrial. 

las teor1as que se denominan jurídico socia
les, son las siguientes: 

A.- Objetiv:isllKl solidarista de leon Duquit; 
B.- Institucionalismo jurldico de Mauricio -

Hauriou; 
C.- Nonnativismo de Hans Kelsen; y 

D.- EspontanetsllKl social o espontanetsmo ju~ 
r!dico social y la idea de tm derecho S2, 
cial de Eugenio Ehrlich, G. Gurvi tch y
Sinzheimer, (6). 

EL OONTRATO COIECTIVO CCW DERECHO DE CLASE. 

En la lucha entre el hombre y las cosas, el
derecho principia a inclinarse por el hombre, al me
nos se lucha hoy d1a por un derecho m!s humano; el -
derecho del· trabajo es un derecho de clase, porque -
tiende a asegurar las condiciones mtnimas de existea 
cia compatibles con la dignidad humana; para un sec
tor econ~mico social de la Naci6n. Algunas doctrinas 
extremas afinnaron que el Derecho del trabajo era
un derecho de clase, por cuanto conced!a derechos al 
trabajador y los negaba al patrono. La tesis es in~ 
xacta: El capital tiene su estatuto protector pro
pio que es el Derecho de propiedad; el trabajo re
clarn6 tambi~n su estatuto protector, que es el Dere-

(6) RuMn Delgado t.bya; Elementos de derecl10 del tr!. 
bajo, editorial Porrda, PMxico 1964 PAgs. 57 y 58 
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~ho del Trabajo. Pero hay una gran diferencia entre 
los dos Esi:atutos; el primero pretende asegurar la -
propiedad sobre las cosas, en tanto que el segundo -
quiere satisfacer las necesidades vitales del hombre 
que trabaja. 

Demostrada la falsedad de 1 contra to indi vi
dual de trabajo, brot6 el Derecho Colectivo como un
carnino para que los hombres que trabajan, mediante -
su uni&n, adquieran el derecho de ser los iguales -
del empresario. El Derecho Colectivo del Trabajo d!;_ 
mocra tiz~ e 1 De recito de la Empresa. 

El legislador mexicano di& un paso m!s en la 
lucha por lD1 Derecho m5s humanos Garantiz6 la demo~ 
era tizacMn de'i Derecho de la Empresa; para lpgrar -
est~ fin, declar6 en el entonces artículo 43 (hoy --
387) de la Nueva Ley Federal del Trabajo Reformada,
que es obligaci6n del empresario de celebrar el con
trato colecti\U, si el pat~n se niega a firmarlo P2. 
dran ejercitar el derecho de huelga consignado en el 
articulo 1150 del mismo ordenamiento; la insti tuci<Sn
devino un derecho de los trabajadores y un deber de
los empresarios, porque su fin es garantizar a la ~r 
sona humana que no tendr! trato desigual, por otra -
parte y por el mismo prop6si to las normas creadas en 
el contrato colectivo no pueden modificarse la Ofi
cina Internacional del Trabajo (o.I. T.) de Ginebra
denomin6 a esta prohibici~n "Principio de la indero
gabilidad de las convenciones colectivas"; en alg&t
p&rrafo dices 
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"Los pactos individuales, clerogatórios de -
las convenciones colccti vas, en principio, son lici
tas, cuando crean una modificación de las condicio
nes de trabajo, en favor del obrero. Al igual que ..;i 

en las leyes protectoras del. trabajo, en favor del
obrero. Al igual que en las leyes protectoras del -
trabajo, la prohi.bici6n de derogar a las convencio-
nes colectivas juega en favor del trabajador, pero -
no en su perJu1c10. la razón es que las reglamenta
ciones colectivas fijan 6nicamente condiciones m1ni
mas a las que puede mejorar los interesados"~ 

fjnalmente, el sentido del contrato colecti
vo, como elemento de un derecho de clase, se revela
en la disposición del Art!culo 43 (ya mencionado hoy 
387 de la Nueva wy del Trabajo). El Derecho del -
Trabajo es W1 Estatuto dinámico que contiene el mini -mo que ha de corresponder al trabajo en el proceso -
de la producci6h.y su movimiento es de contante su~ 
ración, la ley ordinaria mejora a la Constitución y
los contratos colectivos a otros contratos y la ley. 
(ll) 

(11) MARIO !E U CUEVAs IER. MEXICANO DEL TRABAJO ED 
PORRUA. M&xico 1969, P'gs. 624 y 625. 
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CARACTERES DEL OONTRATO COWCI'IVO 
DE TRABAJO. 

El artfou lo JQ? de la l.cy Federal del Traba
jo que establece al empresario la obligaci6n de ce~ 
lebrar un contrato colee ti vo de trabajo, con un Sin
dicato de Trabajadores, a exccpci~n de algunas legi~ 
lacioncs como las de Ingla torra, Francia, Alemania y 
los Estados Unidos en donde se admiten los contratos 
colectivos que celebran grupos sin personalidad jur,! 
dica. 

En la l.cgislaci6n ~~xicana la soluci6n que -
se dd es la que el contrato colectivo debe celebrar
se por un empresario o patrono o por an sindicato de 
patn:>nos y un Sindicato de obren:>s debidamente reco
nocidos jurídicamente. En la pol&nica de Vischer -
lotmar demost~ el primen:>, que el contrato colecti
vo no cobraba autoridad sino a tra~s de la asocia
ci6n profesional; la soluci6n contraria hizo posi~
bles las frases despecti.ws del maestn:> Marce! Pla
niol, la asociaci~n profesional, y el contrato cole~ 
ti vo son producidos por un doble in te res, por una -
parte, son Instituciones tutelares de los intereses
de los trabajadores, en cuanto personas que prestan
un servicio a los patronos; pen:> representan un inte -r~s profesional o colectivo, que si bien no puede -
ser opuesto a los intereses individuales, tampoco se 
confunde con ellos; por lo cual tenfa raz~n Vischer, 
porque el inte~s pn:>fesional reclama la unidad del

grupo y la posibilidad jurídica de su defensa, cuan
do el inter~s pn:ifesional falta, queda igualmente a~ 
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sente lo especifico del contrato colectivo y lo cier 
to es que se resuelve en relaciones individuales de
trabajo ( 12). 

CON1ENIOO DEL COOTRATO COIECTIVO 
DE TRABAJO. 

El contenido del contrato colectivo de trah!, 
jo está constituido para la regulaci6n de un conjun
to de contratos individuales. El mismo no tiene ef.! 
cacia sino en cuanto se lleguen a constituir rclaci2. 
nes de trabajo individual a las cuales deber~ apli
carse los pactos del contrato colectivo. (13) 

Confonne al artículo 391 de la Nueva Ley Fe
deral del Trabajo Reformada, el contrato colectivo -
debe contener: 

I.- Los nombres y domicilios de los contratantes; 
II.- Las empresas y establecimientos que abarque; 

III.- Su duraci6n o la expresi6n de ser por tiempo -
indetenninado o para obra determinada; 

IV.- Las jornadas de trabajo; 
V.- lDs dhs de descanso y vacaciones; 

VI.- El monto de los salarios; y 
VII.- Las dem4s estipulaciones que convengan las par -tes. 

(12) Mari(> de .lt:.Cueva; Derecho Mexicano del Trabajo 
Ed. Por~a, ~xico 1969, P&g. 561. 

(13) wigi de Litala: El G>ntrato Colectivo de Traba -jo. Ecl. l6pez y Etchegoyen, Buenos Aires 1946 -
p!g. 64. 
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El Contra to Colectivo debe señalar: 

A).- l.a empresa o empresas y el sindicato o
sindica tos que lo celebren, as! como los estableci-
mien tos o dependencias, que de aquellas abarque, ya
que en una misma empresa pueden existir varios con~
tra tos colectivos celebrados con diferentes sindica
tos; 

D).- Debe señalar la demarcaci&n territorial 
que comprenda el campo de su aplicacMn; 

C),- Sus cMusulas concretamente tratarAn c~ 
mo cuestiones obligatorias el monto de los salarios, 
las horas de trabajo, la intensidad y calidad del -
trabajo y los descansos y vacaciones. 

D) .- Adem~s de estas cUusulas es usual que
se incluyan otras muchas que tr;"ta11 de todas las r: ~ 

prestaciones que se conceden a los trabajadores, co
mo jubilaciones, gratificaciones, fondo de ahorro, -
transportes, casas habitaci~n o ayudas para pago de
rentas de casa, forma de pagar el tiempo extraordin!_ 
rio, dtiles y herramientas para el trabajo, quien ~~ 
los proporciona y lugares para guardarlos, sistemas
de contrataci~n y, cuando exista, la cl!usula de ex
clusi6n por admisi~n, plazos para que el Sindicato -
env!e a los candidatos para ocupar los puestos vacél!l 
tes y sanciones por no cumplir con esta obligaci~n. 
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E).- Tambi6n regula la fo:nna de cerciorarsc
dc la capacidad de los candidatos, o sea de los exá
menes previos a nuevos movimientos de personal, per
las vacantes que ocurren; 

J").- Por tiltimo es com(m incluir cl&usulas ~ 
que señalen a grandes rasgos, la fonna de imponer J.;. 

las sanciones·y tambi6n en este punto se incluye, ~ 
cuando exista, la cUusula de exclusi6n por separa
ci6n. ·:· 

Todas estas cl!usulas se han clasificado por 
los tratadistas {14) dividiendo el contrato colecti
vo en cuatro partesa 

I. - La en vol tura 
II.- El elemento obligatorio; 

III.- El elemento normativo y; 
IV.- Uis cláusulas eventuales, ocasionales y acce52 

ria s. 

Las cl~usulas que se refieren a la envoltura 
son las que se refieren al campo de aplicaci~n del -
contrato; toda la empresa, varias empresas o s6lo al -gunos departamentos de aquella; tambi~n se incluyen-
las cllusulas que señalan el principio, la duraci~n, 
la revisi6n y terminaci6n del propio contrato. 

El elemento obligatorio lo forman las normas 

{ 14) Mario de la Cueva: Ikrecho Mexicano del Trabajo 
Tomo II F.cl, Porroa ~xico 1969, P&gs. 610 y sig 



17 

que tratan de asegurar la efectividad del contrato y 
los deberes cspcc!ficos de cada una de las partes en 
rclaci6n con la otra. Cl~usulas por las que se est! 
blcccn comisiones mixtas para dirimir conflictos, .;... 
las citadas cl!usulas de exclusi6n, cte. 

L'ls cU.usulas de aspecto nonnati vo son aque
llas que indican como desempeñar el trabajo, hora~~ 
rios, duraci6n de la jornada, descansos, etc. 

las cl!usulas eventuales y ocasionales no -
son indispensables para la existencia del contrato -
colectivo, ya que se refieren a circunstancias espe
ciales que pueden presentarse al celebrar el contra
to o al revisarlo; gastos de la rev:i.si6n, fecha de -
dcp6sito y ratificaci6n ante la junta y personas au
torizadas por ambas partes para ese fin. 

Este autor afinna que las cl!usulas de un -
contra to colee ti vo se pueden agrupar en tres partes
º clases principales. (15) 

A} Nonnas que regulan la manera de realizar
e! trabajo. 

B) Nonnas que se refieren a prestaciones fll!! 
clamen tales econ6micas; y 

(15) Euquerio Guerrero, Manual de Derecho de Trabajo 
F.d. Porrtia, ~xico 1963 P~s. 312 y 313. 



C) Normas de tipo administrativo. 

las primeras son aquellas que señalan hora-
rios, duraci6n de la jornada, lugar de trabajo, etc. 
En cierta fonna se asimilan a las que incluyen los -
autores en el elemento nonnativo. 

las segundas son aquellas que miran fundame!!, 
talmente a erogaciones por parte del patroµ,-·pues -
aunque casi todas las cl!usulas pueden ;valorarse ec.2 
n6micamente, en las de este tipo solo se incluyen -
aquellas que tienen carácter preponderantemente eco
n6mico, como son las que afectan a salarios, indemn!, 
zaciones, pagos por separaci6n en relacicSn con el 
tiempo de servicios, pagos de dlas de vacaciones, •* 
vilticos, gastos, jubilaciones, etc. 

las de la Gltima clase, que se denominan ad
ministrativas, son las que se refieren a las faculta -des de direcci6n ~ manejo de la empresa, teniendo en 
cuenta el prop6si to industrial o comercial que se -
persigue; lo que se entiende en general como admini! 
trar. 

Cuan:lo se incluyen cldusulas de este tipo en 
el contrario colectivo, dan:lo intervencicSn mAs o me
nos directa a la organizacioo sindical en el manejo
de la empresa, se comete un grave error; efectivaJlle!l 
te en nuestro medio es inconveniente la inclusi~n de 
este tipo de nonnas en los contratos pues de hecho -
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cercenan las facultades patronales de di rccci~n y de 
mando, ya que el patr6n se ve imposibilitado casi -
siempre para hacer una sclccc:i.6n t~cnica de su per62. 
nal; para ascender al mas capacitado, o para introdu -cir menos sistemas y m~todos que penni tan a la emp~ 
sa mantenerse a tono con los adelantos de la ciencia 
y de la t~cnica. 

El maestro J. Jcs~s Castorena en un ensayo -
al respecto (16) señala que la doctrina Italiana Cla -sifica las cUusulas de la contratacitSn colectiva en 
cuatro puntos: 

El primero comprende aquellas disposiciones
y derechos con relacicSn a las personas f!sicas de Je 
los trabajadores y de los patrones lo mismo sea a -
tra v6s del contrato individual de trabajo, que en 1Jit 
forma directa y que especialmente cobra eficacia, co -mo nonna general mediante el propio contrato indivi-
dual, siendo las que fijan las condicic:nes del traba -jo, por lo que la doctrina las denomina nonnas con--
tractuales. 

En e 1 segundo grupo tienen cabida las cU.usu -las que se fincan o se cumplen o cobran eficacia en-
la persona del sindicato de trabajadores o del sindi -cato patronal, o en su caso del patron individual, -
persiguen como objeti~, respecto a la organizaci~n
sindical de los trabajadores, acrecentar su posici&n 
frenta a los propios agremiados y frente al patrcSn.
Entre ellos destacan las cllusulas obligatorias de ~ 



descuentos de cuotas sindicales y de exclusi ndad o
separaci6n del trabajo respecto a los sindicalizados 
as1 como las con tri buciones patronales a los fines .a 

sociales propios del sindicato. 

El tercer grupo es el de las cl!usulas fine_! 
das, cumplidas o que cobran eficacia simuldneamente 
en las personas sindicales y f!sicas de los patrones 
y trabajadores, como son las referentes a la inte
graci6n de comisiones mixtas, el de reglamentaci6n ~ 
de derecho de huelga, el de procedimientos especia
les en caso de conflictos, etc., y cuya f:inalidad es 
la de perfeccionar indirectamente la eficacia del -
contrato colectivo. 

Finalmente el cuarto grupo se integra con el 
clausulado rc~erente a las medidas transitorias qu&
liquiden problemas surgidos con motivo del oonflic to 
en el que nace la contrataci&n colectiva y estable
cen los t~rminos de vigencia de ~sta o detenninan su 
campo de aplicaci6n en cuanto al espacio f!sico del
terri torio, o desde el !ngulo de las empresas a --
quienes obliga, o desde la precisi6n de las especia
lidades profesionales que abarca. 

Señala tambi~ el maestro Castorena que doc
trinalmen te la clasificacMn francesa agrupa las -
cl~usulas de la contrataci6n colectiva en cuatro mo
dalidades especiales: 
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la primera es la de las cl!usulas con trae tu.! 
les, que en realidad regulan y generalizan los con
tratos individuales de trabajo. 

El segundo grupo corresponde a las cl!usulas 
profesionales y se refieren a la materia del ~gimen 
sindical, para fortalecerlo y afinnarlo y se cumplen 
a trav6s de la regularizaci~n jurldica de las asocia -ciones profesionales. 

El tercer gruJX> contiene en el Clausulado -
que dimana del propio contrato colectivo, y • su vez 
se sulxlivide en las clausulas del beneficio comdn y
viencn en la contrataci~n colectiva, o bien en unaf 
de dichas asociaciones con las dem's partes en el -
contrato, o de los obligados por ~ste, 

Finalmente, el dltimo grupo es el de las ~ 
clAusulas transitorias cuya naturaleza es igual a -
la de las dltimas clasificadas por la doctrina ita
liana, 

El maestro Castorena desprende de la conclu
si~n acerca de esta teor!a, de que todas las estipu
laciones del contrato colectivo obligan a todas las 
partes, bien sea en forma directa o bien sea con mo

dalidades de garanda, segdn corresponda a la na tur:! 
leza propia de la estipulaci6n. 
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PARTES DEL CX>NTRAT() COl.ECTIVO DE TRABAJO. 

Respecto a los sujetos o partes del contrato 
colectivo de trabajo, nos dice el ilustre español 
Guillenna Cabru1ellas (18) que los sujetos del contr.!. 
to de trabajo son individualmente considerados, los
patrones y los obreros cuando el problema se plantea 
dentro del pacto colectivo de condiciones de trabajo 
la calidad de sujeto pasa a ser de individual como -
no nna, a co lec ti va. Del lado patronal se admite que 
el sujeto sea uno o varios patrones o bien una aso
ciaci6n de tal car!cter. En lo que hace relaci6n -
con los obreros. 

Se señalan dos tesis diariamente pasa a ser
de individual como nonna, a colectiva. Del lado pa
tronal se admite que el sujeto sea uno o varios pa~~ 
trones o bien una asociaci6n de tal carlcter. 

En lo que hace relaci6n con los obl!eros se -
señalan dos tesis diariamente opuestas, a tra~s de
una de ellas ~icamente las asociaciones profesiona
les pueden por si y en representaci~n clasista con-
venir los pactos colectivos de trabajo; por la segun -da se indica la necesidad que los convenios colecti-
vos pueden ser concluidos sin que sea de imprescin-
di ble necesidad la intervenci6n de los sindicatos de 
trabajadores. 

(1S) Guillenno Cabanellas; los Contratos de Trabajo 
Ed. Ml.mdo Atlantico; Buenos Aires, 1945, p4gs. 
490 y sen. 
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Eh cuanto se refiere a la capacidad de los -
sujetos del contrato colectivo, el mismo maestro Ca
banellas sostiene que se deben establecer las siguiC!l 
tes reglas: 

a) Que sean uno o varios patrones los contra 
tan tes. 

Ileben tener la capacidad general para oontr_! 
tar, establecida por la ley o estar provistos de la
representaci6n necesaria prevista por el c&ligo Ci
vil para los incapaces. 

b) ~e sea una asociaci6n obrera o·'.patronal. 

Tiene que estar constitu!da de acuerdo a las 
disposiciones legales y ser autorizados los represe.!! 
tan tes o directi \QS de conformidad con los estatutos 
o por la asamblea general para adoptar acuerdos de -
esta naturaleza. 

c) ~e sean obren:>s no sindicados. 

Constituidos en asamblea, con asistencia de
las autoridades competentes, designaran los represe!l 
tantes o mandatarios y estableceran las atribuciones 
de ~stos. lns obreros que representen a la masa de
trabadadores deben ser mayores de edad y ºestar en -
goce de sus derechos civiles. La masa de trabajado
res - la asamblea est! integrada por la totalidad de 
los obreros a los cuales haya ~de afectar el pacto,-
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sean o no mayores de edad; deben ser de la misma el~ 
se o profesi6n los mandatarios que la especialidad a 
la cual hayan de referirse el pacto colectivo. 

EFECTOS DEL a:NTRATO COIECTIVO DE 
TRABAJO. 

El maestro J. Jes~s Castorena (19), al res-
pecto señala que, por ser mas accesible el sistema
de clasificaci~n franc6s en lo referente a las obli
gaciones y derechos que sur8en del contrato colecti
\Q de trabajo, el cual señala las !iguientes cl!usu
las. 

1.- Cl!usulas que determinan las condiciones 
de trabajo. 

Que aunque estipuladas en el contrato colec
tivo de trabajo no tienen eficacia yr s6lo la cobran 
a tra~s de los contratos individuales de trabajo, -
de los celebrados por los trabajadores al servicio -
del patr6n que a su vez celebr6 aqu~l. 

En el caso t!pico de la estipulaci6n normati -va, las condiciones de trabajo se pactan para todos-
los trabajadores de uno o varios centros de trabajo
sin excepci6n ¡x>r consiguiente, el pacto obligatorio 
es J)Qlo. 

{ 19) J.' J~s~s Castorena: Manual de. Derecho Obrero; -
~xico 1964 ~gs. 273 y s.s. 
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a) los contratos individuales. Cada obrero
y cada patron convienen por medio de la relaci6n de-
trabajo que los liga, ajustar los contratos indivi-
duales de trabajo a las cl~usulas contractuales. 

No hay necesidad de convenir, en ajustar o -
llQdificar el contenido de los contratos individuales 
ya que la modificaci~n es una consecuencia obligada
de la celebraci6n del contrato colectivo de trabajo. 
Si los contratos individuales no se modifican ya que 
implica una obligaci6n por parte de los trabajadores 
y del patron se incurrirá con una violaci6n al con
trato colectivo; y si conviene por medio de las par
tes ya sea tácita o expresamente, dicho convenio se
ra nulo por ser derugatorio del contrato colectivo. 

b) Ios nuevos contratos. Los nuevos contra
tos individuales que se celebren, deben serlo en los 
t~nninos de las cUusulas contractuales. la &bliga
cicSn con respecto de los contratos individuales fu~ 
ros consisté en ajustar esos contratos al colectivo
en el momento de celebrarse aquellos. Es decir mien -tras no se celebren estos contratos individuales no
existe ninguna obligaci6n derivada del cont~ato co~ 
lectivo. 

Tampoco se puede afirmar que la obligaci6n .:. 
de aaustar el contrato individual el colectivo nace
en el momento de celebrar aquel porque habría de co~ 
cluir que antes no había obligaci6n alguna. 
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la doctrina establece que la obligaci6n es -
de naturaleza negativa y consiste en no contrariar -
los t~nninos del contrato colectivo. 

2. Cl!usulas de beneficio com&t. Pasan ge-
neralmen te sobre el pat~n, aunque excepcionalmente
pueden ser pacientes de ellas el sindicato obrero o
sea cuando este contribuye econ&micamente a su reali 
zaci6n, por ejemplo: El establecimiento de una bi-
blioteca, implica proporcionar local, dotarla de li
bros y muebles, man tenerlo abierto al prtblico, etc. 

3. Cl!usulas profesionales. a) Las cUusu
las profesionales, son aqt¡ellas que se asientan, co!l 
firman y proyectan en el pacto que sustenta a las ~~ 
asociaciones profesionales obrera y patronal, que i!!, 
tervienen en la celebraci6n del contrato colectivo ~ 
de trabajo. 

Son obligaciones que contraen los sindicatos 
obreros con el fin de acentuar en el contrato colec
ti vo su existencia, sus funciones, su capacidad jurt -dica y su poder o facultades para hacer prevalecer -
sobre los intereses individuales de sus agremiados -
los colectivos del grupo. 

b) La obligaci6n de pagar una cuota al sindicato. 

Deriva de los estatutos de ~ste (art!culo -
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271 íracci6n XII) y constituye la aportaci6n econ6-. 
mica de los asociados para hacer posible la existen
cia de la asociaci6n; es la obligaci6n del sindicato 
de cobrar detenninada cuota al miembro de este por -
medio del patr6n cuya obligaci6n es la suma descanta -da al sind:i.cato, ya que estas constituyen el med:i.o -
para la realizaci~n de sus fines y su supervi vencía, 

c) Cldusula de exclusi6n, Quien celebra el
acto juridico asociaci6n, entre el deber de pennane
cer asociado para realizar los fines de la agrupa-
ci6n, 

la cl&usula de exclusi&n consistes 

l. Qi el deber del patron de tener a su ser
vicio trabajadores pertenecientes al sindicato. 

2.- En el deber del propio patron de despe
dir al trabajador que deje de pertenecer al sindica
to. 

3. F.n el deber del pa trdn de solicitar al -
sindica to el personal que requiera para cubrir las -
vacantes temporales o definitivas, o los puestos de
nueva creaci~n, y 

4.- El deber del sindica to de proporcionar -
al patron el personal solicitado dentro del plazo -
que se fije en el contrato colectivo de trabajo. 
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Se divide en dos aspectos, el de admisi6n, -
bbligaci6n de ocupar las vacantes o los puestos de -
nueva crcaci6n con personal sindicalizapo, y el de -
exclusi6n, obligaci6n de despedir a quden deje de -
ser miembro del sindicato. 

En la Nueva ley Federal del Trabajo, se hace 
una- reforma en lo que respecta a las cldusulas de -
exclusi6n y r admisi6n, pues la antigua ley del Trah! 
jo( el derecho de excluir al trabajador o sea de se
pararlo de su trabajo, era s6lo del sindicato ya que 
~ste lo hac!a sin consultar a la empresa o al patr-6n 
en la reforma corresponde a las partes empresa y ..:!!:
sindica to, establecerlas en los t6nninos que crean -
convenientes. 

b).- Prescripci6n del pacto individual. Es -
deber del:·patron de tratar con el siridicato todos -
los conflictos que surgen entre ~l y los trabajado-
res; pues al crearse un sindicato se hace con la in
tenci6n de defender los intereses de sus agremiados
y entablar plAticas con el pat~n con el ftn de lle
gar a un entendimiento. 

Est& prohibido que un trabajador entable -
pl!ticas con el pat~n, ya que para eso est¡ el sin
dica to, el cual tiene la obligaci&i de hablar por ~l 
pues serta muy ventajoso por parte del pa~n hacer
~sto que constituir!a una maniobra por parte de ~l. 
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4.- Cl~usulas colectivas. a) Son aquellas -
estipulaciones qoc regulan los derechos colectivos -
que la ley otorga a los trabajadores y a los patn:>-
nes, como son: 

Derecho de huelga, suspensi6n de los contra
tos de trabajo, paro, cierre, etc,, las que recono
cen y regulan derechos colectivos di versos de los l~ 
gales, suspensiones peri6d:i.cas en las industrias de
t-emporada; e vcntual:i.dad de los tumos segundo y te i
ce ro de la industria de hilados y tejidos, interven
ci6n de los sindica tos en la gesti6n de las empresas 
etc., prestaciones de beneficio com~, sea que su -
cumplimiento quede a cargo del pat~n o a cargo del
sindicato (cuando la empresa le cubre una cuota por
trabajador para que satisfaga la necesidad com~) o
de ambos. las que garantizan el cumplimiento de las 
estipulaciones del contrato colectivo de trabajo, 
Las que constituyen procesos privados, previos al -
ejercicio de las acciones legales; las que consignan 
las sanciones que se aplicar!n en caso de incumpli-
mien to del contrato; penas convencionales, suspen-
si6n de derechos, etc, 

b),- Derecho de huelga. la huelga es un de
recho que la ley otorga a los trabajadores; la frac
oi6n XVIII del apartado A del art!culo 123 de la -
Consti tuci6n Politica de los Estados lhidos ~\3xica-
nos dice: "14s huelgas serm Hci tas cuando tengan -

por objeto conseguir el equilibrio entre los diver-
sos factores de la producci6n, annonizando los dere
chos del trabajo con los del capital", mientras exi,! 
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ta un equ:llibrio de esta naturaleza los trabajadores 
estar~ privados del derecho ele huelga y esto sucede 
cuando el contra to colectivo de trabajo es cl.Dllplido; 
~ste contiene una regulaci6n del derecho de huelga -
que consiste en plantearle al patron los problemas -
de intentar una conciliaci6n antes de ejercitar este 
derecho, as{ que se tienen que sujetar a estos requi -sitos suspendiendo esas prerrogativas que la ley 
otorga. 

o) Comisiones mixtas. Est!n integradas por
representantes del o de los patrones y de los sindi
ca tos obreros. Su misi6n es muchas veces comproba-
toria de hechos o de situaciones para que las partes 
tomen acuerdos; en tal caso se orea el deber de con
currir a la investigaci6n tambi~n actfta como !rbitro 
y las partes dcber!n acatar sus decisiones. 

d) Todas las estipulaciones colectivas dan -
lugar a Wl r~gimen jurtdico complejo; se extienden a 
todas las personas que trabajan en la empresa o est_! 
blecimiento, aunque no sean miembros del sindicato -
que lo haya celebrado, con la limitaci6n que señala
el articulo 184 (arUculo 296 de la Nueve ley Fede
ral del Trabajo). 

e) Tenninaci6n del contrato colectivo de tra -bajo. 

Al respecto nos dicen los siguientes ardcu
los de la ley Federal del Trabajo que se enuncian -
as!: 
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Articulo 433. la tenninaci6n ele las rela
ciones ele trabajo como oonsccucncia del cierre de .;..._ 
las empresas o establecimientos o de la reducci6n d~ 
fini ti va de sus traba jos, se sujetar! a las disposi
ciones de los artículos siguientes. 

Artículo l~34. Son causa ~e terminacilin de -
las relaciones de trabajos 

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no im
putables al pat~n, o su incapacidad flsica o mental 
o su muerte, que produzca como consecuencia necesa
ria, inmediata y directa la tcrminaci&n de los traba -jos. 

II. La incosteabilidad notoria y manifiesta
de la explotaci6n. 

111. El agotamiento de la materia objeto de
una industria extractiva. 

IV. IDs casos del articulo 38, y 

V. El concurso o la quiebra legalmente decl!. 
rado, si la autoridad competente o los acreedores ~ 
suelven el cierre definitivo de la empresa o la re
ducci6n definitiva de sus trabajadores. 

Articulo 435. F.n los casos señalados en el
art!culo anterior, se observan las normas siguientess 
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I, Sd. se tratara de las fracciones I y V, se 
dar~ aviso de la terminaci6n a la junta de concilia
ci6n y arbitraje, para que ~sta, previo el procedi-
miento consignado en el art!culo 782 y siguientes, -
la apruebe o desapruebe, 

II. Si se trata de la fracci6n III, el patr&n 
previamente a la tenninaci6n, deber! obtener la aQ-!; 
torizaci&n de la jtmta de conciliaci6n y arbitraje;
de confonnidad con las disposiciones contenidas en -
el articulo 782 y siguientes; y 

III. Si se trata de la fracci6n II, el pa-~ 
tr6n previamente a la tenninaci6n, debera obtener la 
autorizaci6n de la junta de conciliaci&n y arbitraje 
de conformidad con las disposiciones para conflictos 
colectivos de naturaleza econ6mica. 

Artículo 436. En los casos de terminaci6n -
de los trabajos señalados en el art!culo 434, salvo
el de la fracci6n IV, los trabajadores tendr!n dere
cho a una indemnizaci6n de tres meses de salario, y
a recibir la prima de antigUedad a que se refiere el 
articulo 162. 

Artículo 437• Cuando se trate de reducci6n
de los trabajos en una empresa o establecimiento, se 
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tomar~ en consideraci6n el escalaf6n de los trabaja
dores, a efecto de que sean reajustados los de menor 
antigUcdad. 

Articulo 438. Si el patr6n reanuda las acti 
vidades de su empresa o crea una semejante, tendr! -
las obligaciones señaladas en el artículo 154. 

lo dispuesto en el p!rrafo anterior es apli
cable en el caso de que se reanuden los trabajos de 
la empresa declarada en estado de concurso o quiebra. 

Artículo 439. Cuando se trate de la implan
taci&n de maquinaria o de procedimientos de trabajos 
nuevos, que traiga como consccuendia la reducci&n de 
personal, a falta de convenio, el patr6n deber! obt!:, 
ner la autorizaci&n de la junta de conciliaci&n y ª.!: 
traje, de conformidad con lo dispuesto en el arttcu
lo 782 y siguientes, los trabajadores reajustados -
tendr&n derecho a una indennizaci~n de cuatro meses
de salario, m~s veinte dfas por cada año de servi-
cios prestados a la cantidad estipulada en los con-
tratos de trabajo si fuere mayor y a la prima de an
tigUedad a que se refiere el artículo 162, 

Adem&s de las disposiciones anteriores, el -
40~ ?~ñala al respecto algunas causas de terminaci6n 

contrato colectivo de trabajo, 
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Articulo 401. El contrato Colectivo de tra 
bajo termina: 

I. Por mutuo consentimiento; 

II, Por terminacic5n de la obra; 

III. En los casos del capítulo VIII de este
cap1tulo, por cierre de la empresa o establecimiento 
siempre que en este ~ltimo caso, el contrato colecti -vo se aplique cxclusi. vamen te en el establecimiento -
(20) 

(20) Alberto Trueba Urbina y Jorge Trueba Barrera; -
Nueva ley Federal del Trabajo; Editorial Porrda 
~ico 1970 Arts. 433 y 401. 
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EL CONTRATO 001.EC'l'IVO IE TRABAJO: 

a) Su reglamentaci6n legal. 

la reglamen taci6n legal del contrato colect!_ 
vo de trabajo, para los efectos de su celebraci6n -
obligatoria por parte del patron as! como del conte!'
nido del mismo y de sus dem!s nonnas, relacionadas a 
su vigencia, revisi~n y terminaci&n, se especifican
en las siguientes nonnas legales (21). 

Articulo 386. Contrato colectivo de trabajo 
es el convenio celebrado entre uno o varios sindica
tos de trabajadores y uno o vatios patrones, o uno
º varios sindicatos de patn>nes, co~ objeto de esta
blecer las condiciones seg(m las Quales debe presen
tarse el trabajo en una o m4s empresas o estableci-
mien tos. 

Artículo 387. El patr6n que emplea trabajad2 
res miembros de un sindicato, tendra obligaci&n de -
celebrar con ~ste, cuando lo solicite un contrato -
colectivo. 

Si el patron se niega a firmar el contrato,
podr!n los trabajadores ejercí tar el derecho de hue]; 
ga consignado en el articulo 450. 

(21} Alberto Trueba Urbina: Nuevo Derecho del Traba.
jo; Editorial Porrda; ~xico 1970. 



Articulo 388, Si dentro de la' misma emprCf' 
sa existen varios sindicatos, se observaran las nor
mas siguientes: 

I. Si concurren sindicatos de empresa o in
dustriales o unos y otros, el contrato colectivo se
celebrar! con el que tenga mayor ndmero de trabajad2 
res dentro de la empresa. 

II. Si concurren sindicatos gremiales, el ~ 
contrato colectivo se celebrar! con el conjunto de -
los sindicatos mayoritarios que representen a los~ 
profesores, siempre que se pongan de acuerdo. 

En caso contrario, cada sindicato celebrar!
un contrato colectivo para su profesi6n, y 

III. Si concurren sindicatos gremiales y de
empresa o de industria, podr1n los primeros celebrar 
un contrato colectivo para su profesi6n, siempre que 
el ntunero de sus afiliados sea mayor que el de los -
trabajadores de la misma prof esi6n que formen parte
del sirdicato de empresa o de industria. 

Articulo 389. La p~rdida de la mayoría a>-
que se refiere el articulo anterior, declarada por
la junta de conciliacicSn y. arbitraje produce la de -
la titularidad del contrato colectivo de trabajo. 
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Artículo 390. El contrato colectivo de tra
bajo deber! celebrarse por escrito, bajo pena de nu
lidad, Se har~ por triplicado, entrcgandose un ejem 
plar a cada una de las partes y se depositar! el c.;.;. ... 
otro tanto en la junta de oonciliaci&n y arbitraje o 
en la junta Federal o local ele conciliaci&n, la que
despu~s de anotar la fecha y hora de presentaci&n ~ 
del documento lo rcmi tir! la junta federal o local -
de conciliaci6n y arbitraje. 

El contrato surtir! efectos desde la fecha y 

hora de presentaci6n del documento, salvo que las -
partes hubiesen convenido en una fecha distinta. 

Artículo 391. El contrato colectivo conten-
drf: 

I. los nombres y domicilios de los contratél!!, 
tes; 

II, las empresas y establecimientos que aba! 
que; 

III. Su duraci&i o" la expresi& de ser por -
tiempo indetenninado o para obra detenninada, 

IV. las jornadas de trabajo; 

V, los dias de descanso y vacaciones1 



VI. El monto de los salarios, y 

VII. las dem!s estipulaciones que convengan
las partes; 

Artículo 392. En los contratos colectivos -
podrá establecerse la organizaci~n de comisiones mi! 
tas para el cumplimiento de detenninadas funciones -
sociales y econ6micas. 

Sus resoluciones ser!n ejecutadas por las -
juntas de conciliaci6n y arbitraje, en los casos en
que las partes declaren obligatorias. 

Articulo 393. No producir! efectos de con-
trato colectivo el convenio al que falta la determi
naci6n de los salarios. Si faltan las estipulacio-
nes sobre jornada de trabajo, dtas de descanso y va
caciones, se aplicar!n las disposiciones legales. 

Articulo 394. El contrato colectivo no po-
drá concertarse en condiciones menos favorables pa~ 
ra los trabajadores que las contenidas en contratos
vigentes en la empresa o establecimientos. 

Articulo 395. Fh el contrato colectivo po-
drá establecerse que el patr6n admitira exclusiva•-
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meni~ como trabajadores a quienes sean miembros del
sindicato contratante. Esta cl~usula y cualesquiera 
otras, que establezcan privilegios en su favor, no -
podr!n aplicarse en perjuicio de los trabajadores -
que no formen parte del sindica to y que ya presten -
sus servicios en la empresa o establecimiento con ª!! 
terioridad a la fecha en que el sindicato solicite -
la celebración o revisi6n del contrato colectivo y -
la inclusi6n en el de la c!Ausula de exclusi&n.·:: 

Podrd tambi~n establecerse que el patr6n se
parar~ del trabajo a los miembros que renuncien o .&:

sean expulsados del sindicato contratante. 

Artículo 396. Las estipulaciones del contr! 
to colectivo se extienden a todas las personas que -
trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no
sean miembros del sindicato que lo haya celebrado, ~ 
con la limitaci6n consignada en el articulo 184. 

Articulo '397. El contrato colectivo por tiem 
po detenninado o indetenninado, o para obra determi~ 
nada, ser! revisable total o parcialmente, de confo! 
midad con lo dispuesto en el articulo '399. 

Articulo 398. En la revisi6n del contrato -
colectivo se observar!n las nonnas siguientes: 
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I. Si se celebro por un solo sindicato de '..-... 
trabajadores o por un solo patnSn, cualquiera de las 
partes podr! solicitar su revisi6n. 

II. Si se celeb~ por varios sindicatos de
trabajadores, la revisi6n se har¡ siempre que los -
solicitantes representen el cincuenta y uno por cien 
to de la totalidad de los miembros de 16s ··sindicato-;' 
por lo menos, y 

III. Si se celebro por varios patrones, la
revisi6n se har1 siempre que los solicitantes tengan 
el cincuenta y uno por cientu de la totalidad de los 
trabajadores afectados por el contrato, por lo menos. 

Art!culo 399. l.a solicitud de revisi6n debe -r& hacerse, por lo menos sesenta dtas antes' 

I. Del vencimiento del contrato colectivo por 
tiempo detenninado, si ~ste no es mayor de dos años. 

II. llel transcurso de dos años, si el contra -to por tiempo determinado tiene una duraci6n mayor,-
y 

III. Del transcurso de dos afios, en los casos 
de contrato por tiempo indetenninado o por obra de-
tenninada. 
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Para el cémputo de este Mmino se atender!
ª lo establecido en el contrato y, en su defecto, a
la fecha del dep6si to. 

Articulo 400. Si ninr,una de las partes sol!, 
cit<S la rcvisi6n en los t~nninos del art!culo 399 o
no se ejercí M el derecho de la huelga, el contrato
colectivo se prorrogará por un pcr!odo igual al de -
su duraci6n o continuará , por tiempo indetennina<lo. 

Art!culo 401. El contrato colectivo de trah.!, 
jo termina: 

I. Por mutuo consentimiento 
II. Jbr tenninaci6n de la obra, y 

III. En los casos del capítulo VII de este tí~ 
tulo, ,por cierre de la empresa o establecimicn to, -
siempre que en este Oltimo caso, el contrato colect!, 
vo se aplique exclusivamente en el establecimiento. 

Artículo 402. Si íinnado lDl contrato colec
tivo, un pat~n se separa del sindicato que lo cele
br&, el contrato seguira no obstante las relacioñes
de aquel patnSn cat el sindicato o sindicatos de sus 
trabajadores. 

Arttculo 403. Eh los casos de disoluci6n -
del sindicato de trabajadores, titular del contrato-
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colectivo, o de terminación de este las condiciones
de trabajo continuarán vigentes en la empresa o esta 
blecimiento. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

TITULARIDAD DEL WNTRATO OOlECTIVO DE TRABAJO. 

En el lenguaje corriente mexicano se habla -
con frecuencia del Sindicato Titular del contrato -
colee.ti vo, deL.dei'!echo a· ser el ti tular·del contrato 
colectivo, de la titularidad del contrato colect-i vo, 
del sindicato administrador del contrato colectivo,
de la administraci6n del contrato colectivo y del -
derecho a ser el administrador del contrato colecti
vo, con cuyas frases se quiere expresar, entre otras 
cosas, el derecho a celebrar el contrato colectivo,
a ejercitar las acciones colectivas que deriven del
propio contrato, y a pedir su revisi6n; pero para -
expresar cualquiera de estas ideas, con frecuencia -
se usa indistintamente las palabras titularidad o a~ 
ministracicSn, cometiendose un grave error ya que .__ 
existe una confusicSn y se les nombra igual a dos fi
guras jurídicas que entrañan ejercicio diferente de
acciones colectivas que derivan de un con trato colee -ti vo y de su reglamentacMn en la Nueva Ley Federal-
del Trabajo. Estas consideraciones se aplican tanto 
al contrato colectivo de empresa como al contrato -
colectivo obligatorio. 

La Titularidad se refiere al ejercicio de -
las acciones colectivas, por parte de los sindicatos 
mayoritarios en su caréfoter de representantes del in -ter~s profesional, para pactar las nuevas condicio--
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nes generales de la prestaci6n de los servicios, en
ocasi6n de la celebraci6n revisi6n, pr6rroga y tenni 
naci6n del contrato colectivo. 

la Administraci6n es el derecho que tienen -
los aindicatos mayoritarios para exigir el exacto -
cumplimiento del contrato colectivo, o la reparaci6n 
por su violaci6n, cuando se afecte en un· plano gene;.i 
ral el inter~s~ profesional que representan. 

Analizando estas figuras jur!dicas a través
del contenido del contrato colectivo, se puede mani
festar que la titularidad del contrato colectivo es
cl ejercicio de las acciones derivadas de la enwult_!! 
ra protectora del contrato, ya que a 6sta la forman
las normas que se refieren a la vida e imperio de la 
Instituci6n, es decir, a la iniciaci6n, duraci6n, ~ 
visi6n y terminaci6n del contrato. 

En lo que se refiere a la administraci6n del 
·los ·.contratos colectivos es el ejercicio de las ac
ciones que derivan de las cl~usulas que forman los -
elementos tanto accidental como esencial y obligato
rio y normativo, del contrato colectivo; ejemplo de
cl~usulas del elemento occidental se pueden mencio-
nar las siguientes; de la exclusi6n y preferencia .....:, 
sindical. 

Estas ooasideraciones sobre la titularidad y 
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administraci&n del contrato colccti vo no presentan .: 
dificultades cuando en una o varias empresas los tr! 
bajadores est5n agrupados en unr solo sindicato y ¡t..:.. 

consecuentemente las relaciones juridicas contractu!. 
les est5n regidas por un solo contrato colectivo, -
pues es obvio que dicho sindicato ser! el titular y
administrador del contra~ colectivo, ya que como h~ 

mos dicho, la titularidad y la administraci~n se re
fieren al ejercicio de acdones colectivas, estos -
solo le competen al &lico sindicato pactante, En -
cambio en aquella o aque.lla-s empresas que se encuen
tren en si tuaci&n· anUoga pero que existan dos o m!s 
sindicatos, surge una gran diversidad de prublemas -
demasiado complejos, entre ellos; cu!l sindicato es
el titular del contrato, a cudl le corresponde el -
ejercicio de las acciones derivadas del contrato co
lectivo? y los demds sindicatos que derechos tienen
sobre la administraci6n? en los siguientes aparta
dos daremos cont~staci6n a estas interrogantes, des
de luego analizando por separado el contrato colecti 
vo de empresa y el contrato colectivo obligatorio, 

I>:i.spone la Nueva Ley Federal del Trabajo: 
"Si dentro de la misma empresa existen varios sindi 
catos, el contrato colectivo deber~ celebrarse con -
el que tenga mayor n6mero de trabagadores en la nei.2 
ciací6n; es decir que la titularidad corresponde al
sindicato que haya celebrado el contrato con la em
presa o empr.esas, o sea el mayoritario. Al hablar -

respecto a la titularidad del contrato colectivo 
obligatorio la ley es omisa; es decir el contrato C2, 
lectivo obligatorio es el grado mayor en la evoluci6n 
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del contrato colectivo de empresa, este es su ante-.. 
cedente y, por lo tanto las disposiciones que rigen
al contrato colectivo de empresa tambi~ son aplica
bles al contrato colectivo obligatorio en tanto no -
haya disposici6n expresa en la ley del trabajo y que 
no vayan en contra de la naturaleza jur!dica del con -trato colectivo obligatorio. 

En el contrato colecti\'O de empresa cuando -
un sindicato ha surgido en mayoritarios se subroga y 
priva al sindicato que devino en minoritario del de
recho de ejercí tar la ti. tularidad y, consecuentemen.:;; 
te la administraci6n. 

Al presentar o incluir en esta tesis lUlo de
los problemas que es precisament~ la titularidad de-
los oontra tos colecti \'Os de trabajo, no es 
determinar que se entiende por Titularidad 
to nos señala el Dr. Mario de la Cueva; 

necesario 
y al ef ec -

En el lenguaje mexicano se habla'del Sindica -to titular del Contrato Colectivo de trabajo, o el 4 
derecho a ser el titular y al efecto nos rnanifiesta-
(8) 

El titular del contrato colectivo no es, ne
cesariamente, quien lo celebnS, sino el sindicato -
mayoritario, o expresado de otra manera las reglas -
que valen para la celebraci~n del Contrato Colecti'VO 
son aplicables a su titularidad (9). 
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C.Oncluimos que adoptaremos el principio ge
neral que el titular de un contrato colectivo, es el 
Sindicato que est~ con plena capacidad legal para -
ejercitar las acciones colccti vas que deriven del ......_ 
mismo. 

Para concluir el problema sobre la ti tulari
dad del contrato de trabajo mencionar~ algunas ejec~ 
torias dictadas por nuestro ~~ximo Trib.mal. La Su
prema C.Orte de Justicia de la Nacl.6n, en el amparo -
directo 428/r:Jj, del Siridicato Unico de Trabajadores 
de Comercio, Industria, Oficinas Particulares y Sim.!, 
lares de Vcracruz. Ver., y coagraviados y que se lo 
caliza en el vol~en XXI. página 54 del Semanario Ju 
dicial de la Federaci6n y al electo dice: 

"Contrato Colectivo .- Nuevo Sindicato May2. 
ritario. El Contrato Colectivo debe ser administra
do por el Sindicato Mayoritario, atmque no lo haya -
celebrado originalmente, de lo que en el mismo orden 
de ideas sigue que st se celebra un nuevo Contrato
Colectivo con un nuevo Sindicato, el anterior pacta
do con una organizaci6n que dej6 de ··representar el
inter~s profesional de los trabajadores de la EmpreQ 
sa debe considerarse extinguido y ast tiene que de-
clararse. 

lo que significa, que un Sindicato para ser
Titulaf. de un contrato Colecti-ro, debe representar -
el inter~s profesional en detenninada fuente de tra-
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bajo, lo que se deduce, que es necesario tener la m!_ 
yor!a de los trabajadores afiliados en el seno de su 
organizaci&n. 

Contrato Colecti w. Titularidad del amparo
directo 1223/57. Sindica to Nacional de Trabajadores 
y Empleados de Transportes Automovilistas de la Rep,g_ 
blica ~xicana, Vol~men 11 • P~g. 27. 

Contrato Colectivo. Titularidad del.- El -
sindicato que desee obtener la ti hilaridad del conJ.... 
trato colectivo debe demostrar aparte de su legal -
consti tuci6n, en primer lugar, que los trabajadores-
son efectivamente afiliados y, en segundo t~rmino, -
que los mismos prestan sus servicios a la empresa. -
Ahora bien, la junta no ti.ene en cuenta tales ele-
mentos, pt1es considera que el recuento es la prueba
idonea y que las dem!s pruebas s6lo deben considera¡ 
se como adminiciliantes, al respecto hay ejecutoria
que dice: el recuento de los trabajadores no es su
ficiente para acreditar el derecho a la titularidad, 
mencionada en páginas posteriores. 
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CAPI11JI.0 TERamo. 

SURGIMIENTO DEL OONFUCTO INTERSINDICAL 9JBRE LA -
TITULARIDAD DEL (])NTRATO COIECTIVO. 

Frecuentemente en nuestro medio en una misma 
empresa o empresas prestan sus servicios trabajado-
res pertenecientes a distintos sindicatos, y las re
laciones obrero patronales est!n regidas por un mis
mo contrato colectivo; estos sindicatos pueden ser -
sindica tos de empresa, pero la m!s apegado a nuestra 
realidad es que cada uno fome parte de una distinta 
federaci6n, o bien, confederaci~n de sindicatos. El
fin que persiguen los sindicatos al agruparse en es
ta forma, es detentar el poder sindical en la empre~ 
sa o empresas en donde laboran y, en un plaso m!s ~ 
neral, en una regi6n o bien en todo el ~bito nacio
nal, poder que puede ser empleado para defender sus
intereses profesionales frente a la clase patronal o 
en la lucha de poHtica electoral gubemati va. CiI'
cunscri hiendo la polt ti ca sindical exclusivamente a

una empresa, en que presten sus servicios los traba-f
jadores pertenecientes a distintos sindicatos pero -
regidos por un mismo caitrato colectivo, se observa
que esa polltica sindical estd interesada, en cada -
sindica to, en tener e 1 mayor n~ero de trabajadores
dentro de sus filas para ser legalmente los tftula-
res y administradores del contrato colectivo y asi -
en esa forma lograr el poder o supremacía. Esto 
trae como consecuencia que los miembros de un sindi
ca to se pasen a otro sindicato, e inclusive que to
do un airidicato se pasen a otn:> sindicato, e inclus,! 
ve que todo un sindicato se fusiones a otro, con lo-
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cual el sindicato que se ostentaba como mayoritario
deviene en minoritario y, vice versa, el sindica to -
que absorvi6 en su seno a los trabajadores descrtan
tes, de m:i.nori tario se convierte en mayoritario, y -

en virtud de esta circunstancia se suscita un gra:ve
conflicto intergremial, ya que ambos sindicatos pre
tender~ ser los titulares y administradores del CO!!, 
trato colectivo. 

El Conflicto inte_rgremial apuntado es de gr!_ 
ve trascendencia pues el sindicato que devino en mi
noría trio puede seguí r e jccu tando actos en e jercici
cios de la titularidad y la administraci&n del con+
trato que pueden ser en menoscabo y perjuició:~de la
mayorias obreras, o sea del interes profesional; a~ 
tos que podrán ser dolosos y de dificil reparaci&n y 
hasta quiz~ irreparables, todo esto indebidamente -
pues ya hemos expresado con anterioridad que el sin
dicato mayoritario es el que tiene el derecho de 
ejercitar la titularidad y la administraci6n del CO!!, 

trato co lecii. vo. 
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CAPITUJ.O CUARTO. 

EFECJ.'OS DE l.A TITULARIDAD DEL roNTRATO COIECTIVO. 

Una vez que se expida el decreto de o~ligat2 
riedad y que searpublicado en el Diario Oficial de -
la Federaci6n ser! a partir ele la fecha de la publi
caci~n de ese decreto cuando surta sus efectos la Ti 
tularidad en los contratos colectivos de trabajo, d! 
clarado as! obligatorio para todos los patrones y -

trabajadores de la rama de la industria y en la re-
gi6n de que se trate, aunque tamb!en puede suceder -
que en el mismo decreto se fije la fecha en que emp! 
zarA a surtir 'sus efectos el contrato colectivo 
obligatorio; pudiendo ser rctroactiwamente a la fe..;.. 
cha de tal publicacMn o bien posterionnente. 

El Contrato Colecti'° obligatorio surte sus
efectos inmediatamente o automaticamente en fonna i!!!. 
pera ti va, como una nonna, o como una ley, para regu
lar los contratos individuales, para regular las re
laciones obrero patronales entre los trabajadores i!!_ 
dividuales considerados y sus respectivos patrones,
sin embargo la ley establece una excepci~n, que es -
la que tratamos que dice: El contrato declarado 
óbliga torio se aplicar! no obstante cualquier disp.2 
sici6n en contrario contenida en el contrato colecti 
vo de trabajo que la empresa tenga celebrado, salvo
en aquellos puntos en que estas estipulaciones sean
m!s favorables al trabajador. 
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Asimismo cualesquier negociaci6n nueva que -
se establezca dentro de~ la regi6n en que rige el -
Contrato Colectivo de Trabajo obligatorio, queda au
tom&ticamente regidas las relaciones obreto patrona
les por ese contrato, por lo que los trabajadores de 
esa nueva ncgociaci6n, dcber!n solicitar su aplica
ci6n. 



53 

DBUGACION DE PAGAR LA CUOTA. 

El día en que todos los camaradas comprendan 
realmente que la organizaci6n corporativa se impone
para hacer frente a la coal.ici6n patronal, no duda~ 
rdn en poner en su presupuesto, bien escaso por cie! 
to, el importe de las cuotas, acaso demasiado altas, 
pero muy necesarias para hacer funcionar los múlti-
ples engranajes de una fuerte organizaci6n. 

La Cantidad.- Antes de llegar a su doctrina 
actual relativa al monto de la cuota, la opini6n e;.._ 

obrera vplci.M largo tiempo entre el sistema de las -
cuotas elevadas, en vigor en Inglaterra y Alemania,
y el de las cuotas bajas, en armonía con lo exiguo -
de los salarios. 

Esta ~!tima doctrina, en vigor todavfa en -
gran nmnero de sindica tos, se formul& en 1896, por -
primera vez, en un Congreso obrero, en el Confedera! 
de Tours, por proposici6n de VEzole. 

Sus razones eran las siguientes: "F.h los -
sindicatos que han tenido hasta hoy por objetivo el
establecimiento de una caja de cierta importancia ~ 
que permita a sus miembros resistir en caso de con..:
flictos, era natural que todos los llamados a apro-
vecharse de esa caja hicieran lo necesario para sos-
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tenerla; pero muy pocos obreros responde a este sis
tema y es natural suponer que no es del agrado de la 
masa de los trabajadores. 

Este sistema es condenable porque mantiene -
en el espiri tu de la mayor parte de los sindicaliza
dos ego16mos que los inclinan a rechazar, si no es -
que a odiar, al camarada que por una o por otra raz6n 
deja de pagar sus cuotas. 

L~ co~isi6n estima que los sindicatos no de
ben tener por base epencial la fQnnaci6n de una caja 
y que, ademAs, este sistema ha estado siempre con--
tra el objeto que tratamos de alcanzar y ·que es el
de reunir a todos los trabajadores bajo la bandera
sindical. 

En consecuencia, el C.ongreso "invita a los -
sindicatos, cuyos miembros sean poco numerosos, -
comparados con la densidad de su corporaci6n, a no -
exigir de los obr.eros sino una suma excesivamente m! 
nima como adhesi6n y dejar que las cuotas sean f acul -ta ti vas". 

Se había dejado convencer por este c!lculo -
bien arbitrario de probabilidades; 
ci6n compuesta de S,COO miembros no 

"En una corpora
es exagerado -
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decir que no hay m!s de 500 miembros sindicalizados, 
de los cuales stilo la mitad paga. Ahora bien, si -
las cuotas son de 50 céntimos { y muchas de ellas -
son menores) fonnan una suma de 125 francos para la
caja del Sindicato; para reunir esta misma su~a, en
e! caso de que los sindicalizados no dieran cada uno 
más~ que 25 chltimos (algunos didan m!s, otros nada) 
se necesitarian 2,500 sindic,lizados, o sea la mitad 
de la corporaci6n, y debemos creer que llegue a al
canzarse ese resultado. Si no se aumenta el fondo
de la caja, en cambio se habr! logrado decuplicar e 1 
nOmero de los adscrit~s y la multiplicaci6n de la -
energfa coherente de sus 1tdhetido¡. 

Estas razones podrAn parecer muy superf icia~ 
les. las hay mejores, tales como las aducidas por -
Emilio Pouget declarando !'que el valor del Sindicato 
depende, menos de su caudal en caja que de la multi
plicaci6n de la energía coherente de sus adherentes" 

El libertario P"°st fue ~ás lejos todav!a -
cóAAdo trat6, al organizar un sindica to sin cuotas,
de llevar a su extremo l!mite la doctrina del Cong~ 
so de Tours. "la J>!lbreza, dec!a Proudhon, es la ve,t 
dadera providencia del género humano" Prost fracas6. 
la C. G. T. se rehu~ a aceptar a los irregulares del 
trabatjo". 

El mas ~xi to de esta ten ta ti va marc6 un mo'1:, 
miento en contra de la doctrina de las cuotas bajas. 
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Poco a poco, los sindicatos manifestaron tendencias-
ª aumentarlas y unifonnarlas. :Encon:ttaron grandes
dificultades; Al decir de la comisi6n de organiza~ 
ci6n del Congreso Confedera! ele füntpcllicr, tal cosa;:. 
se debía a la naturaleza del obrero francés. 

Nuestro temperamento irreflexi\ü y rebelde -
no se presta a las cuotas elevadas, y si estamos di!! 
puestos a dolorosos sacrificios de otra naturaleza,
no nemososabido todavía comprender las ventajas eno.! 
mes que resultar!an de la riqueza de nuestras cajas
sindicales sostenidas por cuotas mAs fuertes. 

El 20 de diciembre de 1900, el C.Onsejo Munici 
pal de Paris dccidio no conceder subvenciones sino a 
los sindicatos que as! lo solicitaran estuvieran ad
mitidos o no en la Bolsa de Trabajo. Has~a esa fe-
cha el C.Onsejo votaba una suma global que se repar;.. 
tir!a entre los sindicatos admitidos en la Bolsa, 
por gestiones de la Comisi6n kiministrativa. 

la Confedcraci6n General del Trabajo y la -
uni6n de los Sindicatos del Sena provocaron en enero 
de 1901 una agitaci6n entre las organizaciones en -
favor de la autonomía de la Bolsa. Fh esta ocasi&n
durante las reuniones que se verificaron en la Bolsa 
del Trabajo, partícularmente la del 16 de enero, los 
militanires sindicalistas abogaron a favor de la ele
vaci6n de las cuotas, por ser lo 6nico que podta dar 
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plena independencia a los elementos. la voz del 
Pueblo public6 art1culos en este sentido. 
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De hecho, el monto de las cuotas es muy va-
riable atm entre los sindicatos que pertenecen a la
misma fedcraci&n. Por principio, en el interior de
cada sindicato, son iguales para todos los miembros. 
Se pueden señalar, sin embargo, algunas rarísimas e.! 
cepciones ¡x>r ejemplo, en la C!mara Sindical de Alb,! 
ñiles y similares de Rennes, los peones y ayudantes
pagan SO c~ntimos, y los albañiles, canteros, terra
ceros, cementeros, etc. 75 c~ntimos por mes. 
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OBUGACIONES JE PAGAR 1.JlS a.JOTAS SINDICAIES, EN 
lA COMPAÑIA DE LUZ Y FUERZA DEL CENTRO, S.A. ME 
XICO, 1974. 

Cl&usula 12.- Cuotas sindicales. 

Las Compañbs continuar~ descontando de los 
salarios respectivos o de las cuotas de )ubilaci6n -
los sindicales ortlinarias correspondientes a los -
miembros del sindicato, y entreg!ndolas a las perso
nas y en la fonna y proporciones que el Comi t~ Cen
tral del mismo les notifique por escrito. 

Analogamente las compañías descontar!n y en
tregar!n al Sindicatu, bajo responsabilidad de este, 
las cuotas sindicales extraordinarias ,:jue el Comite
C'entral del mismo les notifique por escrito y que -
hayan sido acordadas de confo:nnidad con lo que para
el caso previenen los Estatutos del Sindicato. 

Los descuentos que hagan las compañ!as a los 
trabajadores por ccmcepto de cuotas sindicales, ten
drAJ\ preferencia sobre cualquiera otra clase de des
cuentos, en lo que no se oponga a las leyes. 

Las Compañbs ser!n rf3sponsables de que los
descuentos por concepto de cuotas sindicales ordina-
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rias y extraordinarias se lleven a cabo en fonna con 
creta y precisa. 

Salvo a viso en contrario, por parte del sin
dica to, las Compañtas deber!n entregarle al mismo -
las cantidades que hayan desean tado a los trabajado
res por concepto de cuotas sindi.cales a m!s taroar-. 
el dta 25 del mes, inmediatamente posterior a aquel
en que hayan efectuado dichos descuentos, armenos -
que, por causas no imputables a las compañf as, no -
pudieren entregarlas en ese plazo. 



EL SUPUESTO DE LA TITUL\RIDAD DEL OONTRATO 
COIECTIVO DE TRABAJO. 
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El tema Capital de este 1.Tabajo, nos condu-
cira a la resoluci6n de la tesis a que me he referi
do en anteriores p~rrafos, La Ley Federal de Traba
jo señala para este tipo de problema, W1 procedimie!l 
to meramente especial; es la manera procesal para -
detenninar la mayoria como supuesto a la titularidad 
es diferente el procedimiento que se sigue nonnalm~ 
te en los juicios laborales. 

El arHculo 389 de la Nueva ley Federal de -
Trabajo en vigor, este precepto nos marca esencial¡;...., 
mm te y de Wla manera evidente, el paso procesal a -
seguir y nos expresa: "la ~rdida de la mayorta, ~ 
clarada por la Junta de' Conciliaci~n y Arbitraje, -
produce la de la Titularidad del Contrato Colecti w
de Trabajo". 

Para poner en claro el problema de la titul~ 
ridad del contrato colectivo de trabajo es necesario 
diferenciarlo con la personalidad jurtdica de los -
Sindicatos. 

El artículo 368 nos dice en lo conducente a
la personalidad del Sindicato, "~e el registro de e! 
te y de su directiva, otorgado por la Secretaría de
Trabajo y Previsi6n Social o por las jtmtas locales
de Conciliaci&l. y Arbitraje, pn:>duce efectos ante --
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todas las autoridades". (22) 

Tomando en consideraci6n las ideas de este -
capitulo en lo referente a la personalidad de los -
Sindica tos, una vez que se han cumplimentado todos -
los requisitos que establecen los preceptos antes -
señalados en la Ley Federal de Trabajo; las autorida -des correspondientes tienen que emitir su fallo o ~ 
soluci~n en el t~nnino improrrogable de sesenta dtas 
a partir de que se prcsent6 el registro, de no ha-
cerlo, los solicitantes podr'11 requerirla para que -
dentro de tres d!as dicten resolucMn alguna, en ca
so contrario, automaticamentc se tiene por registra
dó el Sindicato y desde ese momento goza de persona
lidad jur!dica. 

Ahora bien, los sindicatos representan a sus 
miembros en defensa de los derechos individuales que 
le correspondan, sin perjuicio del derecho de los -
trabajadores para obrar o intervenir directamente, -
cesando entonces, a petici6n del trabajador no est~ 
conforme en que la directiva de su sindicato lo de
fienda, en el preciso momento en que lo manifieste,
cesa la representaci6n social del Sindicato y enton
ces el trabajador por s! solo se defiente o por la -
persona que designe. 

Respecto de la declaraci~n de la ~rdida de-

(22) Nueva ley Federal del Trabajo.- Art. 389. 
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la Mayoría declarada por la Junta y que hacíamos men, 
ci6n al referitnos al art!culo 389 de la ley Federal 
del Trabajo notamos que los procedimientos especia-
les son aquellos que se aplican a cuestiones que re:; 
quieren una soluci6n m!s sumaria que los demls con-
f lic tos, ya sea por la importancia que se derive de
~ste o por su extrema sencillez. 

Entre algunos de los asuntos que comprenden
estos procedimientos especiales tenemos los siguien
tes: 

a).- Constituci~n de dep6sitos para garanti
zar la prestaci~n de servicios fuera de la Repftblica 
Mexicana. 

b).- Problemas que surjan por el otorgamien
to a los trabajadores de habitaciones en arrendamien -to. 

e).- l.os establecidos por el art!oulo 158 de 
la Nueva ley Federal del Trabajo que nos dice que -
los trabajadores de planta y los trabajadores que s~ 
plan vacantes transitorias o temporales, tienen del'! 
cho en cada empresa o establecimiento a que se deter -mine su antiguedad. 

d).- Determinar la p~Í'dida de la mayorla de
los trabajadores y resolver sobre la titularidad del 
contrato colectivo de trabajo. 
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e).- Administraci~n del contrato-ley en cada 
empresa por p~rdida de la mayor!a, 

La l..ey en su artículo U8 nos habla de que -
en cada empre.sa, la administraci~n de contrato-ley -
corresponder!".al Sindica to que represente dentro de
ella el mayor nOmero de traba.jadores. 

La p~rdida de la mayor!a declarada por la -
junta de Conciliaci~n y Arbitraje produce la de la
administraci~n. 

f).- Cuando se trate de conflictos que ten-
gan por objeto el cobro de prestaciones que no exce
dan de tres meses de salarios. 

De acuerdo a esta breve clasificaci~n vemos
que la pgrdida de la mayorta declarada por la Junta
de Conciliaci~n y Arbitraje produce la Titularidad -
del contrato colectivo de trabajo, el pn:>cedimiento
es especial y muy breve. 

La voluntad de los trabajadores es esencial
mente respetable en este tipo de pn:>blemas. El de-
recho del trabajo, m~s bien encaminado como Derecho
Social que como Derecho Pi'lblico trata de resolver e! 
tos problemas, de titularidad en donde al hacerse un 
recuento de los trabajadores queda de manifiesto su
volun tad de ~rtenecer a uno u otro sindicato segdn 
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los intereses de ellos. 

Indiscutiblemente el procedimiento determin! 
r! la roluntad de los trabajadores y el Sindicato .!."'! 

tendrá la titularidad. 

F.nscguida estudiaremos el procedimiento que
marca la ley Federal de Trabajo para la resoluci6nae 

estos· "intcresantesi problemas que se suscitan en la -
pr!ctica de los trabajadores afiliados a un Sindica.
to. 
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EL PRO<l!:SO LABORAL EN LOS OONFUCTOS SOBRE LA 
TITULARIDAD DEL Cl)NTRATO COl.ECTIVO DE TRABAJO, 

A).- El Procedimiento Especial. 

El capitulo VI de la Nueva ley Federal del -
Trabajo, nos menciona los procedimientos especiales
ª que se sujetan la tramitaci6n de los conflictos -
que se susciten con motivo de la aplicaci6n de los -
articulos 28; fracci6n III; 141, 145; fracoi6n IV; -
150, 158, 204; fracci6n IX, 209 fracci6n V; 210, 2)5 
fracci6n III; 389 fracci6n IV; 427; fracciones I, II 
y VI; 434; fracci6n I, III, y V; 439, 503 y 505; y -
los conflictos que tengan por objeto el cobro de·~ 
prestaciones que no excedan del importe de tres me
ses de salario. 

Requieren de este tipo de conflictos en una
trami taci6n espetial de manera que sea mds r!pida y 

sencilla, el procedimiento. El artículo 783 de la -
ley Federal del Trabajo nos da la pauta de la inici!, 
ci6n del procedimiento, "f;i junta al recibir la de-
manda o al concluir las investigaciones a que se re
fiere el articulo 503, citara a Wla audiencia, que -
deber! de efectuarse dentro de los cinco dtas si~
guien tes. 

El artículo 752 de la ley en referencia, nos 
señala que durante el procedimiento nonnal a seguir, 
hecho que sea para comparar los dos procedimientos
º sea el especial y el que normalmente se sigue en -
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las Juntas de Conciliaci~n y Arbitraje. "El pleno o 
la Junta Especial señalar! d!a y hora para la cele~ 
braci6n de una audiencia de conciliaci&n, demanda y
cxcepcioncs, que deber! efectuarse dentro de los diez 
dias siguientes a la fecha en que reciba la demanda
y apercibir! el demandado de tenerlo por inconforme
con todo arreglo y de tener por contestada la deman
da en sentido afirmativo si no concurre a la audien
cia. 

Ui notificaci6n ser! de manera personal y se 
har! tres d!as antes de la fecha señalada para la c~ 
lebraci6n de la audiencia, por lo menos entregando -
al demandado copia de la demanda. 

Si el demandado no puede ser notificado en -
el lugar de residencia de la Junta, se aumentar! el
tiempo a que se refiere el p!rrafo anterior, a raz6n 
de un dla por cada cien kil6metros o fracci6n (23). 

Haciendo la comparaci6n entre los dos arHcu -los encootramos que en el primer caso, la audiencia-
se celebrar! dentro de los cinco dlas siguientes a -
la presentaci6n de la demanda, y en el segundo el -
t~nnino es mayor, ya que dice el articulo 752 que ..;., 
dentro de los diez dlas siguientes a la presentaci&n 

de la demanda. 

(23) Nueva ley Federal del Trabajo.- Art. 752. 
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. El art!culo 784 de la Ley, la junta, al citar: 
a los demandados o interesados, los apercibir! de no 
concurrir a la audiencia a que se refiere el artícu
lo siguiente, tendr! por admitidas las peticiones de 
los que concurran, sal\Q lo dispuesto en el art1cülo 
787. 
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l.A DEMANDA Y SUS PRESUPUESTOS: Pruebas. 

El artfou lo 783 de la ley Federal del Trabajo 
enclava dentro de nuestro inciso a estudiar. 

Rcfi6rese dicho artículo "La junta al reci
bir la demanda o al concluir las investigaciones a -
que se refiere el ardculo 503, ci tarA a una audien
cia, que deber~ de efectuarse dentro de los cinco -
dfas siguientes: "El siguiente art!culo nos habla -
de que la junta, al recibir o citar a los demandados 
o interesados, los apercibir! de que de no concurrir 
a la audiencia a que se refiere el art!culo siguien
te, tendr! por admitidas las peticiones de los que

concurran salvo los dispuestos por el art!culo 787 11
• 

Haciendo la comparaci~n y estudio del proce
dimiento especial y el que denominamos nonnal respe~ 
to del inciso que nos ocupa nos daremos cuenta de la 
brevedad con que se desarrolla uno con respecto al ~ 
otro. 

El pleno o la junta especial señalar& d!a y
hora para la celebraci6n de l.Ula audiencia de conc.-k. 
liacilin, demanda y exce¡x:iones, que deber& efectuar
se dentro de los diez d!as siguientes a la fecha en
que reciba la demanda, y ;a·p~r"\Iibr'r& af desian1lido de· 
tenerlo por inconfonne con todo arreglo y de tener -
por contestada la demanda en sentido afinnativo si -



no concurre a la audiencia. 

la notificnci6n serd personal y se hará tres 
dias antes de la fecha de la audiencia, por lo menos 
entregando al demandando copia de la demanda. 

Si el demandado no puede ser notificado en -
lugar de residencia de la junta, se aumentar! el t~.!: 

mino a que se refiere el p!rrafo anterior, a raz6n -
de un d!a por cada:cien kil6metros o fracci6n. 

El art!culo 685, respecto de los procesos de 
trabajo no se exige fonna de tenninada en las compa~ 
cencias, escritos, promociones o alegaciones. 1As -
partes deben precisar los ptmtos petitorios e indicar 
sus fundamentos. 

la demanda es el paso con el cual se inicia
e l proceso, y en nuestro caso, el proceso laboral. -
Fn el procedimiento especial tanto como en el nonnal 
se requieren los mismos principios para la elabora-. 
ci6n de la demanda. 

El artículo 68() y 687 de la ley Federal del 
Trabajo, nos habla de ciertos requisitos que deber!
el actor asentar en su demanda, cuando el trabajador 
no conozca nombre y apellido del pat~n, deber( de -
precisar la ubicacicSn de la empresa o establecimien-
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to, esto es en raz6n'1 de que el trabajador no tiene
o~ligaci6n de saber las cualidades jur!dicas de su -
patrón. 

Ahora bien, las partes en su primera compa-
recencia, deber~n designar residencia para las noti
ficaciones personales, de no hacerlo, ~stas se les -
har!n confonne a lo dispuesto por el art!culo 690 -
de la ley del Trabajo. 

La tramitaci6n de los asuntos que requieren
los procedimientos especiales que en otro inciso mea 
cionaremos y entre los cuales tenemos los siguientes: 

I.- lletenninar la p~rdida de mayoría de tra
bajadores y resolver sobre la titularidad del contr_! 
to colectivo de trabajo. 

II.- Administraci6n del contrato-ley en cada 
etnpresa por perdida de la mayorla; es sumaria debido 
a que si las partes no llegan a ningdn acuerdo, fol'
mularfn sus peticiones y en lar misma· audiencia se
ofreceran pruebas, las cuales deber!n desahogarse a
la mayor brevedati posible a efecto de que la junta -
dicte la resoluci6n que proceda dentro del t~nnino ~ 
de veinticuatro horas de acuerdo a lo expuesto por -
el articulo 711 de la ley del Trabajo. 
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Uno de los aspectos de suma importancia es -
que contra las resoluciones que dicten las juntas -
de <l>nciliaci6n y Arbitraje no pc-ocedc ningoo recur 
so laboral, sino el juicio : éonsti tucional de amparo 
directo ante el juez de distrito c'?mpetente, salvo -
los conflictos especiales que resucllvan cuestiones '
de fondo laboral, en cuyos casos procede el amparo -
directo. 

Cabe hacer especial 111enci6n, a que en el pr.2 
cedimiento nonnal las pruebas se ofrecen despues de
la· audiencia de conciliaci6n. Demanda y Excepcio--
nes, pero en otra audiencia con fecha posterior. En
e! pn:>cedimiento especial como el intcr~s es la ra-
pidez en el mismo, por la naturaleza del conflicto,
las pruebas se rinden en la audiencia de Condiliaci6n 
Demanda y Excepciones; y dentro de las veinticuatro
horas siguientes la Junta emitirA la resoluci6n y S.!: 
ñalar! dia y hora para el recuento de los trabajado
res, si ~ste fu~ ofrecido como prueba por las par-
tes. 

Cuando en la demanda se precisa~el recuento
de los trabajadores como punto fundamental decisoDio 
de la controversia ~sfa se ll~var! a cubrir conforme 
a lo dispuesto por el articulo 389 de ia Nueva ley -
Federal de Trabajo. 

La audiencia se celebrar! de conformidad con 
las normas siguientes: 
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I.- la junta procurará avenir a las partes,
de con fo nnidad con las disposiciones del articulo 
753 de esta Ley. 

II.- Cada una de las partes expondrá lo que 
juzgue conveniente, formulará sus peticiones y ofre
cer! y rendir! pruebas que le sean aceptadas. 

III.- Si se ofrece el recuento de los traba
jadores, se observar~n las disposiciones contenidas
en el articulo 462, y IV concluida la reccpci&n de -
las partes y sus pruebas, la junta oir! los alegatos 
de las partes y dictar~ sentencia. 

En la fracci&n I, la junta exhortar! a las -
partes para que procuren un arreglo concilia tirooj .• -
El auxiliar y los dem!s representantes, después de -
oir sus alegatos, podr!n proponer la soluci6n que a
su juicio sea propia para tenninar el conflicto y -
har!n ver a las partes la justicia y equidad de su -
proposici6n. 

&specto de la fracci~n II el arrlculo 462 -
de la Nueva ley Federal del Trabajo nos señala la -
pauta a seguir cuán:lo se ofrece como prueba el recue!! 
to. 

I.- la junta señalara el lugar, d4a y hora ~ 
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en que deba efectuarse. 

II.- No se computar!n los votos de los trab! 
jadores de confianza, ni de los trabajadores que ha
yan empezado el trabajo con posterioridad a la fecha 
de presentaci&n del escrito de emplazamiento de hue]; 
ga. 

III.- Ser!n considerados trabajadores de la
empresa los que hubieran sido despedidos del trabajo 
despu~s de la fecha que ºse menciona en la fracci~n
anterior. 

IV.- Se tomar!n en consideraci~n &licamente
los votos de los trabajadores que concurran al re--
cuento, y 

V.- Las objeciones a los trabajadores que con -curran al recuento, deber!n hacerse en el acto mismo 
de la diligencia en cuyo caso la junta citar! a una 
audiencia de ofrecimiento y rendici6n de pruebas. 

la prueba del recuento merece especial comC!l, 
tario, dado esto lo trataremos en un inciso espe--
cial de este capitulo. 

Por dltimo la fracci6n IV nos dice que con-
clufda la recepci6n las partes y sus pruebas, la j~ 
ta oir! los alegatos de las partes y dictar& senten
cia. 
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El articulo 770 nos habla del caso, pero en 
~l procedimiento que hemos denominado nonnal al decir 
nos, al concluir la recepci6n de las pruebas, la jll!l 
ta conceder! a las partes un t~rmino de cuarenta y -
ocho horas para que presenten sus alegatos por eser.!, 
to. 

Haciendo la comparaci6n respectiva vemos que 
el plazo para los alegatos, es en el primer caso bf"! 
ve, y en el seglDldo da un tlirmino de cuarenta y ocho 
horas, o sea que simplifica el procedimiento especial 

Respecto del laudo o sentencia en el proce-
dimiento especial, del articulo 785 nos señala la -
brevedad en que debe dictarse el laudo respecto de -
este tipo dp procedimiento. Fn los normales vemos
que en la práctica asi como en la teoria es mucho -
m!s tardta la emisi6n de un bando, por parte de la -
junta que corresJX>nda, raz6n por la cual existe 
gran diferencia en la emisi6n de los bandos segt'm la 
cuesti<Sn :-aplicable al caso. 
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PRUEBAS, 

Ya nos hemos referido al aspecto procesal -
en donde se ofrecen las pruebas y se desahogan y -
apm tamos que una de las pruebas que tiene mayor va
lor probatorio es el recuento de la mayor!a de los -
trabajadores. 

"Por mayorla debe entenderse la mitad m~s -
uno del total de trabajadores en cada una de las em
presas en que hayan de suspenderse las labores, sin
distinguir entre trabajadores sindicados, y trabaja
dores libres". (24) 

Para determinar que trabajadores forman la -
mayoría, las juntas ~e Conciliaci&n y Arbitraje han
determinado los siguientes principios: 

I.- No concurran a integral a la mayorta -
aquellas personas que poseen respecto del empresario 
una espectativa de derecho. 

II.- Tampoco concurren aquellos trabajadores 
contratados por el patr6n despu~s de plantearse el -
conflicto por los trabajadores. 

III.- los trabajadores separados por el pa
t~n despu~s de planteado el conf lic~o si se toman -
en cuenta. 

Los trabajadores de confianza no entran den-

(24) De la Cueva Mario. ob. cit. p&g 802. F.d. PorrOa 
~xico. 
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tro de los trabajadores en el recuento. 

Respecto de los a1'tos empleados de la empre
sa, en la cual se llevará a cabo en el recuento, ba
jo esta denominaci6n se comprenden al director y ad
ministrador generales, y al gerente de una empresa. 

Resulta tan absurdo pensar que el gerente de 
una empresa sea el que en un momento dado, decida !
sobre la titularidad entre un sindicato y otro, teP... 
niendo en cuenta que/. el gerente no pettenece al si!l 
dicato y que adem!s no es 61 quien representa los i!!, 
tereses de los trabajadores. 

los empleados de confianza, debido a la es-
trecha relaci6n que guardan estos respecto del pa
tron, se ha discutido si deben ser considerados como 
trabajadores dentro del recuento. l~gicamente los em 
presarios descartan que contaran, del mismo modo los 
obreros descartn que no contaran con el recuento, ve -remos m!s adelante la soluci6n dada por el art{culo-
462 de la Nueva ley Federal del Trabajo. 

El maestro Mario de la Cuen respecto de los 
trabajadores de confianza nos dice "vi ven en la comu -nidad, pero no viven para ella". (25) 

(25) De la Cueva Mario. ob. cit. p4g 804 .Ed. P6rnia
~xico. 



n 

los trabajadores contratados por el patr&n
dcspués de plantearse el conflicto es 16gico que no
entren del recuento, pues esto propone la contTata.
ci6n como inter~s debido del pat~n, respecto uno ~ 
de los sindicatos, como medida proteccionista a la
mayor!a obrera. 

Si se toma en cu en ta en el recuento la vo lun -tad de los trabajadores separados por el patr&n des-
pu~s de planteado el conflicto, debido a que st se -
aplicara ~sta, el patr&n despedirla de su tr~bajo a
los miembros del sindicato al que el no le parecie-
ran dentro de su empresa de esta fonna se evita esta 
maniobra que serta altamente favorable al patron. 

El artículo 462 de la Nueva Ley Federal del
Tra bajo, nos señala la pauta a seguir cuardo se of~ 
ce el recuento a los trabajadores como prueba, se o_!2 
servaran las normas siguientes: 

I.- la junta señalar! lugar, d1a y hora en ~ 
que deba efectuarse. 

II.- No se computar!n los votos de los trab! 
jadores de confianza, ni de los trabajadores que ha
yan emprezado al trabajo con posterioridad a la fe
cha de prcsentaci6n del escrito de e~plazamiento de
huelga; 

III.- Ser!n considerados trabajadores de la
empresa, los que hubieren sido despedidos del traba
jo despues de la fecha que se menciona en la frac--
cion anterior; 
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IV.- Se tomardn en consideraci6n dnicamcnte
los votos de los trabajadores que concurran al re~ 
cuento; y 

V.- Uis objeciones a los trabajadores que -
cnncurran al recuento, deberh hacerse en el acto -
mismo, de la diligencia, en cuyo caso la junta cita
r! a una audiencia de of rocimien to y rendici~n de -
pruebas. 

En la audiencia de conciliaci&l, demanda, y
excepciones, se ofrecen pruebas como anterionnente -
lo hemos anotado, otra de las pruebas puede ser la -
Documental Pliblica. 

Si se exhiben contratos colectivos fonnados
por los sindicatos que discuten la titularidad, ve-
mos que esta prueba queda desplazada por el recuento 
de los trabajadores en cuanto a su valor probatorio
por ser este el medio directo de saV,er la voluntad -
de los trabajadores, desde luego, existen una di vin.!, 
·dad de· prµe has·,·· como fa: con:fesiórial, / testirooni;tlt etc 
per6 son aplicables netamente al caso, por contar -
con la prueba m!s idonea que es el recuento de los-
tra~jadores. 



EL RECUENTO 

Es la prueba más idónea para demostrar -
que Sindicato le corresponde la titularidad del Con
trato Colectivo de una empresa, es decir nos referi
mos a la prueba del recuento. 

Hemos mencionado que en el fondo la prue
ba del recuento trata de demostrar la voluntad de -
los trabajaoores de pertenecer a uno u otro sindicato, 
según más convenga a sus intereses. 

El artículo ~62 de la Ley Federal de Tr,! 
bajo, menciona las normas a seguir cuardo se lleve -
a cabo la prueba del recuento de los trabajadores, -
se observarán las nonnas siguientes; expresadas en -
páginas anteriores. 

La prueba del recuento s61o tiene lugar -
cuando se discute por las empresas, trabajadores o -
~roeros interesados la mayo ria de aquéllos, de modo 
que para otras circunstancias no procede. 

Por primera vez se reglamenta el recuento 
excluyendo de el a los trabajadores de confianza por 
su identif:if;laci6n con el patrón. 
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Los trabajadores que hayan ingresado con
posterioridad a la fecha de presentaci6n de escrito
de emplazamiento en nuestro caso de titularidad, no
entrará en el recuento que efectué el actuario que -
comisione la junta competente de Conciliación y Arb,! 
traje. 

Respecto de esta modalidad resulta 16gica 
que los· trabajadores que ingresan a la empresa des-
pués de planteado el conflicto, pueden tener parcia
lidad definida, en perjuicio quizá de la mayoría. Si 
este tipo de trabajadores contara en la prueba, est!_ 
riamos en el supuesto de que el patr6n siempre po--
dría fonnar la mayoría, simplemente contratando tra
bajadores después del problema e imponiéndoles cier
tas condiciones para otorgarles el trabajo. 

Derivado de las anteriores explicaciones, 
el presupuesto que marca la ley, por el cual dentro
del recuento se consideran aquéllos trabajadores que 
han sido separados del trabajo, después de la fecha
de iniciaci6n del conflicto, consid~rando que pueden 
sido separados en raz6n del mismo. 

Una vez que el C. Actuario o la persona -
que en su lugar designe la junta se haya constituido 
en el domicilio donde se llevará a cabo el recuento, 
solamente nos dice la ley se tomará en cuenta el vo
to de los trabajadores que constan en ese acto. 
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La razón es obvia puesto que se trata de
la voluntad de los trabajadores, ésta sólo puede ma

nifestarse ante la persona que tenga resultados para 
ello, y debe hacerse sólo una vez, puesto que se tr~ 
ta de un procedimiento especial que deberá resol ver
se a la mayor brevedad posible. 

Además los trabajadores que asisten, tie
nen realmente interés en que sea un sindicato el -
que defienda sus derechos, y no otro u otros, raz6n
que se estima suficiente para que estén presente los 
interesados. 

Respecto al inciso V del articulo 1;62 d~ 
la Ley en referencia, que expresa, "Las ·objeciones -
a los trabajadores que concurran al recuento, debe-
rán hacerse en el acto mismo de la diligencia, en C,!! 

yo caso la junta citará a una audiencia de ofreci--
miento y reldición de pruebas (27). 

Es indudable que pueden existir personas
que sin el carácter de trabajadores, están presen-
te s en el qiomento del recuento con el fin de decli-
narse por algún sindicato! (28) 

(27) Nueva Ley Federal del Trabajo.- art. ~62 
(28) Amaros G. Roberto.- Derecho de Clase.- Pág. 

623.- 1937. 
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Si existen objeciones de este tipo la ley 
nos ha marcado en el inciso anterior la pauta a se-
gu ir 1 en fo nna tal que dicha pruc ba quedo con el va
lor proba torio tan grande que tiene ya, que es la -
voluntad de los trabajadores y de la mayoría de que
resucl.vc este tipo de conflicto, pues deben ser---
ellos que libremente puedan seleccionar a uno u otro 
sindicato según sea ln conveniencia en la defensa de 
s.1 s derechos e intereses. 

En la práctica se presentan en gran núme
ru de ocasiones éste tipo de conflictos, que la Ley
Fcdcral ha señalado el procedimiento especial que se 
ha de seguir para resolverlos (29); antiguamente ca
be destacar la serie de tesis jurispnidenciales que
han apagado la creación de este tipo de problemas y
que en el siguiente inciso mencionaremos con el fin
de analizar causas de los artículos que comprenden. 

'IV.SIS JURISPRUIENCIAIES.-

Respecto a esta, haremos menci6n de las -
referidas con las pn.iebas del recuento, debido al iJl 
terés que ésta despierta respecto a la titularidad 
del contrato colectivo de trabajo. 

En cuanto a la existencia de la necesidad 
de la relaci6n del trabajo de la Suprema Corte de -
Justicia de la Nación ha detenninado en ejecutoria -

(29) Nueva Ley Federal del Trabajo Reformada. 



del 211 dt! junio de 19/¡), toen r:JJ83/ 42, promovida por 
Sindicato de obrcrüs, matanceros y similares de Ciu
d'ld Hidalgo. 

Si la existencia de movimiento de huelga
rcqu icrc el que sea declarada por la mayoría de los
trabnj ndorcs, esto implica necesariamente la demos-
trac:i.6n por qu iencs en parte intentan el movimicnto
de que entre ellos y las personas contra quienes el

derecho se ejercita, existe una relaci6n juridica~
de trabajo. 

Los trabajadores que componen la mayoría·, 
La Suprema Corte ha sustentado; 

"No concurren a integrar la mayoría aque
llas personas que s6lo poseen respecto del empresa
rio una espectativa de derecho. 

Respecto a los al tos empleados, entendiéJl 
dose por esto al director y administrador general, -
gerente; resulta ilógico pensar que estos quedan com 
prendidos dentro de las personas que recuentan. 

Por lo cpe toca a los empleados de con~~~ 
fianza, estos podemos afirmar que "viven en la comu
nidad pero no viven para ella"; debido a que sus re-



lac:iones son exclusivamente con el patr6n, no inter
viniendo en la lucha entre el capital y el trabajo. 

Las op1111ones de si los aprendices debe-
rian tomarse en cuenta para fijar las mayorías: 

"El aprendiz sujeto del derccro laboral,
nccesi ta estar sujeto a la dirección de trabajo en-
cuadra dentro del régimen de las relaciones labora-
les. Estas razones dan origen a que el aprendiz no
puede ir contra el empresario o maestro como por --
ejemplo el caso de la huelga". 

Trabajadores eventuales, aquellos que por 
la naturaleza de su trabajo la corte en diversas ej~ 
cutorias no los ha considerado como trabajadores a -
participar en el recuento. 

Familiares del Patrón. 

Toca No 997J/ L,2/2a. Marcos Geminis Sotres, 

1945. 

"En el recuento de los trabajadores huel

g1.1istas, no pueden ser excluidos los pacientes del -

patron, por el hecho de serlo, si se oomprue ba que -
tienen el carácter de trabajadores. 
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RECUENTO IE TRADAJAOORES, 00 ES SJFICIEN-

1E PARA ACREDITAR EL DERECHO A LA TITULARIDAD Y AD-
MI NIS'I1MCION DEL CONTRATO COLECTIVO IE 'lllABAJO. 

Si un sindicato demanda la titularidad y
administraci6n del contrato colectivo de trabajo, el 
recuento por si solo no constituye pruc ba plena para 
acreditar la acci6n intentada, toda vez que dicha -
probanza demuestra únicamente la simpatía de los vo
tantes por uno u otros Sindicato, en un momento de
tenninado, pero no los diferentes extremos que deben 
p~barse para acreditar la afiliaci6n de los trabajA 
dores al Sindicato actor y la adquisici6n de la may2 
ría en que pretende fundar su derccoo; tales como: -
que cuenta con un Estaitu to debidrunente registrado en 
el qw se establecen las condiciones para admitir -
mianbros; que conforme a los ténninos de ese Estatu
to, los trabajadores de la empresa causarán alta co~ 
mo miembros del propio Sindicato; que se comunicarán 
esas al tas a la autoridad ante la que está registra
cb; y que ante esta obra lista con el número, nombre 
y domicilio de sus miembros, asi como de los patro-
nes, empresa o establecimiento en donde se prestan -
los servicios, (Jurisprudencia: Infonne 1973, 2a. -
parte, 11a. Sala, pp. 20 y 21). 
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CAPI1ULO .. QUINTO 

CASO TIPICO 1E LA EXIS'IBNCIA O INEXIS'IUCIA DE DEMO
CRACIA SINDICAL, LO TENE~()S EN EL SIUCA'IO FERROCA
RRUERO. 



CAPITULO QUINTO. 

Régimen de Democracia Sitd ical. 

Los ~sta \~.~os vigentes del sindicato fe:.... 

rrocarrilero están integrados de: a) Acta Consti tu
ti va; b) Constitución, compuesta de 7 capítulos y -

38 artfoulos; y, c) Estatutus propiarrentc dicros de-
37 capítulos, /09 artículos y 11 transitorios. Fue
ron aprobados por la XI Convención Nacional Sindi
cal Ordinaria 1 y rigen desde el lo de Sep. de 197<>-
hasta el 31 de agosto de 1973. 

Los ferrocarrileros pueden fundarse te6rj 
crurente (pues en la práctica es radicalmente distin~ 
to) en di versus preceptos y principios de derecho iu 
cluoo Constitucionales y lo han hecho múltiples ve
ces, infructuosamente para instituir en su sindicato 
la democracia sindical. Asi pueden fundamentarse en
el siguiente régimen de democracia: 

a) El princ 1p10 de "autonomía frente al -
Estado", del derecho general de asociaci6n, oonsagr,! 
do en el Art. 9 Constitucional: "No se podrá coartar 
el derecho de asociac i6n". 

b) El principio de "libertad positiva~ de 

asociación profesional obrera, consignado, primero -
en la fracción XVI del Art. 123 Constitucional y, -
después en el 357 de la :Ley de la mate ria. 



e) El Principio de "autonomía de asocia

c:i.Ón profesional frente al Estac.k>", estatuido tanto 
en la misma fracci.6n XVI del 123 Constitucional como 
en el artículo 359 de la ley ordinaria" Los sindic,a 
1o s tienen derecho a elegir 1 ibrementc a sus reprc
s entantc s", Esto es: los sindicatos, los ferrocarr,i 
le ros, poseen el derecho inalienable de elegir a sus 
dirigentes sindical.es, sin la mas mí.nima interven-
c:i.6n, ya de autoridad, ya de gobierno alguno, so pe
na de dcsenmarcararse como radicalmente antidemocrá
t ico. Es decir, así como el domicilio, la asocia~ 
ción profesinal obrera debe ser inviolable. Tal co
mo se estatuye en los viejos fueros de Arag6n "Debe 
abstenerse el Rey de penetrar en la casa del Sindi-
cato" (73 1/2 ) 

d) Lo previsto en el Art. 371 - IX de esa 
misma ley: "Procedimiento para la elección de 1 a di
rectiva". 

Asimismo, para instaurar la democracia -
sindical, los rieleros rueden complementar su funda
mento legales (y diversas ocasiones lo han realizado, 
inútilmente), con el de.recho estatutario relativo, -
donde tambien campean esplendorosélllente los princi-
pios y textos de deJOC>cracia sindical): 

1). El articulo 5 de la Constituci6n de -
los estatutos vigentes consigna: g) "El sindicato -
adopta como nonna de conducta interna, la democra--
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cia. sirdical , vertical y revolucionaria, rcspctando
la pureza, legL'tiinidád y mandato del voto directo de
los trabajadores ferrocarrileros, expresado por may2 
ria para elegir sus cuadros dirccti vos, delegados y
reprcsentantcs, y para adoptar las decisiones que m.!i:. 
jor convengan al gremio". 

11). y el 7 de la misma Constituci6n est,! 
blece: "La autoridad del sindicato radica en la vo-
luntad mayoritaria de sus socios, se expresa de con
fonnidad con las prevenciones de sus estatutos, por-
ª cu ere.lo de sus asambleas. 11 

111). Y en los estatutos se consigna: Art, 
12 "Son derechos de los socios activos, los siguien
tes: A) Disfrutar de los beneficios de la Consti tu
c i6n (la estatutaria) y estatutos. b) Votar y ser -
votados; C) Tener voz y voto en las asambleas de la
p~pia sección; m) Consignar por escrito ante quien
corresponda, a los funcionarios sindicales, por vio
laciones a los estatutos, ley federal del trabajo, -
Etc.; o) Obtener que se convoque a asambleas gener,e 
les sindicales extraordinarias. ; u) Registrar CandJ. 
datos a los puestos de representación sindical Etc. 11 

IV). En el Capítulo XXII de los mismos es 
tatutos se estatuye lo relacionado con las asambleas, 

las cuales se dividen en asambleas de carácter sind,i 
cales, profesionales y pol1ticas. (estas son anti~
consti tucionales). Por su esencia, las primeras diY 



vidense en ordinarias y extraordinarias. Las Asam-
bleas de natura.l<:za sindical ordinarias son bimensu~ 
les: en las secciones débcnsc real izar el segundo y
cuarto miércoles, y, en las delegaciones el segundo
y cuarto viernes de cada mes. Por definición, las -
de índole extraordinaria s6lo se deben efectuar a 
petici6n de determinado número de sindicatos - cuan
do haya asuntos muy urgentes que plantear. La peti
ci6n para realizar .las asambleas extraordinarias se
hará por escrito y, firmada por un número de pctici2 
narios o las subdelegaciones, según el caso; se en;;_ 

tregará a la directiva, dicha asamblea, pero si no -
lo hace en un plazo de 10 dias que comenzará al co-
rrer el día siguiente en que se finne la petición, -
los solicitan tes deberán hacer 1 a convocatoria, si -
bien para que esa asamblea tenga validez, será indi§. 
pensable que asistan a la misma a) Por lo menos las 
dos terceras partes de los peticionarios, según el-
caso; b) Las dos terceras partes de sindicatos, en
.las subdelegaciones; 10 en las delegaciones; 25 en -
las secciones que controlen hasta 1000; :P en las -
que controlen hasta 2(X){), y 75 en las secciones cu-
yos miembros excedan esta última cantidad. 

Las asambleas de carácter sindical, tanto 
ordinarias como extraordinarias, poseen facultades -
para plantear y satisfacer problemas que afecten no~ 

toriamente los intereses de las mayorias, según el -

caso, incluidos los económicos. El Art. l¡Q de los -
estatutos dispone: "Las asambleas generales sindica
les trataran los asuntos para lo que sean convocadas". 
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Esta disposici.6n es notoriamf'nte inoperante. No so
lo las asambleas de ese carácter, sino hasta las or
dinarias, no solamente tienen facultad para tratar .. 

los problemas señalados, sino que, sin ninguna duda, 
poseen potestad para deponer a l. idercs "charros" 
usurpadores de los puestos sindicales. Fundamento-
legal. Todo el régimen de democracia sindical esta
ht tario legal? y Constitucional acabado de mencionar. 
El 6rgano legislativo de la asociación profesional -
obrera (Convención sindical en el sindicato ferroca
rrilero) es independiente respecto del Estado, pero
no es soberano. De ahí que mucl1os textos estatuta-
rios sean notoriamente antilegales. Como el del Art. 
1/0 señalado. 

V). En el capítulo XXVI de la ley sindi-
cal está establecido, del Art. 239 al 27~, lo funda

mental en materia de elecciones, cuyos procedimien-
tos son dos: ordinario y extraordinario: 

a) PRCCEDIMIENTO ELECTORAL ORDINARIO. Este proceso -
se inicia el lo. de Sep. de cada 3 años, y concluye
el 31 de Dic. del año correspondiente. Esto es, dura 
~ meses, Los principalc>s 6rganos que se eligen por

medio de este procedimiento son los siguientes: 

1) EL OJMITE EJB::UTIVO NAClDNAL, integra

do por 8 dirigentes (no funcionarios como pedanteme,D 
te se les designa) el Srio. Nacl. de Org. Educn. y -



' 
92 

y Estad:í.stica; Srio. Nacl. tesorero y 5 Srios. Cacls. 
de Ajustes: uno por cada rama gcnrral de trabajo (éa 
tos son: alambres, oficinas, trenes, vía conexos y -

talleres). 

2). Los 39 COMI'lliS EJECUTIVOS GENERALES -
(compuesto cada uno también de 8 dirigentes) corres
pondientes a otras tantas. 

3). LOS COMI'IES EJECUTIVOS DE LAS IElEGAr 
CIOOES. 

~). EL OOH1E NACIONAL DE VIGILANCION Y -
FISCALIZJ\CION. ( de 3 dirigentes también cada uno) -
de las sccc iones. 

6). LOS CUERPOS DE AJUSTES: nacional y ~ 

nerales. 

7) LA Q)NVENCION NACIONAL SINDICAL ORDINA 
RIA. Este 6rgano se integra por tantos delegados -
cuantas secciones tenga· el sindicato. Esto es, por -
39, habida cuenta que actualmente tiene 39 secciones. 
El plazo para la real izaci6n de sus actividades es -
de 120 dias, pero rn casos urgentes podra ampliarse. 
Sus principales atribuciones son de carácter legisl~ 
tivo. Es el único que puede refonnar los estatutos,
legalmente se instala en la Cd. de: México, actual~
mente cada 3 años. Este 6rgano o convención consti-
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tuyc la autoridad máxima del sindica to, Por tanto-
sus disposicionPs y acuerdoa oon inapelables, pero -
ind iscutibl cm ente, s6lo en cuanto sd refieren o afe.s¡, 
ten a relaciones internas de la misma organización o 
sindicato, pues esas convenciones no pueden ni deben 
sustituirse al Estado. Les conviene la nota de aut2 
nomía de la asociaci6n profesional obrera, pero no -
son soberanas, a ten to al ord~n jurídico vigente. De-· 
ahí que muchas disposicionC's estatutarias sean no -
sólo antclcgiales sino anticonstitucionales, Reali
za sus atribuciones por medio de 9 comisiones elegi
das previamente. Por su naturaleza, se pueden sint~ 
tizar en atribuciones; a) Legislativas; b) de fisc,! 
1 ización, y C) Diversas. 

8) CONYENCION NACIONAL DE CONTRATACION. -
Este órgano o convención se integra por tantos dele
gados cuantas especialidades en la industria ferro-
carrilera, con excepci6n de la especialidad de oficl 
nistas, que es representada por 3 delegados. Actual
mc·nte existen 32 especialidades. Previa convoeato;..-. 
ria hecha por el Srio, Nacl. o por el Pte. del comi
té Nacl, de Vig. y Sinzcln; es instalado en la Cd. -
de México también, bienalmente (a diferencia del an
terior cuya instalación en trienal), por el cmo má
ximo. Cuanto refiérese a la revisión de contratos
laboralcs, constituye 81,l atribución capital: estu--
diar, discutir, opinar, aprobar, Etc. todas las matJ¡ 

rias relacionadas con la revisión, así de las pre~
venciones particulares (nonrias que afectan específi
camente a cada especialidad de trabajadores) como de 
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las bases generales (cláusulas que, sin cxcepc16n, -
conciernen a todos los ferroviarios) del contrato -
colccti vu, cuya revisión es bienal. Dado que sus ta
reas deben efectuarlas en 120 días como máximo, y -
qur el contrato colectivo paseé vigencia hasta los -
dias ~ de los meses de septiembre relativos, debe -
quc·dar instalada el lo de junio del año correspon--
dicnte, para comenzar las mismas. La convocatoria -
para esta convención se hará con tiempo razonable. 

Asi pues los dirigentes pertenecientes a
l.os órganos seña lados, se eligen por medio del proCjl 
dim:lentu ordinario que, como expusimos, se inicia _; 
con excepción de lo rclati vo a la convención nacio-
nal de contra taci6n) el lo de Sept. y concluye el -
31 de Dic. L: meses cada tres añoa, 

Cronolqgicrunente los principales actos -

procesales son: 

l) El lo. de Sept. de cada 3 años, el -
Srio Nacl. o el Pte, del comité Nacl. de Vig. y --

Fiscin,, debe convocar para registrar can~idatos a -
dirigentes nacionales con sus respectivos suplentes: 
comité ejecutivo, comite de vigilancia y fiscaliza-
ción, y cuerpo de ajustes. Con objeto de que todos
los ferroviarios conozcan dicha convocatoria, a los-
39 Srios, Gral.es. de las Secciones deben reproduci,t 
la, Asimismo en la misma fecha (lo. de Sept.) éstos.-. 
deben convocar para registrar candidatos a dirigen~ 
t~s generales de sus respectivas subdelegaciones, d~ 

'" ···' " , .. ·~ 
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legaciones y secciones. 

11) Los 39 Srios, Grales. de Org. Edn y ~ 
Estadistica, recibirán los nombres de los candidatos 
registrados a dirigentes nacionales y general<?s, del 
2 al 15 del mismo mes. 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL EXTRAORDINARIO. -
En casos de fuerza mayor, pueden realizarse eleccio
nes de este carácter, para dirigentes asi nacionales 
como generales, Incluso de justificarse, y previa -
autorización del comité Nacl. de Vig, y Fiscln, los
términospueden reducirse hasta la mitad respecto a-
los del procedimiento ordinario, Todo lo relaciona
do con éste en materia procesal se aplicará fielmen~ 
te al procedimiento extraordinario. 

Además, existen otros textos estatutarios 
de aplbci6n común a los procedimientos elcctorales
señalados, 

Los miis importantes son los relativos a: 

a) REGISmO. 

1). Los registros de candidatos para re~ 
presentantes generales de especialidad, deberán te~ 
ner, como mínimo 10 firmas de otros tantos sindica--



tos de la especialidad correspondiente. 

3), Los registros de candidatos o planti
llas pai:a los comi'té·s e- jccutivos y comités de vigi-
lancia y fiscalización de las Sf'cciones y delegacio
nes, asi como para delegados a convenciones naciona
l('s sirlclicalcs, deberán tener no menos de 25 íinnas
de otros tantos trabajadores de la sección o delega
ción (según el caso) correspondiente. 

4) Los de candidatos o planillas tanto -
para el . comité ejecutivo nacional como para el co
mité Nacl. de Vig. y Fiscln; deberán estar firmados
por lo menos, por 50 trabajadores. 

b) DEMOCRACIA ELECTORAL; Además de los -
derechos citados los electores o sindicatos poseen-
entre otros, los siguientes: 

1) Pueden votar por candidatos no regis--
trados, 

2) Todos los candidatos aprobados pueden
nombrar representantes individuales o por planillas, 
los cuales deberán ser acreditados previamente ante
el comité electoral respectivo. 
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3) Del 16 al 18 de Oct. relativo (antes -
de repartirse), los representantes podrán finnar las 
cédulas de votación, examinar las listas electorales 
y cotejarlas con el padr6n elctoral, acompañar a los 
representantes de especialidad en el reparto y reco
lección de las cédulas: podrán asimismo, en presen-
cia del comité electoral, finnas y sellar las ánfo-
ras, observar los escrutinios, y denunciar las irrc~ 
gularidades del proceso. 

4) En las secciones y subdelegaciones --
las ánforas estarán a cargo de los comités electora
les. Los representantes de especialidad, después de 
recoger~as de los trabajadores, depositarán las céd~ 
las en ellas. En la línea estarán a cargo de cstos
representantes. 

5) Concluida la votación y recolección de 
cédulas, todas las ánforas y listas de votantes deb.s, 
rán entregarse, a los comités electorales, cuyos 
miembros 6on los únicos facultados para realizar los 
escrutinios. 

c) RECURSO JE IOCONFORMIDAD. 

Para cuando se advierten irregularidades, 
tanto en los procesos electorales como en los escru
tinios respectivos,referentes a candidatos y para d.i 
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rigentes, ya nacionales, ya generales, la ley sindi
cal establece el recurso de itlcónfotinidad."Li primavera· 
instancia la constituye los comités generales de Vig. 
y Fiscln. correspondientes, y, la segunda, el comité 
Nacl. de Vig. y Fiscln. Cualesquiera que las irregu
laridades sean deberán denunciarse por los comités -
electora1cs, o representantes de candidatos o plani
llas, o cualquier interesado, ante .la misma instan-
cía, la cual deberá de rendir su dictamen en un pla-
7..o no mayor de 2~ horas. Pero si al conocerlo per.-
sisten en su inconformidad, los denunciantes, en un
término de 1.8 horas, apelarán ante la segunda ins--
tancia, la cual dictaminará dentro de las 2~ horas -
siguientes. 

VI) Comités Electorales, Finalmente, en -
el mismo capítulo XVI de la Ley citada, se estatuyen, 
independientemente de los 6rganos electivos referí~ 
dos, los comités electorales que, por su grande con
tribuci6n a la consumaci6n de los fraudes electora-
les, es imperativo reparar en ellos. Deberán elegir
se 3 tipos de comités: a) Un comité electoral en el
ejecutivo nacional, integrado por 9 miembros; b) 39-
comitCs electorales, correspondientes a otras tantas 
secciones integrantes del sindicato. Estos comités-
se constituyen de 5 miembros; e) Tantos comités ~ 
elctorales cuántas delegaciones paya en el sindicato, 
cuyos miembros son J. 

Las funciones de todos losrcomités son~ 
trienales. El proceso electoral con~q ue se eligen -
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difiere del de los 6rganos mencionados anteriormente. 
Como explicado, la renovaci~n de dirigentes sindica
les, ya nacionales, ya generales (los generales son
los de las 39 secciones), se hace cada tres años. To
dos toman posesi~n de sus cargos de lo. de febreroo -
del año correspondiente. Pu~s bien, la elecci~n de -
los comités elec<toralcs en todas las delegaciones y -
secciones se efectuar~ en la forma siguiente: se ele
girbl por aclamaci~n en la primera asamblea sindical
ordinaria que debe efectuarse en las delegacionesr 
(en las delegaciones: el segundo y cuarto viernes, y, 
en las secciones: el segundo y cuarto miercoles de ca 
da mes) despu6s de la toma de la posesi&n de los di: 
rigentes citados. Y la clecci6n del comit~ nacional
electoral realizarse as!; justo un· mes después de to
mar ¡:x:>sesi~n al Srio. Nacl. (el 1°. de marzo relati-
vo), este convocar! a los presidentes de los 39 comi
t~s electorales correspondientes a otras tantas sec-
ciones, con objeto de celebrar una asamblea entre 
ellos. En ella se elegira por aclamaci~n el comité -
nacional electoral cuyos miembros corresponder,n; 3 a 
la zona norte, tres a la centro, y tres a la sur. --
(~lo para estos efectos las secciones se dividen en
ferma tal que todos est~n representadas en tres zo--
nas) las atribuciones principales de todos los comi-
tés electorales enunciados son: vigilar el reparto de 
las c&lulas de votaci~n; conocer de las elecciones y
plebisci tos; realizar los escrutinios y hacer la de 
claratoria en sus jurisdicciones respectivas. (nos -
adelantaremos un poco: Empero, en la pr!ctica, la -
atribuci6n de tales comites es, sin ninguna duda, ni
m~s, ni mehos una: realizar la consumaci6n de los fra~ 
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des electorales, generalmente). 

b) En el sindicato ferrocarrilero, desde 1959 
no ha existido Deroocraci.a S:indical. 

De sus 40 años de existencia (el 1° de Feb. -
Ppdo. cumplio el cuadrag~simo aniversario de fundado) 
alrededor de 30 casi no cxistio ni existe democracia
sindical en el sindicato ferrocarrilero. Empero, tél!l 
to el gremio ferrocarrilero como grandes sectores de
~xico esttln consé:ientcs que en dos lapsos ha sido -
absolutamente nulas 1) del 13 de octubre de 1948 al 
26 de agosto de 1958; 2) A partir de abril de 1959 a 
la fecha. En cada uno de esos periodos ha existido -
en minusculo grup6sculo ferroviario mafiosos El 14-
de octubre "y el !~roe de Nacozari "• Respecti vame!l 
te cuyos dirigentes no han tenido m4s m~rito que el -
servilismo mas abyecto hacia los presidentes de la 
RepGblica en turno. En base a ello, G6mez z. antaño
honesto dirigen te, con fundador de 1 (il timo grupo cita
do, coadyuvado por Wlos individuos de la peor clase;
ladrones, homicidas y "halcones", desde hace 14 años
y al amparo de tal grupo, ha venido imponiendo "diri
gentes", sindicales, asi nacionales como locales. 
Asimismo, ha obtenido y sigue obteniendo para muchos
de esos individuos por "sus colalx>raciones", diversos 
puestos de elecci6n popular: desde sindica turas hasta 
diputaciones y senadurlas. 
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Ahora bien, En el inciso A) de este capitulo 
se menciono todo un r~gimen de democracia sindical COll, 
tenido en diversos ordenamientos legales, que los fe
rrocarrileros pueden (y lo han hecho) invocar para ~ 
instaurar la democracia sindical en su sindicato. Asi 
mismo a principios de este inciso (B) expusose que _: 
de los 100 mil ferrocarrileros sindicados en el pa!s, 
alrededor de 78 mil militaban a fines de 1970 en el -
M.SF. 

Ante estas realidades, y como se explica, Efl

tonces, que a partir de 1959, a la fecha hayase inst! 
tucionalizado en el sindicato ferrocarrilero, el cha
rrismo sindical, cuya nueva modalidad es mls Í\.Ulesta
que el Charrismo de la d~cada del 48 al 58 1 Y oorno -
se concibe que si la mayoría repudia al charrismo, ~
desde hace 14 años no exista democracia sindical en -
este sindicato ? ¿Como explicar que en ese lapso la -
voluntad de unos cuantos haya prevalecido sobre la -
de alrededor de 78 mil ferroviarios? ¿Como en fin, ~· 
los lideres charros han pennanecido tanto tiempo usur -pando los puestos sindicales, si incluso, en ~xico -
existen las leyes laborales mls adelantadas del Uni~ 
verso? Para contestar acertadamente no es menester -
consultar algOn tratado de Sociologf.a o Filosofia. 

Dado que est! en la catciencia nacional, las 
respuestas se pueden sintetizar en \.Ula: por el ilimi-
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tado apoyo que los reg!menes gubenlamentales han otor 
gado, veladamente unas veces y otras franca y expres_! 
mente al pequeño grupo a los directores de ~l, que a 
partir de 1959, ha detentado el poder sindical. Pero 
dado que el pa!s no es independiente ya que esta sub
ordinado al imperialismo, el origen de la falta de d~ 
mocracia sindical en el sindicato ferrocarrilero, -
ubicase en el trinomio: imperialismo - gobierno - -
charrismo sindical. O lo que es lo mismo en el STF
RM, no existe democracia sindical, debido a la convi
vencia del imperialismo gobie1110 - Charrismo sindical 

Imperialismo. A ~ste no le conviene, obvia
mente, que en ~xico exista l..!..'1 sindicalismo indepen
diente, re\Ulucionario, que, por su propia naturaleza 
pugna, tanto para obtener mejores condiciones de tra.:.. 
bajo para los trabajadores, como la independencia ~ 
econ6mica pol!tica del pa!s. 

OOBmRNO; Tres organismos o grupos detentan
el poder en ~xico: el imperialismo, la burguesía y,
en menor grado, el gobierno. Este representa los in
tereses de la burguesía. Luego el gobierno por las -
mismas causas que el imperialismo a priori rechaza -
el sindicalismo independiente y, con el, la democra
cia sindical, que es de su esencia. De aht que el,
gobiemo representante de la burguesta, ejerza un ab. 
soluto doble control sobre el sindicalismo: pol!tico
e ideoMgico. Ello se debe a que el sindicalismo CQ 

rrompido y oficialista es el basti~n m!s importante -
de la burguesía y de la clase gobernante. En esta ma -



~03 

teria, las autoridades laborales son eficac!simas au
xiliares al gobierno; por una parte sistem~ticamente
rechazan el registro de los sindicatos independien~ 
tes; por otra, invariablemente otorgan reconocimiento 
de las directivas espurias impuestas por el charris
mo y por el gobierno, revistiendolas formalmente de -
legalidad. Pero es ev:i.dentc que ese reconocimiento -
const-i tuye, m5s que tm acto de naturaleza propiamente 
legal, un hecho puní ble, 

El gobierno, al legalizar los golpes de fuer
za y otorgar protecci6n a las directivas sindicales -
postizas, se excede en sus facultades, tuerce la in-
terpretaci6n de la ley, rompe el orden jur!dico, y -

se identifica, evidentemente, con la contrarrevolu-
ci6n. 

CHARRISMJ SINDICAL. Su naturaleza.- El cha
rrismo es por definici~n ilelgal. Sus notas fundamell 
talmente son las siguientes a) El empleo de las fue! 
zas annadas del poder Nblico para apoyar dirigentes 
postizos · b) El uso sistem!tico de m~todos antide-
mocr!ticos en la vida sindical e) la malversaci6n y 
el robo de las cuotas sindicales; d) la unvariable -
connivencia de los ltderes espurios con el gobierno y. 
con los capitalistas para desmedrar los salarios de
los trabajadores; e) la generalizada corrupci6n; 
f) El uso sistem~tico de la violencia. 

Consecuentemente, la consumaci6n sistematica-
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de los fraudes electorales (v. gr. la secci6n Z1 én -
Feb. de 1971 ) • 

Pero invariablemente no han sido reconocidos-
por los dirigentes charros. 
con que se elige al comit~ 
si id~ntico a los ci taclos. 

El mecanismo práctico ~
nacional electoral es ca• 

Consecuentemente, la consumaci6n sistem!tica
de los fraudes electorales es explicable: los comités 
electorales - cuyos miembros todos son charros - po
seen el absoluto control de las elecciones y de los
escrutinios: ~stos abren las !nforas, llenan las c~
dulas con nombres imaginarios, miles con nombres de -
trabajadores muertos, etc. Asimismo los mecanismos -
en las convenciones nacionales, as! sindicales como -
de contrataci6n, son similares a los señalados. 

En consecuencia, enf!ticamente declaramos que 
el tcinomio mencionado ha cons~ltu!do la causa deter
minante para que deEde su creaci6n hasta hoy NO HAYA
EXISTIDO DEPtDCRACIA SINDICAL EN EL SIM>ICATO FERROCA
RRIIERO, SINO EXCEPCIONALMENTE. 

Tal aseveraci6n es del dominio pdblico. Re
fi~rese a hechos notorios que, por ello, no necesitan 
comprobaci6n. Sin embargo, se .. han. expuesto muchos de 
~stos que han fundamentado ampliamente a aquella. 
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Uno: la confcsi6n pOblica que el ti tu lar del
Ej ecuti vo hizo el lo. de Feb. de 71 en el edificio de 
STFRM. De ella se deriva meridianamen te que el serv!, 
lismo abyecto, la actividad de las matracas, etc., -
detcrmin6 la imposici6n de los dirigentes sindicales
actualcs. Mas suponiendo sin conceder que los pocos
citados no bastacC'n, señalaremos unos hechos m~s. 

PRINCIPAIES CAUSAS [(!; REPUDIO DE LOS FERROVIARIOS A -
LOS DIRIG:NTES IMPUESTOS. 

En virtud de que, como se ha demostrado, sus
dercchos son sistemAticamente coartados y conculcados 
particulal'l!lente los electorales, la mayoria de los -
ferrocarrileros padece un estado de confonnidad penna -nente que deviene franco repudio a los dirigentes JX>! 
tizos. Por ello independientemente de las notas gene -rales mencionadas del charrismo sindical, le convie--
nen otras de carActér 'Particular que contribuyen a h.:, 
cer m&s grande ailll este repudio, algunas de las cua-
les son de origen ya estatutario, ya econ~mico, ya ~ 
poUtico: 

ESTATUf ARIO: a) Fraudes electorales. Expusi!;_ 
ronse ya los mecanismos pr!cticos que, al margen de -
la legalidad, adoptar los usurpadores del poder sin
dical; b) no realizaci~n de asambleas. C:llebranse -
excepcionalmente; e) No reñdici6n de cuentas de los
fondos sindicales. Esta causal es derivada de la an~ 
terior; d) Continuidad de dirigentes en los puestos-
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s:indicalcs. Varios de ellos pennanccen dl;cadas en -
los mismos o, a lo mas hacen rotaci6n en otros pues
tos; e) Casi nula defensa de los intereses profesio
nales y sindicales de los trabajadores. Esto débese -
entre otras razones, a que los dirigen tes generalmen
te no son encontrados en sus oficinas por andar ha~ ... 
ciendo antesalas para obtener puestos de elecci6n po
pula-r; La impreparaci6n, negligencia de los mismos,
etc. f) Reformas estatutarias. Trienalmen te se ha-
cen refonnas anti)egales en los estatutos para propi
ciar la continuaci6n en el poder sindical de la cam~ 
rilla charra. 

ECDNOMICO: a) C'cncentraci6n de convenios coo 
la empresa que lesionan los in te reses de los trabaja
dores; b) Raquíticos aumentos de salarios; e) Aumen -tos generales de salarios han sido excesivamente ra-
qui ticos, insuficientes para satisfacer las mas ele-
mentales necesidades del trabajador, ordinariamente -
no entran en los tabuladores. C'cnsiguientemente, !a
parte pn>porcional correspondiente a prestaciones co~ 
mo vacac:i.ones, tiempo extraordinario. Etc., (Art. 84 
de la ley Laboral) no se integra en sus salarios. Son 
los dirigentes quienes, traicionando los intereses -
de los trabajadores, han realizado propaganda para -
que esos aumentos quedasen fuera de los taooladores -
as1, los raqu1ticos aumentos obtenidos en 1970 y 1972 
de $190.00 $220.00 mensuales, respectivamente, queda
ron fuera de ellos; cobro de cuotas para ingresar al
sindica to. Para ingresar al sindicato la mayoría de
los dirigentes han estatuido una cuota o "mordida" -
que va de los quinientos a los mil pesos, segOn las-
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posibilidades econ~mjcas del o de la solicitante, e! 
ceptuados claro esta, los hijos o los familiares de -
los charros: Si. el pretensor al ingresar a aqulil es
hijo o pariente de lU1 ferrocarrilero impugnador del -
sistema charro, que consti tuyc la mayor!a. C.Omunntente 
opcSnensele rn~ltiplcs dificultades. A muchos de -
ellos incluso se les coogela definiti.vamentc su soli
citud. 

POLITICO: a) Suspensi6n de derechos sindica
les. Esta sanci6n se ha aplicado desde siempre apa
rentemente por infracciones a detenid.nadas disposicio -nes estatutarias a quienes en alguna forma han sido -
oposi toros al sistema corrupto charro. &npero obvia
mente, m~s se ha impuesto en los tres ~ltimos años. 

BASES IEGAIES DE LOS TRABAJADORES PARA DEroNER A 
LOS DIHIGENTES IMPUESTOSr 

Existen 4 f~rmulas para dar vigencia a la de
mocracia sindical en el sindicato ferrocarrilero: 
1) Proceso Electoral Ordinario; 2) Proceso Elec·toral 
Extraordinario; 3) Deposici6n de los lideres impues
tos; 4) Plebiscitos o Elecciones con la supervisicSn
de inspectores de la Srta del Trabajo y Previsi6n So
cial: 

{l) PROCESO EIECI'ORAL ESTRAORDINARIO. la ar
gumentac!~n esgrimida contra el orninario, en cuanto
ª su inoperancia es v1lida para este proceso. 
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DEPOSICION DE LOS UDERES IMPUESTOS. Consurn! 
dos los fraudes electorales, los trabajadores asten~ 
tan la facultad legal para deponer, por medio de ~ 
asambleas, a los lideres impuestos. Hecha la deposi
ci6n en la mayoría de las secciones, se con~ca a una 
convenci6n nacional estrao~inaria para deponer a los 
lideres nacionales impuestos: as! se procedio al me
diar 1958. 

La descarada imposici6n de los actuales diri
gentes caus6 tanta indignaci6n en la mayorta que, sin 
embargo de que muchas secciones (son 39) permanectan
cerradas y custodiadas por "halcones" para el 17 de -
Dic. de 1972 ya hab!an sido depuestos los dirigentes
espurios de las secciones: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
14 asf como los de varias delegaciones. 

los dirigentes del MSF. de otras secciones ~ 
manifestaron que las deposiciones de los usurpadores
era tan facil, que las hartan en cuanto se lo propu-
sieran. 

CONSTITUCION POUTICA DE LA REPUBUCA. 

Principios: a) Principio de "autonom!a fren
te al Estado"~ 

Del derecho general de asociaci6n (art. 9); -
b) Principio de "Libertad positiva" de asociaci6n -
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profesional obrera. (Art. 123 XVI)¡ c) Principio -
de "Autonomia de Asociaci&n Profesional frente al -
Estado (art, 123 - XVI) 

2) Artículos: 1, 9, 17, 123, - XVI 

ll) IEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

Artículosr 5 - g, 7 

IV) ESTATUfOS. 

Art!culos: 12-b-c-i-O; 160-1; 161-b; 162. ...... 
163; 166, 170. 

Subrayemos Onicamente que, atento el reg!men
de democracia sindical contenido en los textos consi& 
nados - contrariament~ a lo que dispone el articulo -
170 estatutario, respecto a que las asambleas extraer -<linarias solo tratardn los asuntos para las que sean-
convocadas, esas asambleas si tienen potestad legal -
para deponer a los dirigentes impuestos. 

Adem~s de haber consumado esa deposici~n, los 
ferroviarios se apoderaron pac1ficamente de la mayo-
ria de los edificios de las secciones mencionadas, -
habida cuenta que son propiedad de ellos y no de 11de -res impuestos. Pero hasta hoy los 6rganos competen-
tes del Estado no han otorgado reconocimiento a los -
genuinos dirigentes elegidos democr!ticamente por la 
mayor1a de las asambleas re la ti vas. Al contrario: el 
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ej6rci to penetro y asalto muchos de tales edificios y 
arbitrariamente los desalojo, Mas tanto repudiaba la 
mayoría de los charros que, m~s tardaban los soldados 
en salir de algunas secciones, que ella en volver a -
posesionarse de las mismas, v. gr, las 29 y 13 insó..
li to: ~sta fue ocupada y abandonado 6 veces por el -
ej~rci to, otras tan tas fue retomada por los trabajado 
res. Pero finalmente el 18 de Die, del 72, el ej~rcl 
to ¿cubriendose por en~sima vez de gloria ••• ? expuso 
de todas las secciones precitadas a los dirigentes del 
MSF. que, conforme a derecho, hab~an sido elegidos -
por la mayoria en las asambleas respectivas, Ese mis
mo d{a se emi ti.~ un boleHn de prensa designado por -
el comi te directi. vo nacional encabezado por Vallejo y 
34 delegados de la VI asamblea nacional del MSF, -
protestando por la franca intervenci~n del ej~rcito -
en materias que constitucionalmente le estSn pruhibi
das: 

PREBISCI'IOS O EIE(X;IONES OON LA SUPERVISION DE 
INSPECTORES 00 lA SECRETARIA DEL TRABAJO Y PRE
VISION SOCIAL. 

Desde siempre la mayor!a de los hombres del -
riel han luchado denodadamente para instaurar la de1112. 
cracia sindical en su sindicato. Peru por razones -
obvias -algunas de ellas ya señaladas- esa lucha se -
ha intensificado en los dltiroos años, fWldamentalmen -te a partir del 17 de enero de 1971, que qued~ cons-
ti tuido fonnalmente el MSF. presidido por Vallejo a
ni:vel nacional, a la fecha; m!s a pesar de que la ma-
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yor!a militar en el MSF. de que tanto sus dirigentes
como sus militantes se han sujetado al orden jurtdico 
vigente, y de que tmos y otros han propuesto formulas 
concretas a las autoridades competentes para una res.2. 
luci6n democr~tica y justa al problema, esa mayor!a .A 
ha fracasado en su objcti vo ha ejercitado las f~nnu
las o procedimientos señalados (procesos electorales
ordinarios y extraordinarios as! como la deposici~n -
de los lideres impuestos), :infructuosamente. De ahi, 
que, desde (]lle el MSF. se constituyo, sus dirigent-es 
hubiesen acordado solicitar a la Sria. del Trabajo -
la rcalizaci~n de plebiscitos o elecc:i.one s extraordi
narias con la supervisi6n de inspectores de la misma. 
Pero no fue sino hasta fines de 1972 a raiz de que -
los trabajadores depusieron a los lideres impuestos y 
tomaron la mayoria de secciones, cuando el Srio. de -
Trabajo y otros Srios de Estado- como expuesto- conc~ 

dieron audiencia a Vallejo y demAs miembros del comi
t~ directivo nacional del MSF. En ella· estos les plan -teat'Qn la imprescindible necesidad de efectuar los -
plesbiscitos o elecciones mencionadas. &npero, tales
funcionarios gubernamentales, ni entonces accedieron
ni hoy acceden a dicha petic:i.~n. Ni el menor inte~s 
tienen por satisfacer este grave problema intergre
mial que no s~lo afecta a los ferrocarrileros sino a.
todo el pa!s. 

En base a lo anterior reiteramos que en el -
SINDICATO FERROCARRIIERO NO HA EXISTIDO DEMX!RACIA -
SINDICAL SINO EXrnPCIONAU.tENTE, y que desde 1959 ~sta 
ha sido absolutamente nula. Pero evidentemente no ~ 
ir!amos al fondo del problema. 
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Si nos limi t~semos a emi t:ir tal aseveraci6n.
Pues de ser as! pecaríamos de traidores hacia el gre.:... 
mio ferrocarrilero, a la clase proletaria, y a ~xico 
De ahi que reiteremos que es la confabulaci6n del -
trimonio imperialismo -gobierno- charrismo sindical, 
que impide la vigencia de tal democracia sindical. -
Tan verdadero e incontrovertible es tal aserto, que -
es U avalado por la opinMn p~blica que, en di versas
formas y mt1ltiples veces, lo ha denunciado. 

Incluso el partido político OAN que, sin em-
bargo de ser por esencia conservador, en di versas OC!, 

siones ha denunciado el territorio existente en el -
sindicalismo, el cual ha consti tu!do una de las cau
sas que han hecho inoperante la democracia sindical -
en los sindicatos, el ferrocarrilero entre ellos. IDs 
dem!s registrados no la han hecho porque nadie ignora 
que reciben subsidios del partido oficial y que, por
ellos son sumiaos lacayos de ~ste y de la obligadurta 
Pero requereriase un libro para transcribir los ccn
ceptos de la opini6n p~blica que avalan la asevera--
ci6n citada. Por tanto, s6lo transcribiremos los si
guientes: 

l) El 1° de agosto de 1972 (año de ju!rez) el 
PAN env!a lllla carta al Presidente de la Repdblica d! 
nundando que "El año de Ju!rez ha sido de violencia
constante, en ocasiones de terror", sefialando que -
"el principal responsable de esa violencia es el go
bierno, porque ha generado el desprecio a la ley". 
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ImpH.c:i.tamente los jerarcas del Pan denuncia
ban, ev:i.dentemen te enti1 e otros delitos, los asesina
tos a los ferrocarrileros del MSF. que pugnaban par
la democracia sindical, per¡:>etrados, respectivamente, 
el 28 de Oct. 11 ele marzo y 12 ele abril de 1972 en T. 
Blanca Ver., ~bnterrey, y Vcracruz, Ver. Indudable
mente algo de lo dentmciado reñía con genuinos inte~ 
ses patrio s. 

Pero mucho de ello era verdadero. Especial
mente lo concerniente a la pol!tica sindical guberna
mental. En efecto, sobre el particular se denuncia
ba "En los sindicatos cada dta hay mds sangre, porque 
el gobierno y su partido, a trams de la Srta. del -
Trabajo, se empeñan en imponer y sostener a l!deres -
ajenos al movimiento obrero". Tan verdadero era tal
asextt> que incluso, voceros semigobernistas lo reco-
nocieron. 

~lo una mente calenturienta, o mercenaria, o 
fan4tica, o enemiga a~rrima de la democracia sindi
cal y de ~xico, reputaría las anteriores denuncias y 
sugerencias como partidistas o parciales. Empero el
Gobienw, no escucho: ni los razonamientos debidamen
te fundados de los dirigentes del M.SF. ni al cuarto -
poder: la opini~n pdblica, detectora infalible de la 
raz~n y la justicia. Venci~, pues, la contrarrevo-
luci~n consecuentemente, la sangre de los fern:icarri
leros amantes de la democracia sindical continuar! re -g!ndose en el suelo patrio. 
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En base a lo an tcrior, finalmente, afirmamos
una vez más que en EL SINDICATO DE TRABAJADORES FERR,2 
CARRIIEROS NO llA EXISTIDO DEMXRAC!A SINDICAL, SINO -
EXCEPCIONALMENTE. 

PERSPECTIVAS de instaurar la Democracia Sindi -cal en el Sindica to Ferrocarrilero, en lo Futuro o 

Convcnci5n Nacional Sindical: 

ManifesMsc ya que, legalmente, las convenHo -ncs nacionales sindicales, que se integran por tantos 
delegados cuSntas secciones el sindicato posee (son -
39 secciones), son las facultadas para refonnar los -
estatutos; asimismo, el mecanismo que en la prdctica, 
la mafia realiza para los fraudes electorales, entre
ellos el de las elecciones para delegados a las con
vencd.ones nacionales sindicales. Recu~rtlese que ex
clusivamente miembros de ella, esto es, del grupo H~
rue de Nacozar:i., son electos en todo proceso electo-
ral. Es expli.cablc: ~ste tiene el absoluto control
de las elecciones. Bien los estatutos actuales, vi
gentes hasta el 31 de agosto de 1973, fueron refonna
dos dolosamente para continuar los fraudes y la conti -nuaci~n del charrismo. 

Consiguientemente: m puridad de derecho, ~ 
por mh refonnas dolosas que a los estatutós se hagan 
existe un r~gimen de derecho, el cual puede y debe -.. 
ser ejercido por la mayor!a del gremio ferrocarrilero 
para instaurar la democracia sindical. 
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Mlvimicnto Sindical Ferrocarrilero. 

Señalase ya que, de los 100 mil ferrQviarios
sindicados en el MSF. militaban, para fines de 1970,
alrededor de 78 mil; Esto es, la mayoria pugnaba -
por la democracia sindical: capital objetivo rle ese -
organismo. Igualmente ya r .1ue es demostrado que, la-

falta de democracia sindical en el sindicato ferroca
rrilero d~bese a la connivencia del trinomio imperia
lismo. Gobie mo -charrismo sindical, que desde siem
pre, pero fW1damentalmentc a partir de la ~poca seña
lada ha empleado el terrorismo en contra de esa mayo
ría para amedrentarla y obligarla a desistir de ese :.. 
patr:Mtico objetivo. Terrorismo cuyas fonnas de ac-
ci6n han sido seg& c¡ucd6 demostrado, desde sabotajes 
(v.gr. el del 29 de Dic. de 1970 en el Valle de ~xi
co, hasta hoy impune), suspensi6n de derechos sindica -les, agresiones encarcelamientos. 

Ahora bien. Ante todas las realidades señal! 
das: frente al control absoluto que la mafia charre-
ril ejerce en todas las elecciones; frente a la sist! 
mdtica consumaci6n de fraudes ~ue realiza para impo-
ner como dirigentes exclusivamente a miembros de su -
camarilla en contra de la voluntad de la mayoría; : -
frente a las dolosas refonnas estatutarias que hace
para perpetuarse en el poder sindical; frente al te-
rrorismo desatado por el ·' trimonio de marras destina
do - entre otros objetivos a intimidar a esa mayor1a
para que desista de su lucha pro democracia sindical; 
frente a la imptmidad de los asesinos de los ferroca
rrileros que han luchado por ella; en fin, frente al-
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franco y ptiblico apoyo que el Gobierno ha otorgado, -
otorga y seguir~ otorgando al pequeño grupo usurpados 
del poder s:i.ndical: ¿ Qu~ posibilidades existen, pues, 
fr-ente a esas realidades, de las muchas elecciones -
sindicales ferruviarias como las mediatas o subsiguie!l 
tes, seru1 democr~ticas?. 

¿ (}.16 perspectivas existen de que en lo por v~ 
nir haya democracia sindical y de que sea erradicado
el charrismo? ¿casi ninguna? En la realidad actual
contrarrevolucionaria las perspectivas son muy remo
tas por no decir imposibles. 

Pero cuando la contrarrevoluci6n sea extermi
nada. Cuando la genuina Revoluci6n reencuentre su -
sendero, Y cuando un Gobierno de veras revoluciona....:. 
río cese de apoyar al charrismo sindical, en ese mo-
men tu no solamente advendr! la democracia en el sind,! 
cato ferrocarrilero sino en todos los sindicatos. 

Y en ese instante advendr! tma nueva era en -
la que vertladeramente se dar! vigencia a la democra-
cia en ~xico. •• Pues como el Sr. Presidente Echeve
rria coníes6 el 15 de Dic. de 1970. "Como vamos a -
hablar de democracia en ~xico, si cuatño se elige -
una mesa directiva de un sindicato, el proceso no es
democr! tico ". 

Desde su constituci6n hasta hoy en el sindi
cad:o f errucarrilero no ha existido democracia sindi~ 
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cal sino excepcionalmente. lha de esas excepciones -
constituyl!ndólo la insÓli ta ~poca que Vallejo presi-
di6 el Comi t~ ejecutivo general: Z"l de agosto de --
1958 al 28 de mal"'z.:o ele 1959. 

Ins61i ta: porque en las elecciones respecti:vas 
- que fueron .supervisadas por inspectores de laSr!a -
del trabajo; la planilla que el encabez6 fritmfo tan
arrolladoramente que no había tenido ni tendr! para-
lero en la historia porque en ese periodo la demacra -cia campe6 en la vida sindical, y porque el practica-
do a la raz6n fue un genuino ',Sindicalismo independiC!!, 
te respecto al Estado. 

En el sindicato ferroviario no ha existido -
democracia sino excepcionalmente. Pero a partir del 
29 de marzo de 1959 hasta hoy ha sido absolutamente -
nula. Y a fines del 70 consum6se uno de los fraudes
más most:ruosos de su existencia. Debido a esto Olti
mo los ~irnos de la mayorfa de los rieleros estaban a 
la toma de poses:i.6n de los dird.gcntes impuestos, hu
biesen solicitado las audiencias (17 de enen> de 1971) 
a los funcionarios competent~s, a fin de demostrarles 
tal fraude y de solicitarles, o la realizaci6n de -
plesbiscitos, o nuevas elecciones con la supervisi6n
de inspectores de la Srta. del Trabajo. M!s como ma~ 
festado, no se concedieron. El 1° de Feb. de 1971, ""'. 
que los lideres postizos tomaban posesi6n de sus ca!'
gos, la mayorta de los rieleras efectu~ actos de pro
testa en todo el pais debido a esa farsa, el fraude 
descarado y al mutismo gubemamental, & la Cd, de -
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M&xico se reunieron en la explanada ele Buena vista 
5000 rieleros para protestar, Pero el mitin no se 
efectuo debido a que la poli.cla no lo penni ti6 dizque 
"para evitar provocaciones". 

la absoluta mayoría de .ferrocarrileros ha lu
chado desde siempre porque la democracia reine en su
sindica to, Emímro, en dos 6pocas esas luchas han ra
yado en lo sublime: a) Al mediar el 58: que la plan! 
lla encabezada por Vallejo apabull6 a la charra pre-. 
sidida por L•ra; A partir de julio de 1970, que Va
llejo fu~ encarcelado, a la fecha sublime sobre todo
esto til timo porque, por una parte, tal mayor!a ha par -ticipado en muchas ejecuciones; ha depuesto en muchas 
secciones a los lideres postisos, y, como sus genui~ 
nos dirigentes no fueron reconocidos, posterionnente
sc posesionaron pac!ficamente de aquellas; y por otra 
porque: sin embargo de que la mafia charra como siem
pre cons1.U110 los fraudes; de que el 18 de Dic. citado
el ej~rcitu desalojo anticonstitucionalmente de las -
secciones a los autenticas dirigentes; del territorio 
de marras; del apoyo franco y ptiblico del Chbierno a
tal mafia: sin embargo en fin de que se le ha cerra
do la puerta de la legalidad, esa mayoría absoluta no 
ha desistido hasta hoy · de proseguir luchando por ~ 
reinstaurar la democracia en su sindicato, pues el 
MSF; en cuyo seno se agrupa, tomo ya el acuerdo de :...
participar en las proximas elecciones. 

A la luz de las realidades señaladas se puede 
reconcluir que: en el sindicato ferroviario no ha 
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existido democ1•acia sino cxcepcionalmen te; que desd'e
marzo de 1959 hasta hoy ha sido absolutamente nula; -
que es el trinomio: imperialismo - gobierno - cha
rrismo sindical el causante de que esa democracia no
cxista; que si a ratz del fraude electoral fcrrovia-
rio de 1970 la Sr1a del Trabajo hubiera accedido a la 
demanda de la mayoría de ferrocarrileros de cclebral"
plebiscitos o elecciones con la supervi.si~n de sus -
inspectores, posterionnente no se hubiesen cometido -
tantas agresiones a los mas connotados luchadores por 
la democracia sindical. Incluso se habrtan cvi.¡t*'1o -
los homicidios perpetrados en varios de ~stos; que -
desde su origen el charrismo sindical ferroviario no
habta siclo· apoyado por el Gobierno tan indiscretamen.:. 
te como hoy; que las excita ti vas para demacra tizar a
los sindica tos han cmsti tutdo pura dema~gia; que a
quicnes luchan por la democracia sindical se les ha -
cerrado la puerta de la legalidad, etc. 

En fin, atento ast a los hechos expuestos co
mo a la realidad nacional cotrarrevoluciona~ia preva
leciente, ¿que posibilidades existen hoy de reinstau
rar la democracia en el sindicato ferrocarrilero, y -
de que en el sindicalismo de este organismo devenga 4 
independientemente del Estado ? son remottsimas. Si
no imposibles. Desearía equivocarme; No para bene-
ficio de de te nninados indi vi.duos o grupos que, en to
do caso, tmos y otros son, somos peregrinos, sino -
porque ~xico no merece esa realidad, habida cuenta -
que al advenir la democracia en los sindicatos, en la 
economía y en la política fruto de un r~gimen revolu
cionario aut~ntico-, inexorablemente el pats disfruta -r~ de verdadera justicia social. 
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e o N e L u s I o N E s • 

Chmo corolario al estudio sobre los conflic-
tos intersindicales he realizado al respecto las si
guientes conclusiones: 

I.- lh1 sindicato para ser Titular de un Contr!. 
to Colectivo, debe representar el interes profesional 
en determinada fuente de trabajo, lo que significa es 
tener la mayorta de los trabajadores afiliados en el
senó de su organizaci6n. 

II.- El Cbntrato Colectivo debe ser adminis-
trado por el Sindica to mayoritario aunque no lo haya
celebrado originalmente; tiene validez en cuanto que
el anterior pactado con ~a organizaci6n que dej6 de
representar el interes profesional de los trabajado
res de la empresa debe considerarse extinguido y asi
tienen que deducirse. 

III.-El representante de un Sindic~to debe -
tener capacidad suficiente para realizar actos manda
tos, es decir que dicho representante o representa
ci6n le haya sido conferida en fonna, por la ley o -
por el representado. 

IV.- ~e los actos o negocios jurtdicos·que -
el representante vaya a efectuar esten previstos en -
los t~rminos del mandato celebrado entre el represen
tante del Sindicato y la empresa. 
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V.- El conflicto intergremial aptll1tado es <le
gra ve trascendencia pues el Sindicato que devino en -
minoria puede seguir ejecutando actos on ejercicio de 
la Titularidad y la Administracil>n del Q:mtrato que 
pueden ser en menoscabo y perjuicio de las mayor!as -
obreras. 

VI.- La Titularidad se refiere al ejercicio 
de las acciones colectivas por parte de los Sindica-
tus mayoritarios en su car~cter de representantes del 
inter~s profesional. 

VII.- La Nueva ley Federal del Trabajo mencio -na los procedimientos especiales a que se sujetan la-
trami tacil>n, los conflictos que se presentan con mot!_ 
vo de la disputa sobre la Titularidad del Contrato Co 
lectivo de Trabajo. 

VIII.- El recuento de los Trabajadores, no ~ 
es suficiente para acreditar el derecho de la Titula
ridad y administraci6n del Contrato Colectivo de Tra
bajo. 

IX.- La democracia es un r~gimen que se esfuer -za por hacer participar al mayor ntimero de ciudadanos 
de una manera efectiva en los asuntos poltticos y so
ciales del EStado. 
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X.- Efccti vamento, no existe Democracia Sind,! 
cal aqui en ~deo ex is ti r! cuando haya un gobiemo
verdadcramentc genuino, revolucionario que deje de ~ 
apayar al charrismo sindical, en esas circunstancias 
tendremos Democracia en todos los Sindicatos. 
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