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CAPITULO 1 

BREVES CONSIDERACIONES SO!) RE EL DERECHO DE ASOCIACION 
PROFESIONAL 

1.- TERMINOLOGIA. 2.- DEFINICION. ).- DERECHO GENERAL DE 
ASOCIACION y DERECHO DE ASOCIACI ON PROFESIONAL. 4.- SINTE
SIS HISTORICA DEL DERECHO DE ASOCIACION PROFESIONAL. 5.- CON 
SAGRACIOI'j DEL DERECHO DE ASOCIACION PROFESIONAL EN NUESTRA 
CONSTITUCION.-

1.- TERMINOLOGIA.-

Es importante establecer que la terminología de 

esta materia ha variado y asi tenemos que, la leg islación 

y la doctrina, emplean generalmente el término asociación 

prOfesional para desie;nar las aspiraciones de los trabaja-

dores a la unidad, talvez, como afirma el profe s or Mario 

de la Cueva, porque las uniones obreras no son sino aso--

ciaciones especiales. (1) 

Sin embargo, debe reconocerse que existen otras 

denominacione s como la de "UnionGs Profesionales", acepta-

da por la lG ;,:,:islación bGlga ¡ "Trade Unions", usada en In-

e; laterra, "S indicato s Profesionale s " denominada en Fran--

cia. Pero el término corrientemGnte u sado es el de "Sindi 

cato, e spec ialmente entre lo s trabajadores. 

En lo que respecta a nues tra legislación, adop-

ta como sinónimos 10 3 términos "Asociación Profesional" y 

"Sindicato", al reconocer la Constitución Política, en su 

Art. 191 11 ••• el derecho de asociarse libremente para la d.§, 

fensa de sus respectivos interGses, formando asociaciones 

(1). Mario de la Cueva : Derecho Mexicano del Trabajo, To
mo 11, México 1967, pág . 276. 
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profesionales o sindicatos. Lo mismo hace nuestro le gisla

dor secundario en s u inci so pr imero del Art. 204 del Códi go 

de Trabajo. 

La Constitución Política de 1950 en su Art. 192 

usó también como sinónimos los dos términos , Pero es nece

sario recordar aquí que, los legisladores constituyentes 

de 1950, se insp iraron en la Carta Internacional Americana 

de Garantías Soc iales, la que fue aprobada en la Novena -

Conferencia Internacional Americana celebrada en abril de 

1948, en 3 0gotá, en la cual en el Art. 26 se reconoció el 

derecho de asociación profesional al establecer que : "Los 

trabajadores y emp l eadores sin distinción de sexo, raza,

credo o ideas políticas, tienen el derecho de asociarse li 

bremente para la defensa de sus respectivos intereses, fo~ 

mando asociacione s profesionales o s indicatos, que a su vez 

pueden federarse entre sí. Las condiciones de forma y fondo 

que se exijan para la constitución y funcionamiento de las 

organizaciones profesionales y sindicatos no deben coartar 

la libertad de asociación. La formación, funcionamiento y 

disolución de federaciones y confederacione s están sujetas 

a las mismas formalidades prescritas para 10 8 sindicatos". 

El doctor Marcos Gabriel Villacorta, respecto a 

las federaciones y confederaciones, manifiesta lo s i guien

te: "que la Carta de .t3 ogotá,da la impresión de que para -

ella, a s ociación profesional y s indicato s son equivalentes ; 
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y que federaciones y confederaciones de Sindicatos parecen 

no ser asociaciones profesionales. Que el profesor Mario--

de la Cueva, cuando trata de las Federaciones y Confedera-

ciones de S indicatos, las menciona, re spe ctivamente, como 

Asociaciones Profesionales de 20. grado y 3er grado. Es de-

cir, que la asociación profesional de ler. e rado es el 

sindicato. Lue go , se puede concluir que desde el punto de 

vista doctrinario y desde el punto de vi s ta de las tenden-

cias de las uniones obreras, lo s i guiente ~ "'Ilodo s indica--

to es una asociación profesional) pero no toda asociación 

profesional es un s indicato. Porque en verdad, la Federa--

ción no es un S indicato, s ino que es una unión de sindica-

to s , y la Confederación es la unión de f e deraciones". (2) 

Sobre las or~anizaciones llamadas Federaciones 

y Confederaciones se plantea el problema de si tienen o no 

b a se cons titucional. ~n efecto, cuando se redactó la Cons-

titución de 1950, al referirse al derecho de sindicaliza--

ción, se transcribió el Art. 2f de la Carta antes referi--

da, omitiendo lo relativo a las federaciones y confedera-

ciones, razón por la cual las Leyes de S indicatos de 1950 

y de 1951 nada dispusieron sobre estas asociaciones. Sin---

embargo, en el Códi e;o de Trabajo de 19{, 3 y e l vicente re

gulan la or~anización y funcionamiento de d ichas organiza-

ciones, el primero en el Art. 217 y siguientes y el otro 

(2).- Dr. l\larcos Gabriel Viilacorta~ Copias magnetofónicas 
de clase Derecho Laboral, 196 9. 
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en el Art. 257 y s i guiente s . 

Es de hacer notar, que el Art. 191 de la Cons ti-

tución, se refiere a II patronos, obreros y emp l e ados"¡ es --

decir, que este d e r e cho de asociaciones ha s ido reconocido 

a pe r s ona s naturales y no a las personas jurídicas, como--

son lo s sindicato s . 

No se puede ne gar que las asociaciones de 20. y 

3er g rado constituyen una conquista para la clase trabaja-

dora y que es una cons ecuencia del uerecho d e As ociación--

Profesional ; pero desde el punto de vi s ta jurídico, confor

me está r e dactado el Art. en comento de nue s tra Cons titución 

y por s u s antecedentes, estimo que tales a s ociaciones no--

tienen base constitucional. 

Se arpumenta, en contra de la pos ición anterior, 

que las federaciones y confederacione s son un desarrollo-

del principio garantizado y reconocido de l Derecho de Aso

ciación Profe s ional, el cual puede ser desarrollado por la 

le ~islación secundaria, y qu e la mi s ma Constitución en el 

inciso 20. del Art. 195 establece que : "La enumeración de 

lo s derechos y beneficios a que este cap ítulo se refiere, 

no excluye otros que se de riven de los princip io s de justi 

cia social" . Pero cons i de ro, que tal disp os ición, no es -

aplicable para arGumentar que l as f e deraciones y confeder~ 

ciones g ozan de cons titucionalidad en nuestro medio, pues 

claramente dic e "no excluye otros " , es decir, se está refi

riendo a derechos no reconocido s expre s amente en la Cons-
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titución y en lo qu e re specta a l derecho de asociación pro

f es ional ya está r eglamentado en el Art. 191 a l que antes --

no s hemos referido. 

2 .- DEFINI CION.-

Nues tra Con s titución n o define la Asociación Pro -

fesional , como s i lo hacen otras l e f islaciones y doctrinas 

extranj e ras , sefialando sus e l ementos. 

La Constitución Ale mana de . VJe imar, tampoco definió 

la Asociación Profesional; a pesar de que tamb ién recono--

ció en forma expresa, e l derecho de a s ociación profesio---

nal . La defini ción ha s ido dada por la doctrina a l emana, y 

a s í lo s au tores Hueck-Nipperdey,expresan que la a s ociación 

profes iona l es "Una corporación lib r e , integr a do. por per so-

nas de la mi sma profesi ón y condición y constitu i da po.ra--

la repre sentac ión y defenso. de los intereses colectivos de 

los tro.bo. j adores o de lo :::; empre sario s" . (3) 

La Ley Federal de l trabajo de méxico, citada por 

e l profesor ~ario de l a Cueva , estab l ece en s u Art. 232 --

que "Sindicato es l a asociación de trabajador es o de pa--

tronos de una misma profes ión, oficio o especialidad, o de 

profesione s , oficios o especialidades s imila r es o conexas , 

constituída para e l estudio, mejoramiento y defensa de s us 

intereses comunes" . Comentando est 3. def inic ión el profesor 

De l a Cueva , manifi es t a que l a definición qu e propusieron 

Hueck-Nippe r dey , sefia l a como finalidad e specífica de l os 

m:-=- lVlario 'de " la Cueva: Obra citada , pág. 39L,L. 
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sindicato s la defensa de lo s intere ses colectivo Sl y el---

Art. 4 60 de la Ley Federal ~exicana dice que " los s indica-

to s pu eden comparecer ante l as Juntas en defensa de s us de

r e chos c olecti vo ~;" , resultando que la prime ra es más amplia , 

por lo que conviene precisarla. (4) 

Ernesto Krotoschin , propu s o l a s i guiente defini--

ción : " Las asoc iaciones profesionales son uniones de tra--

bajadores o de empleadores, de carácter permanente, con el 

ob jeto principal de influir s obre la re gulación de cuestiQ 

ne s profe s iona l es comprendidas en e l derecho laboral, e sp~ 

cialmente s obre las condiciones de traba jo" . (5) 

A nues tro juicio, esta definición es amplia y co~ 

prens iva de lo s fines de l a a s ocia ción profe sional, recal-

cando cual es e l objeto principal de la misma, o s ea la re-

Eulación de las condiciones d e trabajo que es e l interes--

principa l que ti e nen lo s trabajadores y e mpleadores. Cabe 

también, dentro de l a d efinición, otros fines de la asocia 

ción profesiona l qe están dontro d e lo s principios y norma

ción d e l derecho del traba jo y que tienden a la dignifica

ción del trabajo y de l a vida espiritual y materia de los 

trabajadore s . 

3.- DERECHO GEN~RAL D~ ASOCIACION y DERECHO DE ASOCIACION 
PROFES IONAL.-

Nuestra Cons titución Politica,contiene do s pre

T4Y.-I':Iario de la- Cueva : Obra cítada,pác . 402.La dispo s ición 
e s de la Ley Federal del Trabajo de 1931 (deroe aca) 

(5).-Ernesto Krotoschin : Ins tituciones del Derecho del Tra 
bajo. 1947 , páG' 72. 
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cepto s qu e se refiere, el uno a el derecho general de aso

ciación, y el otro, al de recho de asociación profesional. 

El Art. 160 establece e l derecho de asoc iación de una ma--

nera Fen e ral, e l cual e n su inciso primero expresa: "Lo s 

hab itantes de El Salvador ti e nen derecho a asociarse y reu-

nirse pacíficamente y s in armas para cualquier obj e to lí-

cito". 

De lo anterior , podemos definir al derecho gene--

ral d e 
. ., 

a SOClaClon como: "La f a cultad que ti ene el hombre 

de unir s u s fuerzas con laf3 de s u s seme jantes , d e una ma-

nera cons tante con el objeto d e r ea lizar, un fin com~n y 

lícito". 

En e l Art. 191 se cons i pna e l dere cho de asocia-

ción profe s ional,como un derecho de clase s ocial, tanto --

d e patronos como de trabaj adores, para l a defensa de s us --

intereses económico s y soc i a l es . 

Por l o antes expr esado ,pode mo s señal a r cuáles son 

lo s caractere s específicos que diferencian al derecho de --

asociación profes i ona1 con el derecho ~eneral de asociación : 
'- -' 

La asociación profes iona l, se c 2 racte riza por unir de una---

manera permanente a personas que se encuentran en un mismo 

grupo profesional o e n alguno afín, para la de fen sa de s u s 

intere ses prOfesionales. Mientras qu e e l derecho de asocia 

ción en g enera l, pertenece a teda s lo s individuo s qu e de-

sean unirse en forma pe rma n ent e para la realización de --

cualquier fin lícito. 
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También se dice,que el derecho de asociación en 

general es la libe rtad de formar asociaciones para la rea

lización de todos los fines que no sean contrarios al dere 

cho¡ con excepción de lo s fines a que se refiere la aso---

ciación profesional,que es la de unirse para la defensa y 

mejoramiento de las condiciones del trabajo. 

El profesor Mario de la Cueva, manifiesta qu~ : --

"El derecho n:eneral de asociación es una ~;arantía frente al 

Es tado y su propósito esencial es impedir la arbitrarie --

dad del Es tado. La libertad de asociación profesional es --

un derecho frente a la clase social opuesta, no es un de--

recho frente al Estado, sino que es un derecho de los miem 

bros de una clase social frent e a los miembros de la otra 

clase social. No es un derecho del ho~)re frente al Estado, 

s ino un derecho de clase; y su fundamento material, como--

hemos indicado , es la necesidad de i gualar, mediante la --

unión de los trabajadore s , la fuerza del Capital.(6) 

También respecto al derecho general de asocia--

ción y al derecho de asociación profesional se hace dis--

ting o, y al respecto se dice que el Art. 160 de nuestra --

Constitución Política basta para dar ex istencia al derecho 

de reunirse y tomar la decisión de asociarse en sindicato, 

pero, en presenc ia del Art. 191 de la misma Constitución, 

resulta un derecho distinto y e l sindicato puede reunirse 

(6). Mario de la Cueva: Dcho. Mexicano del Trabajo, Tomo 
11, México 196 7 pág . )2). 
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cuantas veces qui era, aún cuando estén s uspendidas las garan 

tías cons titucionales estab lecidas en el Art. 175 Cn, ya-

que éste artículo autoriza para s uspend er e l derecho de -

r eunión contemplado en e l Art. 160 Cn. e l cual corresponde 

al Réeimen de De r echos Individuale s , en tanto que el Art. 

191 Cn. forma parte de las G~rantías Sociales. Lue go enton

ces la diferencia principal entre los artículos antes refe

ridos,radica en la diversa protección jurídica que les co

rre sponde: El Art. 160 Cn. como precepto protector, conce

de únicamente protección contra el poder pÚblico. En tanto 

el Art. 191 Cn. concede una protección contra det erminado s 

poderes sociales y contra ciertos particulare s . 

4.- SINTES I S HISTORICA DEL DERECHO DE ASOCIACION PROFESIONAL. 

EDAD ANTIGUA.- En Roma,el trabajo era esencialmente de es 

clavitud y su orGanización ec onómica estaba estructurada -

sobre la base de una economía familiar, existiendo agrupa

ciones de trabajadores libres compuestas de artesanos los 

cuales se organizaron en ColeGios (Colle c ia). Es tas agrupª 

ciones t enían mas bien un carácter de socorro mutuo y reli

g ioso que profesional, debiendo considerarlas como antece

dontes de las corporaciones de oficio de la Edad Me dia. 

EDAD MEDIA.- La estructura económica de esta época corre s 

ponde a los que los economistas llaman "economía de la -

ciudad", la cual sustituyó a la economía familiar, dando 

nacimiento al Régimen Corporativo,el cual consistía en -

una asociación de mae stros que se organizaban en gremio s 
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o corporaciones , con e l objeto de r e gular l a producción y e l 

e j ercicio de cada una de las profes i one8 ~ como decir, de 

sastr e s , zapateros , e tc. 

Es de importanc ia señal ar la estructurac ión de di 

chas corporacione s , las cuales es taban compuestas de tre s -

clas es: ma e stros , compañeros,y aprendices . Estas dos ~lti

ma s categ orías pertenecían extrañas a las funciones d e --

dirección y de ges tión del g r emio, las cua l es es taban ex -

c lu s iva mente r eservadas a los mae s tro s , s iendo por lo tan

to e s ta c l a s e de corporaciones exc lusivamente patronal. 

Cuando e l apr endíz obtenía lo s conocimiento s ~e~ 

cesarios, qu e recib ía del maestro , pasaba a se r compañe ro 

u oficial . Los compañeros a s u vez pod ían lle gar a se r ma

es tro s ,al transcurrir un cierto n~mero de a ño s prestando-

se rvicio s en e l talle r d e l mae s tro, lle ~ando a hac e r una-

obra mae s tra y llenand o otros requisito s se g~n lo s estatu 

to s d e la corporación . 

Deb ido a qu e la cate r oría de maestro fue hacién

do se un ve r dadero privileg io, fueron aumentándose lo s obs 

táculo s para obstentar tal calida~ prolongándose lo s añ6s 

de aprendizaje y de práctica ; l as r eforma s a lo s estatu-

tos de l as corporaciones para dar a l os hijos d e 10 3 ma

estro s l a p r eferencia para ocupar s u cargo a su mu e rte y 

otra clase de medidas tendientes a hacer cas i h e r edita ria 

dicha categoría, oriGinó discusione s entre los compañeros, 

quien es formaron "asoc iación de compañeros" entra ndo en 
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conflicto con la s corporaciones, ya que no pod ían tolerar 

e l monopolio del trabajo en manos de lo s maestros. 

Estas a soc iaciones de compañeros, existentes en 

la Edad Media, debe considerarse como e l antecedente de la 

asociaci6n profesional moderna, pues demuestran el princi

p io de la uni6n profesional con e l fin de obtener mejores 

condiciones de trabajo. 

El profesor Mario de la Cueva, al señalar la di

ferencia entre las asoc i aciones de compañeros y las aso-

ciaciones profesionales de nuestros día s , manifiesta : "La 

caracterí s tica de la asociaci6n profesional de nuestros-

días, que la distinGue de cualquier otro Crupo del pasado, 

es la conciencia de clase ¡ y podría a~re garse , la concien

cia de pertenecer a una clase socia lmente oprimida y explo 

tada". (7) 

Los economi stas de l a Escuela Liberal del siglo 

~V III, con sus ansias liberales caracterizadas por la li-

bre contrataci6n del trabajo en materia social, y por el 

libre jueg o de la ley de la oferta y la demanda en el as

pecto econ6mico, contribuyeron a hacer más acentuado el 

repudio a la s corporaciones cul~ándola s de ser un obstá

cu lo a la libertad d o producir . 

Las ideas anteriores, hab ían preparado e l cami

no para la decadencia del R~gimen Corporativo y , es así 

como en 177{:'; se promult~~a en Francia, e l famoso Edicto de 

-rrr:-11ario de la Cueva: Obra citada, pág . 279 . 
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Tureo~ que decret 6 abolido dicho r6gimen ¡ pero tal s itua-

ci6n s610 fue temporal, pues a la caída de Turgot, quien -

era Ministro de Lui s XVI, fue revocado dicho edicto, quedan 

do nuevamente r es tauradas las referidas corporaciones. 

La Revoluci6n Francesa del 4 de a f,osto de 1789 ,-

que entre otras conquistas, adopta íntegramente los -

principios liberales y rechaza toda intervenci6n estatal, 

decret6 la libertad de trabajo, quedando estab lecido el 

sistema de la economía liberal, con reconocimiento absolu

to a cada individuo de poder consagrarse a cualquier ofi

cio. Nace pues, el Régimen Liberal, caracterizado fundamen 

talmente por interpretar en forma optimista los fen6meno s 

sociales y econ6micos, y por s ostener la no intervenci6n 

del Es tado en la actividad del hombr e , el cual es libre 

para contratar su trabajo. 

El 17 de marzo de 1791 se dicta en Francia, una 

nueva ley, llamada Ley Chapelier, por el nombre de su au

tor y que decretaba la prohibici6n de las corporaciones y 

la formaci6n de nuevas asociaciones cualquiera que fuera la 

forma que se diera. 

El C6digo Penal, promulgado algunos años más tar 

de bajo el Imperio (como parte del C6digo Napole6n) regla

mentó durant e mucho s años la prohibici6n de las Coalicio

n8S obr 8ras y patronales. El ejemplo de Francia, fue segui

do por la mayor parte de los países europeos que hab ían-

adoptado, con ciertas modificaciones , las di sposiciones -
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del C6di g o Napole 6n, s obre coalicione s de tip o ob r e ras o 

patronales . 

EDAD Uí ODEm:¡A. - La l1evoluci6n Indus tria l, que tiene su mani-

fe s taci6n má s ~rande en la a parici6n de la máquina de vapor 
u 

d e Watt, hizo s u aparici6n a finales d e l :::>Íe;lo XVIII y con 

ello la~ a ctividade s de las naciones más pro~re s istas s e -

de s viaron d e la a~ricultura a la indu s tria, fen6meno ~ste 

que trajo como consecuencia que la pob laci6n se conduj e ra 

hacia las ciudade s ; que el trabajo manual cediera el pa so 

a la máquina , e l e mp l e o a1) u s ivo d e mujeres y niños ¡ dura-

ci6n ilimitada d e l trabajo, s alarios qu e por s er tan bajos 

no alcanzaran para satisfacer las nec es idade s mínimas. To-

do s estos e fecto s d e orden s ocial y econ6mico y el clamor 

contra e l a bs t encioni s mo d e l Estado, sobre todo en las r e -

laciones d e trabajo, dieron orie;en al camb io de actitud---

del p oder p~blico re Gpec ~ o a las coaliciones , la s cuale s 

pedían que se legalizaran, ya qu e esta s orGanizaciones --

exi s tían d e h e cho como s oci e dade s d e ,: ocorro mutuo o coo-

perativas y que g ozaban de amplia tolerancia. 

Ante tal s ituaci6n de h e cho, e l leg i s lador cre

y6 prudente 18 ~alizarlas , admitiendo la le Fitimidad de t2 

da ne e ativa concertada y colectiva d e ac eptar trabajo o 

de contratar trabajadores , e s decir, la huelga y e l paro 

patronal. Se pu e de cita r a Gran ~ re taña, como el prime r 

paí s que s u primi6 el d e lit o de coalici6n en 1824. En Fran 

cia una l e y del 25 d e mayo d e 1364 suprimi6 e l Art. 414 



-14-

del Códi :."' o Penal (modificado por la l ey del 25 de noviembre 

de 1849), el cual disponIa de que toda coalición, tanto de 

los patronos como de lo s obreros, constituIa de por s I deli 

to,cuyo s autores principale s y cómplices podIan ser casti

gados con penas de prisión y multa. 

La supres ión del delito de coalición configuró-

una nueva etapa hacia la conquista del Derecho de Asoc ia-

ción Profesional, pero no significó s u reconocimiento, s i

no por el contrario la mayor parte de lo s paIses sustitu-

yeron e l delito de coalición por un delito nuevo : el delito 

especial de atentado contra la libertad del trabajo y de-

la indu s tria, con el fin de evita r la intervención de las 

asociaciones profesionales en las di s cusiones de la s condi 

cione E"; de trabajo entre los patrono :::; y los trabajadores y 

reprimir la s medidas de pr esi ón sindical diripidas a hacer 

efect ivas una susp ensión colectiva de trabajo . 

Después de la s upresión total del delito de aten

tado contra la libertad del trabajo, se eliminaba uno de-

lo s obstáculos hacia e l reconocimiento del Derecho de Aso

ciación Profe s ional y es asI como la clase trabajadora lo

gra en Francia, e l 21 de marzo de 1884 en que por la Ley 

Wa ldeok-Rousseau, se reconoce definitivamente e l Derecho 

de Asociaci6n Profesional. 

En Ing laterra, se reconoció e l mismo derecho en 

1824 , pero dicha l ey que contemplaba tal derecho fue re 

formada en 1835 y no fue sino hasta en 1875 en que las --
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Asociaciones Profesionales fueron p lenamente reconocidas .--

En lo s dem28 paí s es, e l desarrollo hi s tórico d e l derecho de 

asociación profes ional ha sido análogo ha s ta la primera fU~ 

rra mundial de 1914, en que l os c obiernos en conflicto de-

¡) i e ron admitir la imp ortancia de la clase trabajadora y es 

por e llo que en el Tratado de Versal l es de 1919 se consa--

f ró el derecho de asociQción profesional por todos los pa í 

ses que lo suscribieron, reconocimiento que ha sido ratifi-

cado en p osteriores acuerdos internacional es . 

5.- I.JA COIT:")AGRACIO r-; DEL DERECHO D~ A:SOC IACION PROFESIOI'·iAL 
EN NUESTRA CONSTITUCION.-

Después de ob tenida la independencia la primera 

Constitución que ri~ió a nu estro pa í s , aunque e ra d e tipo 

federal, fue l a de 1324 que no se refirió en nada a las re-

l acione s provenientes d e l trabajo. 

La s Constituciones de 1864 , 1871 Y de 1872, la--

prim.e ra promulgada 1J ajo la administración del presidente- -

Francisco Duefias y l as otras dos bajo el g obierno d e l pre-

sidente Mari s cal S antia~o Gonzále z, contenían r espectiva--

mente en lo s Arts . 76, 98 y 17 con idéntica redacción la 

s i gui ente disposición: "E l Sal vador r e conoc e derechos y d~ 

beres anteriore s y superiores a l as l eyes positivas . Tienen 

por principios la libertad , la i gualdad, e l trabajo, la --

pro p i e dad y e l orde n púb lic o". 

Estando las anteriores constituciones influídas 

p or e l ré~imen liberal imperante en tal época, no se pue-
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de considerar e l trabajo como un derecho de clase y por --

e llo no puede cons i derarse como un antecedente del recono-

cimiento del derecho de asociación profes ional. 

En l a administración del presidente Rafae l Zaldí 

var, son promulga das la s Const ituciones de 1880 y 1 883 que 

conservan ínt e Gra la redacción del artículo antes trans cri-

too I gualmente sucede con las Constituciones de 1885 y 1886 

hajo la administración del general Francisco Men~nde z. Pe -

ro todas e llas t r a e n una innovación, y así, en e l Art. 

40 de la de 1880¡ Art. 32 en la de 1383 y Art. 35 en la s --

de 1885 Y 1886 , que dice : "Se garantiza e l derecho de aso -

ciación y so lo se prohíbe el estab lecimiento de congr ega--

ciones conventuales y de toda especie de instituciones mo-

násticas". 

Este derecho de asociación contemplado en las re 

f e rida s constituciones, se refiere al derecho en creneral de 

asoc iación y de nin~una manera debe considerarse como al--

derecho de asociación profes ional. Es decir, que t a l dere-

cho se refería a todas la s pers onas para la consecusión---

de cualquier fin humano lícito, pero sin que ex i sta esa con 

ciencia de clase que es la característica fundamental de --

la s orrranizaciones profesionales. 

En 1939 se decreta una nueva Constitución, bajo 

e l r{~men del ~enera l Maximiliano Hernández Mart ínez , e n 
':> ~ 

que aparece en el Capítulo 11, Título V , con l a denomina-

ción "Familia y Trabajo" un pequeno antecedente de lo que 
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llegaría a s er e l Dereche del Trabajo en nuestra patria. -

:en s u Art. 62 expresaba que ; "El traca ,jo Gozará de la pro-

tección del Es tado por medio de l eyes que garanticen l a li 

bertad y la jus ticia on la s relaciones entre patronos y em 

p leado s u obrero s . El trabajo de la s mujeres y de lo s meno 

re s de d i ciocho afios deberá ser especialmente re g lamentado . 

También el ejercicio de la s profesiones se rá re~lamentado 

por la ley". 

El Art . {-: J decía : "Los conflictos que sunderen e , 

entre e l capital y e l trabajo o entr2 patronos y empleado s 

u obreros, serán resueltos por e l trib unal de arbitraje o 

conciliación que una ley especial determina rá " . 

Se puede apreciar que junto a las carantias indi 

vidua l es e s tablecidas ya en las Constituciones anteriores 

a l a de 19J9, se enfocó el prob l ema de las afrupaci ones so 

ciales, aunque en una forma vaea y sin orientación defin ida; 

ya que l a Constitución en comento, no paiía s u s traerse toda-

v ía de la influencia liberalista; pero sí pretend ió el l e-

~is lador constituyente de esa époc~ sustraers e de lo s clá-

sicos molde s que consideraban al trabajo artícu lo de comer 

cio , sujeto por tanto a la s leye s d e la oferta y l a deman-

da, carente de todo sentido s ocial. 

Al i gual que toda s las constituciones anteriores , 

la Constitución de 1939 , a~n cuando fue reformada en 1944, 

no reconoció l a libertad de asociación profesional. 

Ba jo e l g obierno de l general Salvador Castaneda 
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Castro, se pror.lUlc;ó una nueva Con:::;ti tución el 29 de noviem

bre de 1945, que en materia laboral introdujo esenc iale s 

cambios . En efecto, en el 'rítulo XIX, Familia y Tra!Jajo, en 

el Art. 155 se es tablecía lo s i r"uiente : ":31 Estado ocupará 

los recurs os que est6n a su alcance para proporcionar ocup~ 

ción a todo e l que carezca de e lla y e l trabajador ~ozará 

de su protección para ase eurarle una existenc ia digna. El 

Estado cfrtará las disposiciones conveniente s para prevenir 

y reprimir la vagancia." 

Por vez primera una Constitución de nuestro pa í s 

hacía una declaración de carácter socia l y de justicia so 

cial. Pero en e l Título 11, Derecho s y Garantías , en su Art. 

35 se mantiene e l mismo principio del derecho de asociación, 

contenido en las Con s tituciones anteriores, omitiendo refe

rirs e a la asociación profesional, por lo que esta Carta-

Ma" na,no puedo considerarse como un antecedente al recono

cimiento de tal derecho. 

Fue la Constitución decretada e l lL¡- de sept iem~Jre 

de 1950, la qu e re ~lamentó en forma s i stemática , en el Ca

pítulo 11, Trabajo y Seguridad Social del Titulo XI, R8-

r: imen de Derc, chos Sociales, todo lo que se refiere a mate

ria laboral y en consecuencia al Derecho de Asociación Pro 

fesional, teniendo ast ~ste derecho ,fundamento constituciQ 

nal, poni6ndos e en concorcJ.ancia con las modernas tendencia s 

socia l es , abandonando los viejos principios individualis-

taso 
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CAPITULO 11 

EL Co.N'r:R Nl.; C; Co.LECT I Vo. DJ.~ TRAB AJO. 

1. - DEHOIUNACIOj,T. 2 . - DE F I NICIo.l'f . :3. - CLASE ;::! DE CONTRATO. 
L~. _ NATUl~ALEZA JURIDICA . 5 . - CON'l'El'! IDO. 6 . - TlmrnNAC I o.N • -

1.- DENo.MINAC I ON .-

En Gene ral, tanto la doc trina como l a l e g i s laci6n 

po s itiva hi s panoamericana usanel término de contrato colec-

tivo de trab ajo . Pero tamb i ón se utilizan como s in6nimo s :--

pacto o convenci6n colectiva. 

La doctr ina a este respecto, se e ncuentra dividi-

da ; y as í, además de las desiEnaciones anteriores , se ern--

p l ean l as de contra tos de paz s ocial, c oncordat os de tra --

bajo, tratado inters indical, concordato inters indica l, re-

~lamento corporativo, contrato de tarifas, e tc. 

El término contrato colectivo, en la moderna ter-

minolog í a jurídica, es sin6nimo de convenci 6n, distinta a 

l a terminolo~ía civilista en donde se diferencia e l c ontra u 

to de l a convenci 6n de l a s i guient e manera ; La convenci6n 

e s l a d e claraci6n bi l a t era l d e vo l untad ejecutada con arr~. 

g lo a l a l ey y que es tá destinada a produc ir efectos jurí-

dicos, lo s cuales pu eden consistir en l a ¿reaci6n, modifi-

caci6n, conservaci6n, transferen c i a o extinci 6n de un dere 

cho. Si e l acuerdo de vo luntad de l as partes tien en por---

objeto crear ob li [~ac iones , la convenci6n recibe e l nomb r e 

especÍ'fico de contrato, e l cual consiste: e n e l acuerdo de 

vo luntades de dos o más pe r sonas destinadas a crear obli-
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gaciones. De donde podemos deducir : que todo contrato e s-

una convención, p e ro no toda convención es un contrato ; es 

decir, que la convención está en r e lación con el contrato 

como el g 6nero a s u especi e . Pero toda e s ta diferenciación 

es producto de la doctrina civilista, la cual no podemos-

encajarla dentro d e una disciplina nue va como es el De re-

cho Laboral. 

En el Art. 190 de nue s tra Cons titución Política, 

así como en e l Art . 2 ~ 8 del Códi ff O de Trabajo , se ha usado 

como co s a s distintas el contrato colectivo y la convención 

colectiva de trabajo, pero e n el fondo son cosas i guales y 

en lo único que se diferencian e s en la participación de--

los sujetos que intervienen en su celebración, pues se gún 

podemos v e r en el Art . 269 inci s o primero dol Códig o de -

~~rabajo, el con trato coleotivo de trabajo so celebra entre 

uno o varios s indioatos de trabajadores y un patrono ; mien 

tras que la convención colectiva de trabajo, se gún e l Art. 

288 del mismo cuerpo l egal, se celebra entre un s indicato 

de trabajadores y un sindicato de patronos . 

Esta dife rencia muy sutil en nue stra leg islación, 

ha sido producto de un error de la Constitución política de 

1950, la que en su Art. 191, redactado e n i Euales términos 

que e l 190 de la Constitución vigente, hace dicha diferen

ciación, lo que llevó a nuestro le~i s lador s e cundarios del 

Código de 'rrabajo de 19« 3, en sus Arts. 224, 225 inciso pri 

mero y 239, al i gual que e l Código de Trabajo vig ente en los 
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Art s . citados en 0 1 párrafo anterior, a bu s car la manera de 

desarrollar esa di s pos ición cons titucional y hacer dos ----

instituciones laborales: 01 contrato colectivo de trabajo y 

la convenoión colectiva d e trabajo. Tanto " ee:: aSl , que en --

el Art.242 d e l Código do Trabajo de 196) como e n e l Art.--

290 del Códip o vi~ente (aunque con diferente redacción), se 

estable ce que todo lo relativo al contrato colectivo de --

trabajo se aplicará a la convención colectiva d e trabajo. 

Todo lo anterior cre o que merec e una explicación 

histórica, En e fecto, tal como lo expuse en el Capítulo 1 

del presente trabQjo, la Constitución de 1950 en e l capí-

tulo Trabajo y 0 eEuridad Social se inspiró en la Carta In-

ternacional Americana dc Garantías Sociales, producto de -

la Novena Conferencia celebrada en D o~otá en 1948 , en la--

qu e en su Art. 7 estab l ece: " ... la Ley r econocerá y regla-

mentará lo s contratos y convenciones colectivos de traba-

jo. Re ~irán en l as empresas que hubieren estado representa 

das en su celebración, no so l amente para lo s trabajadore s 

afi liado s a la or~anización profes ional, que lo s s uscribió, 

s ino para los de más trabajadores que formen o lle Guen a fo~ 

mar parte de esas empresas . L2. Ley fijará e l procedimiento 

para extender los contratos y convenciones colectivas a tQ 

da la actividad para l a cual se concertaron y para ampliar 

s u ámbito de validéz territorial", 

En e l proyecto de la Carta Interamericana de Ga~ 

rantía s Sociales dicha disposición aparecía con la clasi-
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ficación C. B . -3 como el Art. lL~ ., e l cual decía : "Traba-

jadore s y patronos tienen de recho a que s ean definidos su 
. 

condición jurídica y sus prestaciones recíprocas, mediante 

normas l egales que re ~ulen el contrato individual y el con 

trato colectivo de trabajo." 

El contrato colectivo rige en las empresas que--

hubieren estado representadas en s u celebración, no sólo 

para lo s contratantes, sino para los demás trabajadore s que 

formen o lleguen a formar parte de la misma empresa. Por--

di sposición gubernativa, la aplicación de un contrato co--

lectivo puede extenderse a toda una rama industrial o a de-

terminada re :::, ión o a todo e l tE;rritorio del Estado". 

Como puede obs ervarse, en el proyecto aludido no 

se habla de convención colectiva de trabajo, sino que solª 

mente de contrato colectivo de trabajo. En cambio en el---

Art. 70. de la citada Carta Internacional Americana de Ga-

rantías Sociales, se habla de contrato y de convención co-

l ectiva. Lueg~ pues, el error deb e bus carse en la referida 

Carta cuando al s er redactado dicho Art. 70. s epararon am-

bos términos sin tomar en cuenta la disposición del proye~ 

too En conclusión, podemos decir que ambo s términos son si 

nónimos y que nuestro leGislador se cundario los separó só-

lo por los sujetos que en ellos intervienen como anterior-

mente quedó expuesto con el fin de armonizar la disposi--

ción constitucional que hace dicha diferenciación. De ma-

nera que en el Art. 7 de la referida Cart~ debió escribir 



- 23 -

se "c ontratos o convenciones " , 

2,- DEFINICION,-

Con e l objeto de tener una noci6n clara do la --

institución que s e comenta, señalaremos varias definicio--

nes sobre el contrato colectivo de trabajo que , para algu-

nos autore s, parecen bastante aceptables. 

La Ley Federal de Trabajo de M~xico , en su Art. 

42 da la s i Gui ente definición : "Contrato Colectivo de Tra 

bajo es todo convenio celebrado entre uno o varios sindica 

tos de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o va--

rios sindicatos patronales, con el objeto de establecer---

las condiciones, según las cuales debe prestarse el traba-

jo" . 

El profesor Mario de la Cueva, da la sicui ente 

definición : "El contrato colectivo de trabajo es el conve-

nio que celebran las ropresentaciones profesionales de los 

trabajadores y de los patronos, o ~stos aisladamente, pa--

ra fijar s us relaciones mutuas y crear el derecho que re-

gule, durante un cierto tiempo, las prestaciones indivi-

duales de servicios". (l) 

El maestro don Ernesto Krotoschín, (2), define 

en la siguiente forma el contrato colectivo : "La conven-

ci6n colectiva de trabajo es un acto jurídico bilateral 

concluido entre una o varias asociaciones profesionales 
-(T). IlIario de la Cüeva; Obra c1 tada, p¿:; . 632 . 

( 2 ). Ernesto Krotoschín: Tratado Pf~ct ico de Derecho del 
Trabajo, p~~ . 714, Edit .Roque Pa lma 1955. 



obreras , por un lado, y una o varias a s ociacione s patrona

le s o un solo patrono, por otro, par a r egular l as condi-

cione s de trabajo que se a ylicarán en de t e rminadas r e la-

ciones individuales de trabajo, cuan titat ivamente , y pa

ra mantener e l es t a do de pa z entre las partes de la con

vención" . Y continua dici endo : "De acuerdo con tal de fini:. 

ción s e deduce ; a) Que la convención sólo puede coneertar 

s e entre asociaciones prof esionale s ob r eras , una o varias, 

y una a s ociación de patronos o un s olo patrono individual 

mente considerado, en forma tal qu e un grupo de patronos, 

de no formar asociación, no podrian conc ertar una conven

ción de c a rácter normativo ; b ) ti end e a r e gular las condi 

cione s de traba jo, aunque pue de ordena r tamb ién s ituacio

nes qu e no s e r efi e r an propiamente al trabajo, como las -

r e laciones r eciprocas entre las organizaciones qu e las 

suscrib en ; c) trata de mant ener un e sta do de paz, como 

finalida d , lo cua l no en tod os los cas os r esulta cierto." 

Nues tro Cód i [~ o de Tr aba j o, en e l Art. 268 , de f..á: 

ne al contrat o colectivo dici endo qu e e s e l que ti ene por 

ob j et o r eGular, durant e su vi f encia, las condi c ione s que 

re girán los contrato s individuale s de traba j o en las em

pr esas de que se tra t e y lo s de r echos y obligaciones de 

las partes cont ratante s . 

Se ::;ún don Ernes to Krotos ch in,"la c onven ción co

l ectiva de trabajo mode rna re culada l ecalmente , en cuan

to da normas para e l contenido de los contra tos individua 
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duales de traba jo, es un contrato normativo, que es fuen

te de estos contratos en sent ido estricto , ya que las no~ 

mas f ij adas por la convenci6n son imperativas o inderoga-

b le s en principio ; l as cláusulas discrepantes qu e las pa~ 

tes de l contrato individual hubieren convenido son sust i-

tuídas d e dere cho por la correspondi ente convenci6n cole~, 

tiva, sal vo las que contencan condiciones especiales más 

favorables a l trabajador. " (3) 

3.- CLASES DE CONTRATOS.-

Nues tro C6d i go de Trabajo, solamente contempla 

como válido e l contrato colectiv o ordinario, llamado tam-

bi~n normativo, el cual ti ene su orice n en Francia . Este 

contrato colectivo de carácter normativo, es aquel en e l 

que se estipula l as condiciones qu e deberán ser observa-

das en lo s contratos individuales . De esto se d educe que 

las partes que celebran un contrato colectivo, son distin 

tas de las que celebran el contrato individual de trabajo, 

en lo que respecta a l a parte de los trabajadores , y que 

las condicione s de trabajo convenidas en el contrato co-

l ect ivo, no s on propiamente derechos y ob ligaciones de 

quienes lo pactaron, al menos, de l a parte trabajadora. 

Esta clase de contrato cole ctivo, se opone com-

pletamente al llamado contrato de ejc cuci6n, atr i buído al 

Licencio.cl o Vicente Lombardo Toledano , qui e n lanz6 s u doc-

trina de l contrato de ejecuc i6n en e l año de 192 8 , en una 

conferencia ante e l Consejo de la Pederaci6n de S indica

DJ." Ernesto Krotoschín :" Obra 'citada, pár:;. 715 
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tos Obreros del Distrito ledera l de M~xico, en la que sos -

tuvo que e l contrato colectivo e n ¡ léxico, es un contrato-

de ejecuci6n o s indical en vcz de un contrnto colectivo.(4) 

Ar,CTumenta al respecto, que e l contrato normativo en el --

fondo es más bien un contrato previo , "un conjunto de ba-

ses a las que deben sujetarse lo s contratos individuales 

futuros", y supone , en consecuencia, l a celebraci6n poste-

rior de los contratos individua le s . El patr6n s e obliga 

~nicamente a respetar las bases pactadas e n el contrato co 

l e ctivo, pero qu eda en libertad de ele ~ir libremente a s us 

trabajadores. -,:':n cambio, cm el contrato de ejecución co--

rrespondc a l s indicato la efectiva relación frente a los 

patronos, es e l sindicato e l que cons i gu e trabajo para sus 

a~remiados. El sindicato le dice a l patrono ~ que l e va a 

prestar tales servicios , d e acue rdo con cierta tabla de con 

d icioDes que l e presente , en la cual es tán contenidos los 

salarios , descansos , vacacione s , a c uinaldo s , calidad de--

trabajo, etc; todo esto s e estipula de ta l s uerte, qu e e l 

patrono no t e ndrá posteriormente qu e preocuparse por nada. 

E l sindicato de conformidad con s u s estatutos , coloca a 

lo s trabajadores en la empresa y e l patrono queda releva-

do de ejercer sus derechos de patrono d e l a empresa , ya qu e 

en caso de suscitarse a l guna anomalía , s u queja tendría--

que se r pres e ntada al sindicato l por otra parte , cuando e l 

tra~ajador es despedido de s u trabajo no tiene e l patrono 
"'(Ji\-.--------------- --. 

'-!- J. Vicente Lombardo Toledano : El Contrato Sindical de Tra-
bajo, 1\:Iéxico , D.F.1928 , 'l1al l eres Linotipográfico s "La Lu 
cha" • 
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que parrar nin :~una indemnización, sino que ()s e l s indicato 

e l que pa~a e impone las sanciones o medidas disciplinar ias 

L · L • t Ir .. que eS-l,lme;convenlen e . -!_ay aqul, un v e rdadero caso de des -

personalización del trab ajador. 

En e l contrato de ejecución encontramos dos cara~ 

terísticas qu e l e son ~ropias¡ en pr imer lUGar se puede d~ 

cir que el contrato de ejecución puede existir sin que sea 

n e cesaria la existencia de contrato s individuales de traba-

jo, lo s que s í, son indispensable s cuando se trata d e la e-

x istencia de un contrato colectivo normat ivo. 

De don d e 3e deduce qu e dentro d e l a teoría 

de l contrato de ejecución , no importa la persona que trab2-

je, lo importante es la prestación de lo s se rvicio s . 

La se~unda caracterí s tica de l contrato de ejecu--

ción, es la da que para su existencia , n~cesita de las lla-

madas cláusulas de exc lus ión, llamadas t a mbién cláusulas de 

consolidación Sindical, porque t~en0 n por obj et o forta l ecer 

lo s sindicatos , las cual e s son: a) Las de exc lusión por in-

c reso; y b ) Las de exclusión por se rparación. 

Las primeras, consisten en aqu e llas que se inser--

tan e n e l contrato, por l as cuales e l pa trono se obliga a -

no darle trabajo a todo aquel que no pertenezca al s indica-

t o , con quien se tiene celebrado el r espec tivo contrato co-

lectivo de trabajo. 

Las se Gundas, son aquellas por l as cuales el patr.9. 

no s e obliga a separar del traba jo, a todo aquél que por --
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cualquier motivo haya dejado de ser mie~)ro del sindicato. 

Tamb ién eJcisten otra clas e de cláusulas llamadas 

cláusulas de Preferencia Sindical : que son aquellas en vir 

tud de las cuale s , e l patrono se compromete a preferir en 

el trabajo o a darle me jores prestaciones, a aque llo s trabª 

jadares que se encuentran sindicalizados sobre aquellos que 

no lo están. 

Es ta s cláusulas est¿n prohibidas en nues tro C6di 

:":; 0 de Trabaj o, Art. 277, cuando se refiere expresamente a .§. 

llas, al docir: "Cualquier cláusula de exclusi6n en e l con

trato colectivo, se tendrá por no escrita ; y e l patrono po

drá emplear en su empresa a trabajadores que no pertenezcan 

al sindicato" . 

En su inci so se ~undo, se extiende la prohibici6n 

a l as cl:íusulas de preferencia s indical, al decir : "En lo s 

contratos individuales de los trabajadores no sindicados ,no 

podrán e s tipularse condiciones de trabajo diferentes a las 

otorF,adas a lo s trabajadore s miembros del sindicato contra

tante . Se except~a el caso de personas cuyas l abores ameri

ten por su j e rarCJ.uía científica , artística o técnica" . 

Esta disposici6n tiene su bas e Constitucional en 

el Art. 190 de nue s tra Constitución Política, que en su pal.'. 

te primera dispone ; ":Ua l ey re ~?-·1..üará las condiciones en que 

se celebrarán los contratos y convenciones colectivoode tra 

bajo . Las estipulaciones que éstos conten~an serán aplica

b l es a todos los trabajadores de l as empresas que los hubie 



-29-

ren suscrito aunque no pertenezcan a l s indicato contratan-

t e , y también a los demás trabajadores que in[': r esen a t a l es 

empre a as durant e l a vi genc i a de dichos contratos o conven-

c iones ", 

l.~, - NATURAL]~ZA J UnIDICA. 

S i muiendo l as hu e llas de s u orige n , pode mo s dec ir 

que 01 contrato colectivo de trabajo sur c.; ió en los a l bores 

de l s i e l o XI X, en cuya época se afirmaba l a doctrina en e l 

derecho c ivil, ya que l as ~nicas fuentes de obligaciones e -

r an e l contrato y l a l ey . Y encontrando simi litud con ? l -

contrato, so lo l es faltaba a lo s c ivilistas d e esa época en 

caj a rlo en cua lquiera de los tipos contemplados p or e l Códi 

['; 0 Civi l. 

El maestro Mario de la Cuev~ expresa al respecto: 

"Fueron muchas la s í deas que expresaron lo s )rofesores de -

Derecho Civi l, acerca de l a natura l eza de l contrato colecti-

va de trabajo . Al ejandro Ga llart 1"o lch l as h a se l ecc ionado 

y resumido excelentemente : La teoría de l a ces tión de n ego-

cio s , la teoría do l mandato , l a teoría del mandato comp l ejo , 

la t e oría de l a est i pu l ación en favor do tercero y l a teoría 

de l a personalidad moral f ictic i a de la asoc iación profesiQ 

nal. ( 5). 

(5). ~lario de l a Cueva ; Ob r o. citada , páC;' 11-9 L¡-
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Desarrollando brevemente las anteriores teorias -

podemos deeir , r espee to a la Ges ti6n de Ne gocios , que con-

siste en un cuas i contrato en e l que se espec ifica que, e l -

qu e sin mandato y s in estar ob lieado a e llo se encarga de l 

asunto de otro, debe obrar conforme a l os intereses del ne-

(~oc i o . 

Nuestro C6di c o Ci v il, en s u Art . 2037 , se refiere 

a esta especie de cuas icontrato y litera l mente dic e~ "La a

r::encia oficiosa o ?est i6n de ner.;ocios ajenos , llamada comun 

ment e gcsti6n de ne IT ocios, es un cuasicontrato por a l cual 

e l que administra s in mandato lo s ne ~ocios de aleuna perso 

na, se obli::;a para con é s ta, y l a obliga en ciertos casos". 

Tras l adad o al contrato colectivo de trabajo se 

puede decir: que e l ~est or era l a asoc i aci6n profesional 

qu e lograba a travó s de l contrato co l ect i vo , mejor es co.ndi-

cione s de trabajo. Los actos de l ges tan no tcnian va lor si 

no eran ratificados por e l duefio de l neg ocio (o sea los tra 

bajadores) . De ah i resu l taba que s i un trabajador no c umplia 

con l o pac tado en e l contrato colectivo,no r&tif ica la obra 

de l gestor. De tal sue rt e qL~ e era hasta e l momento en que -

se celebraba e l contrato individual de trabajo en que se -

v e í an de mani f i es to la r at ificaci6n o no del contrato co l ee 

tivo . 

En cuanto a lo s defectos de esta teoría Be puede 

sefialar de que , s i e l sindicato act~a como ~estor de l os --
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intereses de una masa de trabajadores, no se puede concebir 

a estos que hagan el papel de duefio del ne gocio i gnorando -

por completo las actividades del ["es tor. El solo hecho de -

que las directivas sindfuales representen a los trabajadores 

en la discusi6n de un contrato colectivo lo hacen con ins--

trucciones precisas de la Asamblea General, en las cua les -

pueden o no asistir todos los trabajadores afectados y ent~ 

rarse del asunto, ineluyendo a trabajadores que estén o no 

conformes con l as condiciones que enélicho contrato se esti-

pulen . 

El profesor I''jario de la Cueva, sefiala que ~ " . .. la 

TeorIa de la Ees ti6n de ne gocios suprimIa la posibilidad de 

responsabilidad , pues si no se ratificaba la Ge sti6n y por 

no nacer las obli~aciones, no podrIa incurrirse en responsª 

b ilidacl". (6) 

cimiento 

Por los defectos que adolecIa esta teorIa , dio n~ 

la teorIa del ~andato y los sostenedores de esta 

teorIa notaban que el Sindicato (mandatario) r epresentaba a 

los trabajadores (mandantes) siendo el ne gocio encar~o del 

mandante el mejoramiento de las condiciones de trabajo para 

el futuro. ConcluIdo el contrato colectivo de trabajo 8e fi 

jaban las obligaciones y los derechos de los trabajadores. 

El Art . 10 75 d.e 1 Código G iv i 1, d.e fine e l inandat o 

(6) . Mario de la Cueva : Obra citada, 
. , 
t'ac · 
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en l a si p"uiente formo.: "El mandato es un contrato en que -
L> 

una persona confía la c:es tión de uno o más no z ocios a otra, 

que se ho.ce carf. o de e llos p or ~uenta y riesg o de la prim~ 

ro.". 

En cuo.n to a s u s críticas, no dejaron de esperar-

se , y así se dice, de que el mandato se debe hac e r en for-

ma expresa, por lo que los trabajadores d eberían otorgarlo 

porque de lo contrario e l sindicato no estaría contratando 

con el empresario en nombre de ellos . 

Con t a l de salvar la crítica anterior , los defen 

sores de esta teoría sostuvieron de que se tratabo. de un -

mandato tácito . Pe ro ni a~n así pudieron explicar l a obje -

ción que s e l es ~izo en cuanto o. aquel los trabajadores que 

inGre s aran con posterioridad a la celebrac ión del contrato 

colectivo de tro.bajo a los cuales también se l e aplicaba -

dicho contrato. Ante esta nueva ob jeción s ostuvie ron que -

lo ~ue sucedía e ra que cada trabajador l o otorg aba mandato 

al sindicato para Eest ionar las condiciones de trabajo y -

que al ser o.probados p or el mi e~)ro se ratificaba el manda 

to o A esto se cont r aar,n;umentó : de que cómo era p osible qu e 

se diera mandato para un hecho que ya ocurrió cuo.ndo s ;::.b i 

do es que se da mandato para un h e cho que va a suceder. --

TIespecto a esta teor ía el mae stro r'lar io de la Cueva, mani-

festó: "La doctrina s atisfizo a l derec ho civil y fue una -

de las ~ 

mas difundidas: Pero no evitaba e l i nconveni ente de 

la derogabilidad del contrato colect ivo de trabajo, p orqu e 
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el mandante y el tercero p odían modificar lo pactado con el 

mandatario, pero de todas maneras dejaba nacer la obli7ación 

y abrí8. la p osibilidad para una· .acción de daños y perjui--

cios". ~ '7) • 

La t e oría del Mandato Complejo,no es más qu e una 

variante de la anterior, sosteniendo alpunos autores que en 

el contrato colectivo de trab ajo, cada trabajador al ingre -

sar a la asociación profesiona l otorGaba urldoble mandato a 

la directiva, as í : en primer lugar,para q~e neg ociara con -

e l t e rc e ro (o sea e l patrono ) l a s mejore s condiciones do --

trabaj o ¡ y adel!:.ás , para que cada trabajador se oblie:ara ---

frent e . a l a asociación profes iona l y a los restantes miem--

bros a cumplir lo e s tipulado e n: e l contrato colectivo. 

Al i f ual que las dos teorías anteriores, se l e 

criticó tambión en el mismo sentido, e s decir, de que la a-

soc iación profe sional carecía de acción contra el patrono -

para obli~ar le a cumplir con el contrato colectivo, puesto 

qu e obraba en re presentac ión de lo s trabajadores y no p or -

derecho propio. 

La teoría de la Est ipulación en Favor de Te rc ero , 

quizo sa lvar l as críticas de las teorías anteriores. Nues--

tro Códic o Civil, en su Art. 1320 lite ralmente clice ~ "Cual-

quiera puede estipular a favor de una tercera persona, aun-

que no tenc a derecho para representarla ) pero sólo esta ter 

(7). Mario de la Cueva, Obra citada, Pá g . 495. 



cera persona podrá demandar lo estipu lado : y mientras no in 

tervenga s u aceptaci6n expresa o tácita, es revocable e l 

contrato por l a so la voluntad de las partes que concurrie-

ron a él" . 

Pues bien , sobre esta t e oría se puede decir lo si 

~ui ente: aqu í e l sindicato act~a como e stipulante y el pa-

trono como promitente y entre ambos firman las condiciones 

de un acuerdo colectivo que va a repercutir en favor de ter 

ceros o sea lo s trabajadores miembros del s indicato. En es

ta teoría, a diferencia de la g estión de n egocios y del man 

dato tácito, salvaba el error de éstas en cuento que e l con 

trato colectivo puede extender los beneficios a los trabajª 

dores presentes y futuros. Además, con l él teoría de l a esti 

pu laci6n en favor de terceros ya l a asociación profesional 

podr í a recla mar al patrono o empresario cuando éste no cum

ple la estipulaci6n,e s decir , la asociación profesional te

nía una entidad propia. 

S in embarco, esta teoría adolecía también de defec 

tos, y es así como los trabajadores que recibidn e l benefi

cio de l él estipulación no adquirirían oblic:ac iones y las PE. 

dían rehusar y con esto se estaba privando al contrato col~c 

tivo de todos sus efectos, pues en este contrato colectivo, 

además d e lo s beneficios que concedía a favor de los traba

jadores , se l es imponían también obligaciones. Por último, 

la t e oría se veía obligada a considerar a los trabajadore s 

como terceros a la asociaci6n profesional, lo que constituía 
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también una desventaja . 

La cuarta tooría, trata de exp licar e l contrato cQ 

lectivo de trabajo en baso de la personalidad moral ficticia 

de l a a s ociaci6n profesional, sosteniendo lo s se z uidores de 

esta doctrina de qu e , cuando una person a juríd ica contrata 

quien efectivamente estaba contratando eran lo s trabaja-

dores de la as ociaci 6n, es decir , qu e e llos s on lo s verdad~ 

ros titulares ~ e lo s derechos y obligaciones y debido a es-

ta circuns t anc ia as que quedaban obli~ados a cumplir con el 

trato co l ec tivo de trabajo. Se cri tic6 t all1b ión es ta t eoría, 

t " , argu men anGose , de que no puede s osten e r se de que en la ce-

l eb r a ci6n del contrato colec tivo de trab a jo inte rvenga una 

p e rsona real ( e l patro~ o ) por una part e y por l a otra una -

persona ficticia (la asociaci6n prOfes iona l), porqu e cierto 

es que aunque s e sostenga que lo s destinatarios de l as nor-

mas de un contrato cole ctivo son lo s individuo s , e llo no --

sign i f ica que e l sindicato que lo s representa se a una fic--

ci6n, pues s i a dmitieramo s esto, sería adl"1itir que cada tr-ª. 

bajador puede f ijar sus propias cond iciones de tra baj o lo -

cual no es cierto. 

Todas l as anteriores t e orías adolecían de defec --

to s , como s e ha p odido observar, y por e llo es que s urg e la 

te oría d e l Acto Uni 6n del maestro Le 6n Du~uit, considerada 

por muchos autores como la más a c ept ab l e . 

Du~uit, afirma qu e e l s i s tema jurídico civilista 

era do orden metaf í sico , mi entras qu e e l de r e c ho l abora l 
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e s d e orden reali s ta y p or lo t anto , el contrato cole ctivo 

de trahajo no halla ubicéJ.ción dentro del marco C128ico d e l 

d e r e cho civil. i\. (Te ;~Ca tamb 1611. , qu e (') s necesario romper con 

viejas creencia s en e l ~ (')nt ido de q u e e l de recho s ólo pro -

v i en e exclusivamente dGl :Gstado, :mer) saiJido es que el d e -

recho es un proc1ucto de la vida social y , ~) or lo mismo , tg_ 

do individuo tiene una funci ón qu e llGnar dentro de la so-

cie dad. 23 p or este motivo que la convivencia soc ial crea 

normas de conducta y e l 2s tado no p u ede desconocerlas , y 

para qu e es tas normas adquieran e l valor de normas jurídi-

cas es necesario qu e lo !", miembro[, de l a <::ocieclad conside -

ren qu e s u vilación debe se r sancionada . J i el contrato -

colectivo ha nacido a cons e cuencia de una norma de la con 

ducta social entre dos ~rupo s , el Es tado tiene el deber--

de reconoc e rlo y darle valor jurídico normativo . 

S i e s ta n odalidad jurí d ic a es una verdadera ley 

inters ocial, e l contrato colectivo es un acto d e unión,--

llamado ~enerador del derecho objetivo, qu e crea y re~ula, 

a l mo d ificar el orden iur I d ico, por su s titución , adición 

o p or r educción. 
., , 

.i':'s o S l, es t e derecho nac e de un acuerdo 

o convenio mutuo y no de una norma ilnperativa del poder 

j)úb lico. ~...;in emlJar '''o, recilx~ de l 2stado el r e conocimiento 

suficiente para obli Nar, im)erativament e , ~u cump limiento 

a l a s pe r s ona s a quienes abarque s u áí'J1~) i to de ap licaci6n . 
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Para determinar la natur alG:za jurídica del contr.§. 

to cole ctivo de trabajo es necesario p lantearse e l pro -

b l ema desde e l punto de v i sta de l as partes (represent a -

dos uno p or e l capi t al y e l otro p or e l t r abajo) , y desde 

e l de sus efecto s . 

Como lób ica consecuencia, capital y trabajo, es 

decir, l a part e patronal y los traba jadores, tratan de 

obtener beneficios económicos y soc i a l es en s u prop io pro

vecho, claro está , mediante l a prestación d e un servicio. 

Al i gua l que todo contrato, e l acto es pr eced ido 

por acuerdos previos en el que e l pr i ncip i o de l a a u tonomía 

de la vo luntad ju e l~a un pape l important e . Las mismas obli

gacione s recíprocas se es t ablecen par a pactar un c ontrato 

civi l, entendi6ndose que toda oblie aci ón de paeto contr ac 

tual d ebe s er cumplida p or l as partes intervinientes desde 

e l momento en que e l contrat o entre en vigor. 

Las cláusulas convencional es que se contemplan -

en e l contra to colectivo se proyectan a todos lo s contra

tos individual es de trabajo existentes y a l os que se ce 

l ebren en e l futuro, estab l e ciendo premi sas inderogables 

las cuale s se imponen aun contra l,~ vo luntad de lo s afec 

tados; pero no se puede afirmar qu e lo s contratos civi-

le s t e n gan esta caracterí st ica . Por otro l ad o, e n los --

contratos colectivos de trab ajo e l a lcance de obligato-

riedad lle ga has ta aquellos que no han i ntervenido en e l 

acto y aún contra quienes se han opu esto a s u celeb ración 
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cosa qU 8 se aproxima bastante a·l concepto de la 18y es ta

tal. 

En conclusión, el contrQto colectivo d8 trabajo 

es d8 un~ naturaleza 8ui Generis, en cuya formación int8r

viene un sind icato o una coalición de sindicatos de traba

jadore s y un patrono. Adem~s, 8 1 prop io p oder p~blico l e 

concede el valor y la validez n ecesaria, así como a ese-

contrato lo reviste con un car~ctcr de derecho p~blico. 

5. - .90FTENIDO.-

Las reglas sob re la pr estaci ón de 108 servic ios, 

los derechos y las obligaciones a care o d8 lo s sujeto s -

contratantes y la s estipulaciones sobre su vigencia, for

man e l contenido usual del contrato co18ctivo de trabajo. 

Sobre la clasificación del contenido del contra

to colectivo, PhilifP Lotmar e laboró tres grupos o e18men

tos : a) Elemento transitorio; b ) djspcsiciones qu~ se refie

ren al contrato colectivo en s i mismo ¡ y c) normas sobre 

las condiciones ~8nerales de trabajo. 

Otros autores , entro e llos , Kaskel y Hueck-Ni-

pperdey, d i stinguieron : a ) la envo ltura ; b) el e l e mento nor 

mativo ! c) e l e l emento obligatorio ; y d) la s cláusulas even 

tuales o accesorias, a l as que Lotmar l es llamó disposiciQ 

nes trans itorias. 

Para estos ~ltimos autores, l a envoltura est~ in 

te grad2. por la s normas que se refieren a la vida e imperio 

de la institución, por ejemplo : vi g encia , duración, revi--
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si6n, etc . El elemento normativo se encuentra constituído 

por todas las re Glas en que se prev i enen l as condiciones-

gene rale s de prestaci6n do 10 3 servicios do lo s trabajado

res en l a empresa . ~n e;-:3 te e l emc-mto debemo s de distinc:uir 

dos tipos de estipulaciones : 1) aquellas que so refieren-

a las condiciones individuales de prestaci6n de los servi

cios qu e en forma incondicionada y automática pasan a for

mar parte de las relaciones individuales de trabajo, como 

son las relativas a salarios, jornadas , etc. y 2) las re-

lativa s a la s condiciones colectivas o profesionales otor

["adas a cambio de la prestaci6n de servicios ; es decir,-

aquellas que afectan a la comunidad de trabajadores, tales 

como cl ínicas, campos dePortivos, etc . El e lemento obliga

torio e s tá formado por la s normas qu e tienden a ase g:urar 

l a efect ividad del contrato colectivo y por aquellas que 

estab l ecen derechos y ooligaciones permanentes a carGo de 

las partes : s indicatos y patronos ; por ejemp le : pe rmi sos 

con ~oce de salarios a funcionarios sindica l es , ayuda para 

pagar el alquiler del local del s indicato. Las disposicio

nes transitorias qu e contendrán estipu laciones que no son 

indi spensab l es en el contrato colectivo si lle ~aren a fal

tar, por ejemp lo : reg las espec í ficas para la roanudac i6n 

de labores en caso de que hubiere ocurrido un conflicto-

de carácter econ6mico . 

Al analizar en nuestro C6d i Go de Trabajo , encon

tramos en e l Art. 275 los requisitos qu e debe contener 01 
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contrato coloctivo de trabajo , Entre estos requisitos te-

nemos: a ) lugar y fecha de su otor~amiento . 

Siendo e l contrato colectivo de trc b ajo e l pro -

ducto d e un acto jurídico de l as partes contratante s , es 

16~ico que se fije la fecha y e l lu~ar en donde se otor--

ga . 

b ) Nombres completos y genera les de quienes lo 

8uccriben y expresi6n de la calidad en qu e actdan . 

Debe aparecer pues, claramente e l nombre del s in 

dicato de trabajadores que contrataye1. del patrono qu e 

puedc ser una persona natura l o jurídica. Además , s i endo 

e l sindicato una persona jurídica, e s necesaria la identi-

dad de las personas que en representaci6n del sindicato--

suscribirán e l contrato colectivo , requisito qu e se lle 

na con l a cédula de identidad pers onal. También se debe ha 

cer constar la calidad on qu e actúa , es decir, s i actúa 

en representaci6n de l sindicato o como apoderado del mis -

mo, En e l ca s o del patrono, si es persona natural, sus r-! e 
~ -'-

neraleS l y si se trata po r ejemplo de una soc iedad puede 

ser e l representante l ega l de la misma quien lo s uscri be 

en ese carácter o puede ser que e l apoderado de la soc i e -

dad contratante lo haga a nombrE.; de la misma. 

c) La fecha en qu e entrnrá en v i gor y su dura--
. , 

Es dec ir, tiene determinar l a duración, Clono se Ciu e que 

según e l Art . 276 inciso primero , C. de T . no puede ser 

ni meno s de un año ni más de tres . Además , encontramos 
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en e l literal que se comenta que serán l as part es las que 

tienen que determinar la fe cha desde cuando e l contrato cQ 

lectivo da trabajo entrará en vigencia. Si las condicio-

ne s económicas de l a e mpres a del país varían sustancial-

mente antes de t e rminada la vigencia del contrato colecti

vo las partes pueden pedir su revisión en e l penúltimo mes 

de s u duración, para estudiar nuevamente las cláusulas pa-º. 

tadas anteriormente y firmar otro contrato. 

Ch) La s condiciones ~enera les de trabajo que re

g irán l os contrato s individuales celeorados o por celebrar 

se en la empresa o estab lecimiento y d) cláus ulas que deter 

minen lo s derechos y obligaciones de las partes contratan

tes, o sea dol s indicato y del patrono. 

Estos dos lite r a l es forman e l núcleo del contra

to colectivo de trabajo que entrará a formar más tarde -

parte de los contratos individua l es; pero no so lo de los 

trabajadores d e l s indicato contratante, sino ademá s , de-

aque llo s no s indicados, extendiéndo s e aún má s a aquellos 

que con posteriori dad in r~r e sen a la empresa . Dentro de las 

condiciones ~ene rales podemos citar : l as normas que regu

lan las jornadas de trabajo, l os días de asueto, salarios , 

días de descanso, paz os de horas extras, e tc. Dichas condi 

ciones se entienden incorporadas en lo s contratos indivi

du a l es de trabajo (Art. 24 C . de T.). 

e ) Cláusulas que ~arantic en su e jecución o efi

cacia. Aquí las partes pueden , no obstante su buemfe, p o-
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ner cláusulas de garantía, con el objeto de que lo pactado 

pueda llevarse a fe líz t6rmiho ¡ por ejemplo , la creaci6n de 

un comité de relacione s obrero patronales , multas o cual-

quie r otra sanción aontra l a parte infractora. e l 

arbitraje vo luntario para la solución de las controver--

s ias obrero patronales . 

Por ~ltimo está en e l literal f ) la s demás dis-

pos iciones en que convengan las partes contratantes, lla-

madas est i pu l aciones accesorias qu e crean convenientes---

incluír en e l contrato colectivo de trabajo. 

~ .- TERh I NACION.-

El Art. 283 del Códig o de TraiJ o..jo enumera las cau 

sas por las cuales t ermina el contrato colectivo de tra--

bajo, e l cual literalment e dispone : "Art . 283.- El contra-

to colectivo de trabajo termina : 

a) Por mutuo consentimiento de las part es , siempre qu e se 

hallan llenado los mismos requisitos que para su cele-

t, rac i6n : 

b) Por quiebra o concurso d e l patrono ; 

c) Por a~otamiento de la materia obj eto de la industria ex 

tractiva! 

ch) Por el cierre total de la empresa; 

d) Por imposibilidad jurídica de que sub s ista e l contrato, 

como en los casos de terminaci6n total de l a obra , di-

soluci6n de la persona jurídica titular de la empr esa , 

i ncapac idad física o menta l del patrono que impo s ibili-
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te la continuaci6n de las labores y otros semejantes i y 

e) Por las demás causas establecidas en el contrato", 

Lo s problemas que pueden presentarse con la ter

minaci6n del contrato colectivo de trabajo es en cuanto a 

la situaci6n en que quedan lo s contratos individuales de 

trabajo. Al respecto, se plantean los siguiente s~ 

1) Causas que son propias del contrato colectivo de tra-

bajo y de consiguiente dejan subsistentes l as relacio

nes individuales de trabajo. Como ejemplo de esta pri

mera situaci6n se podrian dar el caso en que se haya -

sefialado p lazo en e l contrato colectivo (el cual se~~n 

el Art. 272 del C.de T. no podrá ser menor de un afio ni 

mayor de tres) y que la terminaci6n de dicho contrato-

sobrevenga a consecuencia de la disoluci6n del sindica

to, de acuerdo con lo que dispone el articulo precita

do en su inciso tercero, y que a la letra dice: ":Sn ca 

so de disolverse el sindicato con quien un patrono tie

ne pactado un contrato colectivo, ningdn otro sindicato 

integ rado por e l cincuenta por ciento por lo menos de 

los trabajadores qu e formaban e l primero, podrá exig ir

le un contrato nuevo antes de l a fecha en que debi6 ex

pirar normalmente el p lazo del contrato celebrado con-

anterioridad." 

Seg~n el Art. 284 C. de T. dispone que el contra-
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to cola ctivo d a traba jo n o t e r mina cuando en la misma em

presa o es tab l e cimie nto en qu e se d i s uelva un s indicato 

hub iere a f iliado a otro u otro s s i ndicatos, y uno de es tos 

a dquiere , p or lo menos , e l cincuenta y uno por ciento del 

total d e lo s trabajadores d e dicha empres a o establecimie!! 

too 

Otra causa, qu e dentro de esta primera hip6te 

sis seBalan al~uno s autores, s e ria e l caso de qu e al lle 

par e l p l azo fijado en al contrato cole ctivo para su termi 

naci6n e l s indicato deb e d e t e n e r e l p orc entaj e de l cincuen 

ta y uno p or ciento qu e seBala e l Art, 27 1 y que en rela

ci6n con e l Art . 272 ya no es pos ible impone r l a revi s i6n 

del contrato trayendo en cons e cuencia su terminaci6n y de 

jando de consipui ent e subsiste ntes las relaciones indivi

dua l es de trabajo. S obre esta causa debemos de seBalar que, 

seg~n el Art . 27 ~ no po~ria darse la t e rminaci6n del con

tra to cole ctivo, pues aunque no se tenpa el p orcentaj e que 

l a l e y es tipula y mientras no se pida la revisi6n del con

trato (a la lle ~ada d e l p lazo es tipulado para su termina-

ci6n) 6 s t e se prorropa automáticamente . 

2 ) Causa qu e a l a v e z qu e produc e n la t e rminaci6n de l con

trato co l e ctivo de trabajo, producen l a terminaci6n de los 

contratos individuale s de trabajo. 

Como e jemplo s e p ue de citar e l caso de l a c e l e 

traci6n de un contra to c ol ectivo p or tiempo nec esario -

cuando s e trate de la ejecuci6n d e determinada obra (Art . 
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271 inciso primero, parte primera, en relaci6n con el Art. 

283 lite ral d ), la cual al terminarse la obra produce la -

terminaci6n del contrato cole ctivo como de los contratos-

individuales . También en lo s cas os de aGotamiento de la ma

teria objeto de la industria extractiva, por el cierre to

tal de la ernpre s a, Art. 283 literales c y ch. 



CAPITULO 111 

E L S n.W IC AT O EN LAS I NS T I'rUCIONE:) AUTONOI:jA:3 . 
-~._-_._--~~--_._--_ ... _~-_._-_. __ . __ ._---' 

l. - TEm\U N OLOC, l A . 2. - C ONCEP'.rO. 3 . - BREVE HIS'rmUA DEL 
S I ND I C.l\.LI:31'10 El'I .~L 8 Jl L\T ADO}-"l . LI~ . - e LASE DI~ s rI<fD reATO DE Ll\. 
I Ns rr I TUC ION J\U 'l'ONONiA. 5.- DEI'nrrCIOn DE I N;S TITUCI ON AUT O
NOl''1IL -

1.- TERMI NOLOGI A .-

La g eneralidad de los autore s s ob r e Derecho del 

Trabajo seña l a n qu e la palabra s indicato proviene de S ín-

dico, tomada d e l latín " ~3 yndicu s" , e xpre s ión con que los 

roma no s denominaban al procurador ele g ido pa r a defende r--

los d e recho s d e una corp oración. Esta palabra, a s u v e z, 

provi e n e d e l ~cr,ri e g o " Syn-dicos" , que era el que a s i s tía 

en la justicia, es de cir, l a pe r s ona qu e int e rvenía en la 

defensa de d e termina das ins tituciones . 

La expre sión s índico ha mantenido s u s i Bn i fica-

ción d e procuración y r epr e sentación, y de e lla , se for-

mó la palab ra s indicato qu e en s u si ~ni f ic ado de a s ocia-

ción pro f e s ional es de orí r en franc~ s . Es p or ello qu e --

s e dic e qu e un a a s ociación de zapat e ro s de Franc i a la que 

en 1813(, adopt ó e l no mb r e d e s indicato y a qu e de s i p"nó a su u 

comité admini s trativo c on l a d enomina ción d e Cámara S indi-

cal. 

El profes or Na rio de la Cue v a h a c e una d i s tin--

ción, entre dere cho de a s ociación p rofes iona l y s indicato, 

diciend o : "De r e cho d e As ocia ción l 'ro f e s ional para la f a-

cultad d e lo s trabaj a dores y de lo s e mpre s ario s d e asociar 
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se en defensa de s u s intereses , en tanto que la palabra 

s indicato se emp l eará par a l as diversa s forma s de la s in-

dicación" . (1) 

Ta l d i s tinción nos par ece acertada p or l o dicho 

en e l Capítulo 1, del present e trab ajo, es dec ir, que no 

toda Asociación Profesional e s un sindicato ; pero que 

nues tro l egi s lad or cons tituyent e como secundario lo s u s a 

. " . , 1 n ' 1 Ar+s,· . 191 como Slnonlmos, s e ~un o conIlrman os u de nue8 -

tra Carta Fundamental y 204 del C ód i~o de Trabajo . 

2.- CONCEPTO.-

La doctrina y le~islaciones extranjeras , que se 

han ocupado de dar un conc epto de lo que debe ent enders e 

por sindicato, parten, má s que todo, de la f ijación de --

su s e l emento s , lo s cuale s estiman que son lo s s i e'uientes: 

a) eS una a soc i ac ión de trabajadores o de patronos qu e 

eje rc en e l mismo oficio, profe s ión o espec ialidad ; 

b) Su finalidad esencia l es e l es tudio, defens a y me jora-

mi ento de s u s interese s comunes , y 

c) Es una a s ociación de carácter permanente . 

Hueck- Nipperdey, citado p or el prOfesor Gario de 

l a Cu e va, def ine al sindicato, asÍ: "La asociación profe --

s iona l e s una corporación libre , inte 7rada p or pe rsonas 

de la misma profesión y condición y cons tituida para l a 

representaci ón y defensa de lo s intereses cole ctivo s de lo s 

(1).- Mario de l a Cueva : Ob ra citada, Dá~ . 277. 
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tra;Ja j a rj ore ::: o de l os em~'re :::: ario ; . " (2) 

C~Llillermo CalJano l las , ' )ü1J r e el concept o d8 ~:;indJ 

cato , se e ~cpresa en la s i r-Lü ente f orma ~ ":::; i cons ideramo s 

e l De recho ~ indical CO DO la parte de l Derecho de Trab ajo 

J 1 . L ' • " , • que comp r enc'.C:,.:; con ]urn, o G.e normas Jurlclca ~: que r e COi10 -

cen l a facultac1 de codo patrO j.·lo o tra-,) a jaclor inra asoc i a r -

8e en defen s a de s u s inte r es e s profesi onales , e l s ind i ca -

to 4 l . .1' 

C onSlS-Clra en l a a s ociación formac·la por individuos a (.'T~. 

) ado s con una finalidad r remial, qu e persiruen e l mejora-

miento soc i al v económico y se conc i ertan nara la defensa 

de sus i n t ereses l aborale::::" . (:3) 

; uestra l e r·is l ación no de:-'ine lo que e:3 sind i ca-

to , pero analizando varia s d i sp03icione s contenida s en e l 

Cócü rro C~2 'l'ra~) ajo , ;J odemo s lle'ar a f ormar un co~,ce pt o del 

mi smo, parti endo de l a f ijación de lo s e lemento s antes ci -

-Cac1 o f; . Jc 3 í, G 1 A:ct . 20L~ C. de 'j~ . , c onc e (le e 1 derecho de -

a s ociarse TIara Ge f enda r 3 U S intereses económicos y 80cia -

l e::; c O !~1Une::; , a lo r; pa -cr on0 8 y tra~) a jac1 0re s :lri vad os y a --

lo s trab ajad ores de la s ins titucione s oficia l es autón oma s 

o sen i-au~ónomas . 

~ l Art . 228 C . de l . , en s u lite ral f) manifi es ta 

que corre r :ponc1e a lo ,:: ::ün cl icato c: toda c~ a qu e lla :::: activicla--

de s tend ientes a l a defen s a de lo s in-cero sG~ econ ómic o s y 

sociale s de lo s afi l iados y a la suporación de 6stos . 

'{ 2 j :-- I~ al;;lo c~e'- la Cueva ~ m)-ra-ci tada , JJá c . :39)L 

(:3 ) . GU. i llermo Cabal1G llas; 'l'ratado d e .:Jerecho :Ga'J oral, 'l omo 
111 , Derecho Colectivo IJaboral , 15ueno s Aires ,19L¡-9 , pá ,~- . ( 3 



~l Art . 20: C . de , ~ i , ) rohíbe la or~anizaci6n y 

funciona mümto de ::;indicatos i;lb~to' : ' , o sea , 108 inte'T?dos 

s in~icat03 cons tituído s ten~an existenc ia le ~a1, deberán 

'--t 1-:l 1 • "' , . Ou -ene r pers ona lClac., Jur l c~lca , la cual se rá conc edida por 

acuerdo (1e l Poc1er,~5ecutivo en e l Hamo de r:'ra;)ajo y Previ -

s ión -·;ocial . 

cOi,1clu s ión v ... J ele acuerdo con lo :: anteriore s a.r 

tículo~3 , p oc:,e1110 '-; c~e cir , que entenc1emO f: p or :.::: inc1 ic ato : "La 

a~rupaci6n do patronos privado~ o de trabajadore s privado s 

d . t ' " tI' " , o ,e ln ~~ l-CUCJ.one ,'~: au onomas o se,',u - aLn:;ono¡-;1a8 , que t ozan 

de pe rsonalidad jurí d ica y cuya f i ra lidad e s la defensa de 

10 :::-; intere se ::: oconó¡;ÜCO S 'Ir 80ciaL~j comune ~: de 10 3 miem--J 

b ro a de la a~rupación, a ~ í como la ~uperación de 108 mis -

mas" . ' 

3 0bre e s te ~uhto con viene re 3c5ar e l Capítulo--

"Hi storie. y B'::tructura d8 1 ; 'iovi mi ont o V)rero l: acional" ele l 

folleto "PrinK:ra -, erie ck :::':eminario de ,.!;ctucación O~) rera " , 

~ l ~alvad or, C. A. 19~2 . 

Se considera el a50 do 1922 como aquel en que se 

lnlcla la activida G de la cla 3e obre ra , cuando da l e r 'ado s 

de obrero::; :~Jrocedente c- : de ~;Gxico vi s itaron Cuatoma l a y 

nuestro paí s con e l p r opós i to de inculcar l a i de a de l--

s indicali smo a obrer08 salvartore~0 8 y ' uatemaltec 0 8 . 
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Una comi s ión compue s ta de traoajadores de ambo s 

... p 'o. s o" 01 mon8a ,J' o a traba]'adore<:; de lo ~" demá s paj pal ::;ec:; , 

s c:: de Centro Amé:cica y en 19 21~, :-:::e fundó la "Confederación 

Ci)rera Centroame ricana" (C . O. C, f, .) con 103 miemb ro ::: de la 

Federación Re r ional de i rab a j a dore s de cada uno de lo s 

pai ~ 8 S de la Am~rica Central. 

La Federación ~e ~iona l' do ~ l J alvador orGanizó 

s i nd icato s en e l cai'¡11'0 y en el rad io urbano y en 1927 el 

se c t or ohre r o a~itad o hizo e s tallar hue l pa s , a~n contra l a 

voluntad de la l(e.,-r ional , qu e a S l ~ vez era diri t i da por la 

"Federación .' incl ical I n ternacional" , d omi c i l iaria de J\.ms -

terdam, Holanda , bajo cuyo s &u :-:.:p icios tuvo lu:~:ar en ¡,íonte -

video , de l Uru ' ''uay , en may o de 1929 , l a or:r;;ani -

zación de l a "Confederac ión .~: ind ical Latin oamericana", ha-

ilién c10 sc e l ecto el "Comité ,.!:j ecu t ivo de Acción Latinoame -

ricana" . 

Con e l a p oy o de dicho Comité y de la lederación 

3 ind ic a l ( do ~ms t e rdam), la Federación N e ~ i onal de ~raba-

jadores de E l ~alvador ccipr andi ó una campa Ba para borrar 

de las mentes de lo ~ trabajadore s la i dea de l panamerica-

ni s mo , p orque en e l pai ~ hab ia lo~rad o al~una p enetra ción 

" la l 'olit i ca de jJu ona Ve cindad" :9roc eclentc cle'.!a s hington , 

Es tados J nido s de ~ ortc América . 

Con la a Ri s t encia de 43 s indicato s y el re spaldo 

de laR f uerza s univer s itarias , en julio de 1929, la Fede -

ración R e ~ ional de Trabajadores de ~ l ~ alvador ce l eb ró su 
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Quinto C one:re c:: o Local , e 1 cual fue de :'1ominado "C onr:re 80--

en e ~e cónclave rindi ó s u inf or@G la Comi s ión de la Re ~io - . 

na l (que a ::üst ió a ; !ontev i c1 e o para la con rJ ti tución ele la 

"Confederación ~: ind ical IJatinoamericana") describie ndo--

l a s medida s acordada s entre la s c ua l e8 s e adoptaron l as 

:forma s de lucha el.e l o ::! trab a jadore ":: , p ronun c iarniento s s o-

o re lo s atropel l o s de l pode r p~b lico contra 10 3 tra~aja--

dores y 30b n :; la ~ : ituación elo 10 3 trab ajadore s cal:l)esinos . 

~n e l afio de 1930 la Fede ración Re~ional d e Tra-

l) ajaclore ~:: de :.n '~ alvaelo:L~ , entró en concierto con e l "So--

corro Ro j o I nternac ional " y entre a mb o .c; crearon la "Li "a 

} ro - Luchad ores Fe r s e p·uidos" ·. La :7ederación cele1")l~ ó en di -

cual se tomaron l0 8 sipuientes acuerdo s : 1 .- Ap oy o mora l 

y a s istencia jurídica ~ara 1 0 8 s indicali s ta s p r es os , qui~ 

n es deber í an de c l ararse en hue l r':a de hambre para mantener 

e l estado ele a " i tae ión . 2 .- Ayu da " . econonuca para l os fami-

liare s de los ~rero s caí d o s . J. - ~ l p lan de or ~an i zación 

de una huel~a ~eneral . 

En e n e ro de 193 2 , l os campe s ino s f ue ron a~itado s 

y lanzado s a l a lucha b a ,io la con :::>1 :::na del r eparto de t i e -

rra f" y de:? l a liquidación de lo ::: c a ~") i tali ,.:; ta s . La invas i ón 

de l o s trabajadore s campesino s a la s ciudades dej ó a s u 

pas o una hu e l l a de s angr e horroro s a , y fue de ta l manera 

fuerte y de s ordenad o el movimiento , qu e ni l o s mi s mos di -
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rectoras la pudieron controlar. 

La J·. ctminü;tración del Ce nera l Ciaximil i ano Eerná!..l 

dez ' ;artínez, c: o juzr. Ó al <'ündicalis mo, iilanteni6rldolo abis

:11ado '! latente p or e ::3pacio d e lar ' 0 8 tre ce año s , A la caí-

da ele l né " imen en el me~; el e ''¡la y o de 19L~)~, el movi miento --

obrero ;-:e manifie -=:ta 11.UeVa ¡~18 11.te haci endo e s tallar varia s 

hue l~a 3 en la Industria Textil . so orr anizan varia ~ a r rupª 

cione s siendo la r)rinci ~)a l la "Uni ón C!acional el e 'l'l~a!)aja -

el ,, ( -¡ ... ·c m ) ore :::; , l . C. ' .L, , 

2 1 Gob ierno Provi s ional del Gene ral Andrés I~na-

cio ~ lenénel ez , ins taurado a l a caída ele l Ceneral ;"lartínez, 

era pre s ionado p or fuerza :. contraria ::, al movimiento 01)re -

ro qu e calificaban ele lx ::li -To,.:::a la libertad d e que g )zaban, 

y como cons ecuencia ele e llo, fue derrocado por e l golpe--

militar encab e zado p or e l Coronel Gs mín Apuirre y Salinas, 

e l 21 de octubre de 1944 , quien inicia l a re pre s ión p olí-

tica ch :-: ol v i endo lo e; J.:'larti c1.os pol í tic OC3 rec ién f undados , 

a la Unión l" acional de 'l'rabajac'. ore 3 (U, i , rL) y al nlOvimien 

to obre ro en ~eneral , 

Po s teriormente s e convocó a eleccione s , sa l~en-

do e l ecto el ~ eneral S a lvador Ca s taneda Castro, qui en to -

mó po :::esión c~e ~m car '.· o 01 lo, de marzo de 19Lj'5, jJurante 

su ."''-00 iern o ro o l):comu l c'ó la e on:~:ti tución l: 'olí tica d e e 8e --

año, ~-:;e ere ó el" , .i n i::ít e rio de Traba j 0' y s e dieron al~unas 

l eyes lab orale s , entre la 3 cuales s e pueden, citar, la Ley 

d e Creación el e l Departamento J:acional de Trabajo , de l 15 
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de enero de 194<; Ley CODora l s obre Conflictos Co l ect ivos 

de rera1)a j o ¡ de la misma fecha . 

Las intenc ione s de re o l c cci6n de l ~ene ral Casta-

neda Ca :-':tro , provocaron ~ :u caída e l J 4 d e d ic i 8mbre de --

1948 sur~iend o un ~ ob i e rno de facto qu e S8 hizo denominar 

;¡ C onse j o de C: olJ i e rno Hevo l uc ionario" . El e on f-,e j o de Co-

;) ierno 11evo lucionario convoc6 a una Asamb l ea Con ,:i ti tuyen

te que d io al paí s e l 14 de sept iembre de 1950 la Consti 

tuci6n l' olítica que rigi6 hasta oc-tubre de 1960 ---

Íl'ltroduc iend o e l calJ í tulo d e traba j o que norma c onst i tuc io 

nalmente la vic~a :'~ indical de .G l ,:.:>al vaclor . 'ramo i én con e 1-

Con3ejo TIevolucionario viene una campafta or~anizativa d e 

lo ~ trabajadore s y se formaron do h e cho var ios s indicatos 

con p r op6 "üto de a e:ru}iarlo :; en un orr" anismo de se F' undo 'Ta 

do , cre ándose 0 1 " COiútó r~ evolucionario de Or n anizaci6n-

,::; indical" (C. E . G. :3 .), ca s i a l mi s mo tiempo qu e 0 1 " l\.lovi -

mi ento Universitario e I nte l e ctual" . JJ icho comité e s ta!)a 

cons titu í d o princi~a lmentc p or ferrocarrileros , panifica

dores , zapate r os , s astre s , etc . 

Al Conse jo de Gobi e rno l¿evo lucionario s ucedi6 el 

né r' imen del Corone l Cscar Os orio y estos orr'ani smos fue -

ron d i s u e ltos p or f u e rza s r epre fÜVa C¡ y al r'uno s de i3 US in

te C(rante c) hicieron re s i s t encia f undando la "As ociac i6n de 

Trabajadore s 3 ind icalistas OrGanizad os ( A . T . ~ . O .), qu e --

lue r~~ o se tran ::: fo rm6 en el ';Comi té 1~ro -.c e fens8, de lo " De -

recho <=.:: Lab orale :J , s iendo tam~Jién liquidad o en 1952 . 
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tica acrecentó 3 U S fu e rza s y or,r-oani z ó la ~c2 d e raciól1 Cen--

tral c~e:.; inc1 icato (" : . l-arale l a i-¡lel"lt e a es t e idov imi e nto s i nc.li 

cal democrático , 103 r enu ent e s de l C . }( . O . ~ . y de l Co mit6 

1 1 " na .-)lan c Ol'y:ti tn í cLo 

e l "C o mi t é de Coord inación ::; :i n d ical". 

En marzo de 1957 , ~or convocatoria ~ e la Federa -

ción Centra l dG .: incl icato ::: tuvo verificativo e l frime r --

C · · " l · · . , 1 " . ~ 1 C . ,'on er r e 8 0 " lne'.lca ¡'; ac lona.!_ e il e qu e ~<) ar"tlc J_ jJ O e oml-c e 

de Coord inación ~ ind ical . ~ icho C on~res o :1 ' • l · .... " Ul V l (~ l o ma s :pro-

f undamente e l sindicali s mo pe ro d io c omo resulta do l a cons 

titución d e l a Confederación lenera l d e Trabajadore s ~a l-

vadorefio s (C. G. T . J .). 

En e l a fi o de 195 8 l a Fe d e ración Cen tra l de S in-

dicato s se convirtió en la Confede ración Genera l d e ~ indi-

cato s , ( C . c . :; .) '4.0 l a q ue en 19~ O , por "diferenc ias p olí-

-cicas" s e cle i:Jafilia ron nueve sindicato :,,) que formaron la--

Fe de ración d e S i nd ic a t os Centr~ stas. 

En 19 ~ 1, la Fe de ración d e 3ind icatos Centristas y 

l a Confede ración Ge n e ra l d e S ind icatos s e unieron nu eva--

mente !Jajo l a denor;JÍnación el e "Con:l:'ede ración Ce n e ra l de 

. ~ ind icato ;3" . En 19< 5 el Comité Unitario ::';ind ica l s e tra n s -

formó en Fede ración Unitaria . i11.d i cal , ( ; . U . ~ .). 

Desde 19: I_!_ :cun c iona cm e 1 paí s , l)a j o e l p a trimS2 

nio de A.I. D. ~ lan de Alianza para e l Pro~re8 0 , e l In ~ t i-

tuto AFle ricano para e l De s arrollo del ~J ind icali smo Lib r e 
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(L A. D . ::; .J~.), qu e '-"oza ele la colab oración de l ' ob ierno y 

de l a Confederación Ceneral de~indicato s y s u f inalidad 

e s 
. , 1 r ' l " , l a ',r eparac lon C. 2 ¡ll-curo s _Hiere s sindicales por med io 

( c c en s os y s e minarios i mpartido.s en ., '" ~ ':i e l p al s , lle XlCO y . ...',s -

tados Unidos . 

~n e l me s de octubrs de 19~ 0, a ra í z de l a caí-

da e1e l :·ob i erno de l Coronel José ;laría Lemu s , se ins ta l a 

la Junta de ~ obi e rno , la que tuvo una vida ef í mera por ha -

be r s ido de;)uesta por e l Directorio c í vico :.;il i tar e l 11+ 

de enero de 19( 1. IJa J\.samiJ lea con.s tituyente en funciones, 

di ncute y a~rueba una nueva Constitución política que e s 

la que ri - e en l a actua l idad y que entró en vigencia e l 8 

de enero de 19 ~ 2 , cuyas di s p os icione s s on i~ales , con --

una liyera variante , de l a Con s titución fo litica de 1950 . 

Fina l ment o con fecha lo. de fe~rero de 19~) , se 

publica e l Códi~o de Trabajo , en e l D. C. de l l o . de febre -

ro de 19(;) , e l cual, en el Ar t . 1~·G8 deroga toda s l as l e -

ye re;, ante riore s a s u vi~, ene ia. ,;)ic110 es de rc:g ado por 

el actua l e l que f ue ::)Ublicaclo en e l l..J . O . dG l )1 de julio 

de 1972 . 

{ . 
. do.. - CLA::;2; .:; oc :;r¡IDI CATOS . -

~ ... --.--~--."" .. ----.---- . 

) on variadas las formas en que l a doctrina ha--

c l asificado al sindicato , agrup-:.ánc10 1 os atendiendo a di -

versos cr i t erio s , entre 10 2 cuales podemos citar 108 s i-

(-uiente s ; 



1. - 8 1 territorio 3n qu e ope ran o la posición 

fica qu e ocupan 103 sindicato s se div i den en : a) Loca -

les : cuando a~arcan a 108 trab ajad ore s o patrono s de 

un pueblo, ~ ) ) Frovincialc ,:"j ~ cuand o a l o s de una pro--

vincia; y c) ~acionale s: cuando lo s ea de un ~stado o 

l\ ación . 

2 ) P or la cla ' :e ',ocial que representan lo s 3 indicatos pue -

den ser ; a) de trabajadore s y b ) d o patronos . 

3) l )or l a a c rulJación dG su ', e leinento s~ a ) ~; indicato:::~ ver-

ticale s y b) S indicatos paralelo s . 

Los sindicatos verticale s tiene n s u or{ pen en el 

r6 ry imGn f ranqui s ta de Espafia , por medio del cua l este ~ o --

¡)ierno rc~ " u la y limita e l lib re ejercicio ele l as profe s io-

ne s , el s istema adop tad o es el s i ~uiente : lo s patronos y 

trabajadores de una empresa se f u s ionan, bu ~ cando llevar 

como fin el incremento de l a p rOducción , pero su admi s i ón 

se encuentra limitada a qu e e l ~e cretario Gene ra l s ea miem 

bro de l a Falan~e espafiola . Lo s s ind icatos ) ara l e l oG taill--

b ián están f ormad o ~ por patrono s y trabajadores, pero hay 

un Comit6 qu e ta~J i6n es mixto , y qu e sirve de en l ace pe r -

manente e l cual busca darlo clebida ::;o lución a lo ~:: d ivers os 

conf lictos qu e puedan s urp ir entre a~Jo s s ectores . 

As imi ~mo , l a d octrina hac e una enume ración , pe ro 

no d e clas es de s indicatos , s ino má 3 ~ien de s u forma de 

se r o de acu e r d o a la actitud qu e toman lO é) traba jadores 

en ::ms re l acione::'! con l os ;Jatronos . .2ntre es ta fo formas te -
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l l anca s : que son aqu e llo s que se f or-

man c on e l ~atrocinio directo de 10 8 )atron0 8 y en conse -

cuencia s on contro l ados por 63tO ~ . . j on s indicato s pac r fi -

co s , y 3e 103 cr i tica porque no pue den de sarrollar la lu-

cha frente a 103 patrono s para e l mej oramiento de l as con 

d icione G de trabajo. Fo~ e llo, -camb ién se 10 ,J conoc e con 

e l n om1Jre ele '-:; incl icato ~ de :taja . 

b ) Ainarillo s ; s obre e rj t a forma ele sindicato --

e l tratadi 'O -ca J'uan Carcra /\.be llán d ice lo [ii e'u i ent e :. " :Ga 

expre s i6n S i ndicato Amari llo pare c e proceder , en op ini6n 

de unos, de qu e en 1899 ".l . )Chne ider , fabricante de Creu sot , 

tra s haber s ufrido la ~ con o8 cuencia s de una hue l~a , reso l-

vi6 crear BU propi o sindicato de ob r eros; esta or~aniza--

• " ". • o Clon comenzo ~; u s actlvlC:J,adc s en una casa p intada de amari -

110 facili tacla por e l prc:;üo ·~; chneickr. ::; e cUc e ta i71bién- -

que e l non0 re vi en e do que los afiliados a d icho s indica-

to llevaban co mo ( i s -cinti vo unas ins i rnias adornada ;:) c on 

bellotas dor2. lla s " . (1.!_) 

~8 ta8 dos f orma s de s ind icato ha s i do condenada 

por la Or~aniz aci 6n I nternac ional de ~rabaj o (convenio --

9'1 , ::::o~n e n e a ociaci6n de convenio:::: colectivo s ) al procla-

mar la ne c e s idad de prote~er , tanto a l a s or ~anizaciones 

de trabajadores como de empr esario s , frente a cua l esquiera 

T0"r:--Juarl-C2-:rcr2~ Abe llán : ' -'íl~ti-o-ducci6n al De r echo , _~ indi cal, 
J i b lioteca J ur r d ica A:'uilar , l ~a c1r i c1 19<1, pá :::c • ,1' 1, lla 
[¡lada 1.'-7. 
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c) ~ i~lc1i c a to ,,: Ho j 03 : d entro el e 2 s ta forr!1C'.. d e s i1'ld icaliza-

ción , 

t as , que con:::;i c1e ran qu e el único ;-;i r :tem8_ ca:)a~ de 8 manci -

par al proletariado , es e l de la acción dire cta frente a l 

. . d " Ca~iütal , 2 . - :::; inclicato:::: COllun.u:ta ;-; , qu e lic r s l " uen , a emas 

de l a oQancipación d e l proletariado , la transformaci6n d e l 

Estado . 

La cla :~; i:ficación i!lá c ; ( 'e n érica de sinc.; icatos y --

que e ~ adop tada p or ca s i toda s las le ~i s lacione s , inclu s o 

la nu e'3 tra con la exc eJición del "J i n cl icato de " (jficios Va -

rios" , e s la :::i ,r.·uiente; él ) :" i ,1c1,icato Cremia l : b) ,:;: indica-

to de Empresa ; c ) ~ ind icato de Indu s tria; y d ) J indicato 

de Oficios Vario s . 

).3: 1 s i n dicato de oficio s V8.ri0 8 , Sure e c.le ;Jido a que 

e s d e L1a ~::; iac1o c:-jca :'C:o 01 mL1ero de lo;:; mie mb ros d e una pro -

f e s ión u oficio , lo cual l o s i Mpide formar una e nt i dad --

s indical y entonce s para ello s e b U8ca la s indica l izac i 6n 

de miembro :.-; de pro l<; ¡:Jion e s s Llli l are s o conexas I lo e-: cuales 

unido s lle~an a f ormar la entidad sindical, aún 3e permit e 

q ue la s activi dades inconexa s forme n el ~ ind icato d e ofi -

cio ro: vario [: , como cuancl o e cl determinado lu r-ar o empresa 

rre la l e y . 

~l Art . 20 G do n u e s tro Códi ~ o de Tr abajo recono-



- 59-

c e tres c l a ses de s ind i catos : 

a) :) indicato C1 8 Cre I'Üo ~ llamado tal-;Joión pr ofe:·::i onal, y que 

,_~e ,"'ún 81 Art o 209 inc i ~30 ~)rimc ro ele e o c~ e '11
, e::.:: e l for -

, 1" , • una "1l' C"1a , ... ·)r~ O _-'I.·.' esl· 0" '1:1 , il1a c~ o :p or '~rar)a J aClOre:3 q l~e e J erc en .. ¡¡ •• ,1, e . 

art e , oficio o espa c i a l idad . }ara su cons tituci6n e l --

Ar t , 2 11 inc i s o primero , :c)art e ) ri n8ra de l C . de ~ .' o exig.; 

qu e 21 n~me ro do trabajaJoros no s ea infer ior a ve inticin-

co o 

b ) S i nd icato de Empre s a : que de acue r do con e l Arto 209--

inci ~ o 8e ~undo , e. de i . e ' ~ al formado por trabajado--

tao leci~iento o Instituci~n Ofi cial Aut 6n oma o ~emi-Au-

t6n oma, Hef.~pe cto a s u formac i 6n , e l Art . 211 ele 1 e. de 

T., inc i s o s e ~ un (~o, e~3ta:) l ece , como r e r la :0:enera l de --

que para s u cons tituci6n , e s ne c esario qu e e l número--

de trabajadores perteneciente s a l a mi sma n o sea i nfe -

rior a cuarenta , y a l a ve z , lo s trabajad ores que con-

curran a formarlo rcpre ~ enten , por lo menos e l cincuen-

ta y uno ljor ci ento do l total , penllitiendo tamoién en 

aqu e lla s e~Jresas que tianen meno s de cuarenta trabaja-

Industria l o Gremial, ].')Oc1rá con ' -;t i tu ír~38 un s indicato 

eQpresa cuando concurran a formar lo no ~eno s del cin-

cuen ta y uno por ciento de l total de trabajadores de 

l a O'
; mi :.:: ma s . 

c) S i ndicato de Industria : s e ~ ún e l mi s mo Art . 209 , inci -



- 60-

s o t8rcero de l C . de ~ ., es e l l ormad o p or patrono s otro. 

'a jaC:ore " pe rt 2nec iente s a empre ¡:~ a éó de cl icada ("'~ a una mi ;;; 

roa ac t i vidacl i nc1u. ~: trial , c Ol":lerc ial , ele "3e rvic io s , s o--

L'ara qu e pueda con s ti tuín~ e esta clas e ele s ind i -

cato es nece cario que el n~mero de trabajadores de la mi s -

m8. no ' !ea inf erior a ciento . ( Art . 211 h:c . primero ,}e l C . 

de T . ) 

Como pued2 observar s o de to d o 10 ant e r i or, nues -

tro Códi ''',' o r12 Trab ajo adrai t e I)ara lo e; tra';Jajad ore s formar 

cua lquie ra de las tre s clases de s indicatos antes citado s . 

Mi entra s que ~ara lo s patron os s 610 a d mitG e l s ind icato de 

indu s tri a , e:;~i - i6nc1 01e a deli1á s , qu e para s u c ons ti tución el 

Dl2mo ro de IJatronos no se a me nor de s i e te (Ar t . 212 1nc . p rA 

m8ro) . 

¡::;n cuanto al <lerc c hcl ele :::; i ncl i calización p or ~Jar-

te de lo s t ::..~ab a jo.d ores d e la ,3 In s titucione s Cficia l e f:.: Au -

tónoma s , s u f Uildamento ~,~e encuentra e s tab lecid o e n e l Art . 

191 d e nU 8f':tra Ca:r't a ;.Ia .r:na , qu e en s u inci s o pr imero eX jJr_~ 

s a: iI LoC'"~ lJatrono f-:: , obreros y eUip l e a d os priv2, cl o s , emp lea--

do s y ob r or0 8 ~e las I n st ituciones Cficia18s Autónoma s o 

Semi - Autónoma s , s in ~ i ~ tinción de nacionalidad , s exo , ra -

1 • 1 1 "" . , . 1" d . Zél , CT'CCl O o l ue a,-; po l"Clca r:: 'c.l.e;1.en e Ge r eCJ10 e a SOClar-

s e lib remente para la defensa de s u s re spectivos intere -

se ~; , formando a f)Ociacioncs ~)rofG s ioi1.al e~J o s ind icato 'J. ¡; 

jJicho dere c h o n o e8ta~J 8. reconoci\..10 en la COl1 s ti tución 1'0--
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lítica de 1950 pues ~ s ta en e l Ar t . 192 s 610 concedía pa -

ra lo s patronos , emp l eado- ~rivado s y obreros . 

Ahora bien , volviendo a l t e ma que nO D ocupa , ca-

¡na lUl s in( icat o de indu '.:: tria o uno de gre mio , :La re s pues -

ta es neg~tiva , ~ue 3 , de mane r a exclu ~ iva s olamente en e l 

conce pto le~al de s indicato de empresa i ncluye e l C6digo 

de 1'ra~} ajo e l de las Ins titucione s Autónomas, GIl l o::; dem8. 3 

conce pto s de s indicatos (gromio e indus tria) , como ante--

riorment e l o hemo s v i s to , no se haco mención de aque llas 

ent idades . De e s ta circun~ tanc ia l e nal no puede deducir s e 

s ino qu e , táci t a!118n -L; e e l l e gi s l aJor excluyó l a po s ilJi li--

dad de que en la Ins tituci6n Oficial Aut ónoma, tenr a a f i lia 

do s al~una a s ociaci6n profe s ional de indus tria o de ~re mio. 

5.-

Para dar una Ge f inición de lo que debemos enten-

der por In ~ titución Autónomq, comenzaremos por decir , a --

manera de i ntroducci6n , de que el Ls tado en sus múl ti l'ü es 

actividade s realiza ciertos f ine ~ entre lo s cuales pode mos 

~ efia lar : a 3e ~urar e l b i en co mún , provee r a la s a t i sfacción 

ele la f; n e c e ::üelac1 e :-, r~ ene rale i.":: , ":arantizar la ordenada y JUs 

ta convivencia de lo ~ ~rupos hu;~no s , etc. Ahora bien , e l 

pode r de l 2 s tado , manifesta d o en su s obe r an í a , no es divi -

s i b l e ni a dmite li~itacione s dentro de su }ropio territo -

rio . Es decir , no o~ ~oGib le atribuír a otras or~ anizacio-

ne s que n o f orman parte del .:::;stado f:racciones de l poder de 
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~ s te , pue s s i 0110 s ucediera v e ndr i a conse cuentemente s u 

uronia destrucci6n . J. L 

Como ~roducto de l a vo l untad de l ~stado , l a cual 

. -' d ' , exp r esl on e su sooeran l a , y ~or l o tanto , ta~Ji6n t i e -

ne que se r una e indivi s i~ le , e s t~ la acci6n qu e ~ 8aliza 

que de~e r~ con s ervar ta~) i6n ese car~cter de uni dad . ~sta 

acci6n de l .2:s-cado ~~e mani fiesta de la manera s i rcuiente : c.2. 

mo la acci6~ de or~anizar s u e s tructura y la acci6n de in-

t e rvenir en la vida de la sociedad . 

Esa e s tructura orGanizada de l Es tado es l a q u e 

toma , en rea l idad , la f orma de " In s t i tucione s de l .es tado" 

qu e cons tituyen una modalidad de esa acci6n manif i es t a , de 

donde resulta que e s tas instituciones no s on , entonces---

" parte r
; " de12stado cino el J~s tado mi ':: i-:10 manifestándose , 

pe ro que si bien se dist i n.r'uen elo 61 , ya ql~ e tienen s u pr_~ 

pia ley por l a cual se ri Nen, no ~ or e llo se va a d ecir --

qu e est~n des l i ::a d os , ya qU G dicha s ins tituciones y e l ,:';;s -

tado forman una s ola unidad . 

Puec bien , como a n te s se ha s ofia lado , e l Estado 

para CU ii1Iúir con l o ::; fine s qu e pe rsi rrue necesita or,?:aniza:'-

~e adecuadamente d entro de la e~fera admini s trativa . Den-

tro de lo s s istemas que e l Estado pu ede adoptar para or~a -

nizarse e s t6n la Centralizaci6n , DG s c oncentraci6fi y Des --

central i zaci6n . 

~ntendemos p or Centralizaci6n cuand o el con jun-

t d -' l' . t " d " t -' 1 1 o e or~ano s aLmlnls-ra~lVOS e u n pa1 8 es-an en azac o s 
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bajo la d ire cci6n d e un 6r n ailo central ~nico, qu e g an e --

ralme nte pertene c e exclus ivamente al Poder Z1 ecut i vo, qu e 

se d esenvu e l ve e n una ser i e de 6r~ano B s u periores que man 

., . . ." 1;" 1 1 dan :/ organo c : lnferlores qu o o !) oce c e n a s orCée ne s e e o s 

p rime ro s . A l a cabe za de e·' ~ te orden é; O e n c uentra el }'resi 

l 'or Des ccnc entraci6n con :J ide ramo s un s istema in 

terme d io e n t re la centralizaci6n y d es c entralizaci6n , y --

p or tal entenclemo s e l r e:)arto d e la s f uncione c; a dmini s tra 

. 1 1 l · . .. " . d' tlvas q ue ::: e lac o Qentro de __ a Dll s ma lleY·,:wna ]UrlCllca, an 

dolo coc~e t encia a s us 6rgano ~ . ~ or 0110 es qu e , a ~ s ta--

clase ele s i s t e ma , so l e llama 0 es c cmtralizaci6n :':; urocráti 

ca p orqu e en n in~dn ca GO 10 8 6r~ano s ti enen pe r s ona l idad 

jurídica d i s tinta d e la Admini ~traci6n C3ntral . 

La De s c entra1izaci6n es una f orma d e r eparto de 

t . " 1 " . t ;" compe " e nClas l)U O. lca s , J_ n ' egTanc.é o ~;e una pers ona d e de re--

cho p~b lico, con r e curs o s prop io s y a la cual ~o l e ha de 

legad o p oct e re ~ d e de c i s i~n , p ero s in ~es li ~ars e d a la --

. t " .. , t 1 -, Orl e:il ac lon ,ru iJe rname n a .. . l.',S p or e ll c .que , la d e s c entra-

lizaci6n con s tituye un p roc es o d e or0 anizaci6n , qu e tiene 

como ; inalida d la pr es taci6n de un s e rvicio p~b lico, qu e 

e n ca s o contrario l o corr2 ~ pondería al Es tado . A es t e re s -

p o cto , el tratadi ~-;ta na fa e l _~ i e l ; a, cle :nne e l :; orvicio l>~-

b lico de la s i r'ui ente r!lane ra : " 'l'od a acci6n o pre~~ taci6n 

reali z a da p or la Admini s traci6n P~b lica activa, dire cta 

o ind ire ctamente, para la s ati s facci6n concreta de nece s i-



. ~ t ' ~ dades colectiva s , y a38 "'uran c10 e :~ a aCClon o pres aClon por 

e l p oder (!e ")015.c í a" . ( r:; ) 

j-1a~; o ntidade~: qu e':iO han L~ o forman do "b3. j o e é~ te 

. "\ 1 • , .. ~ :cec l,¡en CI, l versa::-; clen.orrllnac lone8 y a !:a s e 

de Admini c traci6n Au t6noma , Gr~ani s mos Aut6nomos , Zntic1a -

des Of i ciale ;:: , ::;;s tab lecüüento "" Pt-1"b l icos ,. :entes JJescentra 

l izaclo s , etc . 

l-'oTa abonar .. 
ma f~ a l a definici6n qu e no ~ hemo s --

proIlue ::;to , e ~: nece sario Ji jar 10 ;:-; caracteres del s i s tema 

de Jescentralizaci6n , y 
.-a Sl , s i~uiendo a l mencionado a u--

tor 3 ie l ~a , qui en l l ama a l a de~ cGntralizaci6n Admi n i s tra 

c i 6n Au tárquica , podemos decir que s on los si ~ uiente s: 

1 .- La a dmini 3traci6n autárquica es a dmini atrac i 6n indi --

recta de l ~~ta c1 o , en el sent ido de que no l a rea l iza 

dire ctamente lo s or~ani smos centra l es , J ino que persQ 

• .. , • r1 nas ]UrlQ l Ca S creal'as por el 1:: i ',1'lO Es tado . La entidad 

autárquica obra en l a J\.dmin i stra ci6n en virtud de un 

dor e cho s u1¡jc tiv o , de ntro de lo ~ l í mites de l derec h o 

ob j e tivo. 

2 . - ~a ontidac1 autárquica no e s tá Gul)orClinacLa jerárquica-

mente a ninr.:ún otro 6r;r. ano adll1inÍ'=; trGtivo (mini s terio , 

d i recci6n ), pue~ s us atribuciones derivan directamen-

te de la l ey y no de un s upe r i or jerárquico , en conse 

cuencia talo s atrib ucione s las e jerce bajo s u resp on-

n). Rafae l ¡) i o lsa~ Derecho Adrd::ni s trativo , Tomo I , Ec}ic . 
V pá : r • L~· 79 . 
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s abi lida c1 . 

J~n efe cto I la entidad aLltárquica . e s responsa

~ le de toda trans~re s ión le~al como lo e s todo aque l 

cuya activldqd e ~tá ~u~ordinada a la l ey . Por e llo es 

demanc1al! l e a C:J.LF;a de ::m s acto s y demandante en c~8l' en 

sa de ~us dGrechc ~ . 

J.- La entidad autárquica ejerce funciones propias del Es 

tado y esto cons tituye s u e l emento caracteristico; ta

l e 3 como de rocho s y de~erec entre 1 0 8 cuale s están : -

e j erc ic io de c i r:: rto s actos de i:.l) erio , ordenanzas , re 

~lam8ntos , s anciono 3 penale s admini ~trativa s , imposi

ción de ciertas ta s a s y exir encias de det8rminado :, ~ prA 

vi le ~io s: prestación de servic io s y subord i nac ión d8 

la entidad autárquic 2. al contralor de l Poder Central. 

La descentra lización en nuestr a :Ler' islación 8al 

vaclorefiase encuentra re~ulada , )cr e jemplo, expresament e 

en nue s tra Consti tuc ión Po1itica en l o que re specta a l as 

¡iunicipalidades a l de cir en e l inci Go 3 e ~ und o de l Art . 105 , 

lo s irruiente ~ "Las ; ;unici palidade ;'-, en e l ejorcicio de s u s 

func iones son autónomas . Por s us acto s responderán e lla s 

mi s ma s , corno pe r ::;ona8 jur i dica ::; , o sus miembro s inc1ivi -

dualmente, se ;--rún determine la ley. ¡¡ 

nespecto a la autonomía de l a Univer c-Jic1.acl 1':acio 

na l, el Art. 20i ; en . en s u Inc. l)rimero dice : "La Unive r 

sidad de ~ l Salvador es aut ónoma , en los a s pectos do c en

te , admini s trativo y económico , y deberá prestar un servi 



cio soc i a l. )8 T8," irá IJ or osta-cut0 3 enmarcado -e; l~ontro de 
- l. .1. 

una l ey q" 0 ~0n~ar-~ 10s' princi~ios G.oneral cs 'para su or ~a • C , L , '- ~ _ u L' _, ~ . 

nización y funcionarüento" . 

ror lo qu e re3pe cta a la8 demás ins tituciones de~ 

centralizadas , tienen s u fundamen to tamb ién en nuestra --

Carta Lia r-na, pe ro obtienen su iJe r s onería jurídica por l a s 

mi c;ma ~:: l eye E:, que las han creado o l 'o(emos citar , l' or v ía de 

ejemplo, las f'-,i r- -uiente f~ le ye~:; ~ 

Ley J e la Admini s tración ii acional de Acueductos 

y Alcantarillados , que en s u Art . 1, inci s o primero , dice : 

" ,3 e crea por 8 :::ta L8y la AdiTúrüstración ;\I2.cional eJe Ac ue -

ducto ~! y Alcantarillac1o c-; que en e l te~~to de e s ta ley 8e --

denominará A o .: o D o ~ o con carácter de In s tituc ión Autónoma 

de Servicio ~~b lico, con pcr30n2.1idad juríd ica, y con do -

micilio en la capital de ~ . la Rep~blica o 

Ley Cr~ánica de l In s tituto de Colon ización Ru-

ral , que en e l Art o 5, ii1Ci s o primero , estao lec e ; "J'::l In f: -

tituto ~ozará de autonomía en la admini s tración de s u pa -

trimonio y en e l de sarrollo de laG actividade s que por ley 

l e corre sponclen" o 

Ley de Creación de l "Ins tituto de Vivienda UrlJa -

na " qu e en " 1 !:r'+ 5 eV-o~e C 0 ,-\.J 1. v. .L \...L L ~' .... ~ .. " ¡; El I ns tituto ,r··oz2.rá de a u 

tonomía en la administración de ~u patrimonio y en e l de -

~; arroll0 (e la "; ?unciono i:'J qu e se l e encomi enl~ t~n " o 

~n concluGión , pode mo s def inir , ) or todo lo ex -

presac~_ o con anJcerioridad , a la institución autónoma como ; 
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"Aqu olla J)e rson a juríd i c a el e utilidad púb l ica qu e r' oza de 

un pat r i moni o pr o) io y se aut o .r' o ~) i e rna s in SO[1(; t e r ::JU S a c -

to s a l a aprc~ ac i ón de otro s or ~nn i 3 [1o s de l a admi n i s tra-

c i ón c entral y que ti enen por f inalidad l a p r es tación de 

un ~3 e rvicio !)úb lico en virtud ele d Eilig 1.ción de l :Cs t ad o . " 
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CAl I'I'ULC liT -- _ .. _._-~----_ .. 

I H'l'ECiDUCCI c n . 1. - LA 'l' ITULAinDAD PAhA C CnTnA'l'A~': C012C 
T IV JL :.G.c:'I 2: . 2. - CO>TmUDC JJ:i~ 1 CON'l'RA'f O CC LX'l.' I VO DE LA E ,: 3-
T ITUC 10)':: AU~' ONC(:A . :3 . - ;i'RAI , lTE) ~UD :; l C·Ulm'~ ~i . ::; ::; A LA Fn~i .,A - 
DEL C Cl':; ;.L' ~A~C'(' COL:CCT I VO , Ji- . - ;:~L e Oí\ I'11CTC CG:C:::C'l' IVG ;=COi"Ct ,I 

Il'í ~cnODUCC I Cl . -

0 e acu ordo con l o dispue sto en el inci s o ~ltimo 

de l Ar t . 2 de l Cód i c o de Trabajo e l vo cab lo gen~rico tra-

baj ador compr e nde lo s de emp l e ado y obrero. 

Conforme con lo d i s pu es to en l a l e tra ~ ) de l 

mi smo Art . 2 C . de ~ . re s ulta qu e l a s dispo s ic i one s de es 

t e cucrJo norma tivo , se a p l ican a l as r e laciones d e trab a -

jo entre las Ins tituciones Of iciales Aut ónomas y s u s tra-

b ajadore s . Pe ro de acuerdo con e l inci so se ~undo de l mi s mo 

art í culo citart o, no s ~ ~plican las normas del Códi : o cuan 

do la rela ción que une a la s I nst itucione s Oficia l es Autó 

nomas con sus "s orvi dores " f1.wren de carácter p~i) lico JI 

tuviere n su ori~ en en un acto administrativo , como e l nom 

I) ramiento de un e mp leo qu e a pare zca er:: ~" ecialm¿mte do termi 

nado en la Ley ( a Salarios con carro a l Fondo Ge n e ra l y 

Fondo s Espac i ales da dicha s instituciones , o qu e l a r e l a -

ción e mane de un contrato para la p r estaci6n de se rvicio s 

profesiona l es o t~cnicos . 

El inci so se ~und o del Art. 2 ante s r e l a ci onado 
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llama la atenci6n en cuanto no usa para l a excepci6n e l 

término trabajador sino el vocablo servidores . Es to nos ha 

1 ' 1" · . , co forJ1u l arnos un :::;rob e roa , por cuan-co e 'cernuno SCrVlQO-

res , no ti one 01 s i rrnI'icaclo de traba jador , o:Jrero ni e 1--

de emp l e ado . 

_2:stü1a¡~10S qU.e el u so de la e2;:presi6n servi dores 

se uti li zó , en la disposición ¿n com8nto , con el sü'nifi -

cado que dentro del ordenamiento constitucional de ~ 1 3 a1 

vador ta l os personas 3e asimilan más al conco p to de ~ervi 

CiD Civil qu e al conce p to del Ca) itulo que trata de l rra -

bajo y l a :3ef'uridac: :3 0cia1 . pero r8sul ta qu e 8n la Ley d8 

S8rvicio Civil , expresamente se except~an de su a p licación 

a todas las pe rsonas que p r8stan s u s se rvicio s en l as Ins 

titucione s Oficia l es Autónomas (Art . 2 inci so se ~undo de 

l a LeV de ~c rvicio Civi l). 

Aclarado l o anterior , cabe trae r a cuento lo dis 

puesto en e l inciso cuarto de l mismo Art . 2 de l C. de T ., 

ser)-~n e l cual l os er:1p leados y obreroc-; de las Instituciones 

On. " 1 \ J ' t· 1 - . . ) I lCla es huconomas len8n os derechos s l ~ulentes : a As o 

ciarse lib remente para la d efensa de sus respectivos inte -

reses , formando asociacione s ) ro:fesionales o sindicato s . 

y 1')) cele~ nnar contratos colectivos el e conformidad a l as --

disposiciones dol C6di~0 de Tr~bajo . 

De lo expuesto , en conclu :,ü ón se obt iene l o si --

r ui e n te : que dentro de l personal de l as Instituciones Cfi -

ciale s Autónomas deoen dist in:-u i rs e tres cate r':orias: 1. - La 
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de lo s contratado~ para p r es t a r se rvicio s profes i onales o 

t ácni co s , a qui e n es no se l e8 ap lica nin runa de las d i spo-

s ic iones contenidas e n e l C ódi~o de Trabajo . La p r es tación 

• • ., :l 1 I 1 .. 1-de serV1ClOS Je estas pers ona s que0a ne ~OQO sUJe~a a --

las normas cont enidas en la Ley Ce nera l de lresu pu es to ; 2) 

ra de l os se rvid or2s de d ichas e ntidades qua l aj oran me --

d iante e l act o administrativo de nominado nO~Jrami ento, lo s 

cuale s c ornunmente re ci~Jen 8 1 nO [¡l~) r e de emp l e ados, pe ro-- -

qu e para e l caso l es llanlél r e li10 s , co mo lo hac e e l Códic o 

de Trab aj o , se r v i dor es . 2 1 r 6 p imen l epa l de prestación de 

s ervicios de es tas últimas personas , es e '. ]:rincip io, el 

es tab l ecido p or la Ley e ene r &l do 1. r esu pue E, to , la ~joy d e 

'~ alario '=, corre s:~)onc1 icmte, las c~emá s l eyes qu e esta;j l ecen 

derechos para lo s emp leados púb lico s y e l determinad o por 

la p ro p ia l ey da creación de l a inst itución de la cual se 

trate . ~ in embar"o , exc al1ci o.:'la l ii1en t e se l es reconoce los 

dos derechos ante8 anotados , es dGcir , qu e p uden f ormar, 

in~re 8ar o r e tirarse de la asociación profesional corres -

p ondient e y contratar cole ctivamente. y 3) la de lo s tra-

~aj adores en sentido e stricto, ent e n diendo para e l cas o cQ 

mo tales , a qu e llos cuy o in~reso al personal de l a i nst itu -

ción no 8S on virtud de un c ontrato de se rvicio s urofesio-

1 t ~ . o J ~ na es o -cecn1COS , n1 ae nombraliu8nto , s i no d e un v e rdade ro 

contrato individual de t r abajo . 28 p reci s am2nte a esta ca-

te~or ia a l a qu e se r ef i e re la l etra b ) de l comentado Art . 

2 d e l C . de 1 . y que es tán en t od o s ome tido a normas de 8 8 -
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te cuerp o de 18y . ,2n la contratación colectiva de estas --

~c r·80nQ0 .S8 ~or0 ~ : ujrá e l me .)ioramiento de la s condiciones ~JC: I a...~ ~ J.- ._1-' ........ -

y llrestacione s de tra'iajo contenidas en cUcho Códi '-'·o . 

En armonIa con la anterior d i s tinción , la l e tra 

b) de l Art . 204 del mencionado Códi ~ o, puede n f ormar o in 

~resar al s indicato de la I nstituc ión Oficial Autónoma, 

en primer lUf a r la cate~orIa de trab ajad ores en sentido 

e s tricto ; y la de los se rvidore s . l 'Gro dentro de es to s úJ 

timo s cabe di s tin~uir lo s qu e ti e nen l a c ate ~orIa de f un-

cionarios y la de lo s 2m::ileado s . lara e l ca fJO , entendemos 

como func ionario s loo p ersonas qu e p or s u jerarquIa den tro 

d e la ins titución tienen la s f acultades le~a les d e de ci--

sión y direc ción ~eneral de la ent i dad, por ej e mp lo, l os 

miE;rn1Jros de l Consejo o junta .iJirectiv8. de l a entidad. e l 

Presidente o V ice-J~residente , Director 0 3ub - Dire ctor y 

e l Gerente "Ceneral de la Ins titución . 

Conc eptuamos al e mr l eado como la pe r s ona encar-

'd f' ''' 1 le~ " "' .r.o '" d'" ~aQa e una: unClon ce QlreCClon espeC1Ilca , a _ mlnl s ~ra --

ción o ele ~; i m:::; l<:: cj8cución dentro de 1 2. entido.c1. y CU~TO in 

",:re s o e s ta c1e terminade IJo r un nombra¡-üen-co . 

Lo s func i onarios , des de lu e ~ o , y a mi criterio 

no tie n en la facultad d o pert8neccr al ::::; indicato , y en la 

contratación colectiva , son lo s qu e re p re sentan y a-,~) o"' an 

p or 108 intereses patronal es de l a entidad . )-108 emp l eado s , 

tal como lo dic e la l ey , pueden formar o in~resar al 8 in-

di cato y estip u lar sus cond iciones de trabajo e n un contra 
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.. d JO. · t " L J " to c o l e ctivo , es tlpulacl ones q ue en ~ 8jlnl lva f ~ enQra a 

mej orar l as p r es t a c i one s y condicione s d8 traba jo estable -

cidas ~J or la Ley Celieral de l: 'resup u esto y demás l eyes ci -

tada s anteriormente . 

~o ~~n e l Art . 270 del C 6 di~0 de ~rabajo , e l s i n -

dicato de tr~) ajadore s e s titu l ar de l o s derecho s a ce l e -

b rar y revisar un contrato colect i vo , cuando tuvie re como 

afi l iado no menos de un cincuenta y uno p or ciento de l os 

tra'J a jadores de l a er:1pre s a o es tab l ecimiento . Ll enando --

ta l req u i s ito, de acue rdo con lo d i s puesto en el Art . 27 1 

C. de T., e l patrono e s tará ob li~ ado a ne~oc iar y ce l eb r a r 

e l contrato co l e ctiv o qu e l o s o l ic i t e e l s indicato t i t u-

lar . 

E l derecho y la ob li rraci6n , antes i ndicada , cons 

tituyen l a relaci6n colectiva básica o fundamenta l de la 

contrataci6n co l e ctiva . 2s e l p r esupuesto necesario para 

obte n e r , mediante el proc a~ o le ~ al correspond i e n t e , e l --

contrato cole ctivo 0 e trahajo . 

Asimismo " e l Art . 272 de l C . de 1'. es taiJ l e ce q ue 

l a ne : 'ociaci 6n y ce l eb raci6n de l contrate co l e ctivo es 

ob lirra toria 
~- ' , cuando e l d e mandante hava reun i do e l cincuen v _ , 

ta y uno p or ci ento , en a l~un mOQGnto de 10 3 sesenta días 

ante riores a aqu61 en q ue e l s ind icato o e l patrono presen 

t 6 l a ~ o licitud y e l p roye cto c orr espond i ente . 

I(e rm l ta inte resante de tcrminar quiene s del pe r-
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:-::ona l de la inst i tuc i ón af ie ial autónoma de :JC:m tomars e en 

cuenta ~ara calcular e l porcentaj e requeri do por la l e y 

para que e l s indicato ~ea titu l ar de l de recho a c ontratar 

co l ectivament e y , dosde este punto de vista resulta c l aro 

qu e deb en com}utarse todos l os qu e e s t~n en l a cate~ oria 

de trabajadores . Ademá s , 108 da la cat e ~ oria de servido -

res . Pero entre es tos no deben inclu i rse en dic~o cómpu -

t o a l os c ontratados para servicio ~ profes i onales o tácni 

C0 2 , ni a l os funcionario ~ . En cuanto a los omp l eados , y 

a f i n de esclare c er al~una s situaciones dudos a s , di s tin--

,'-'uiremo G: a ) empl ea do ;,> c on l a cal i cl8_d de re:'.J r esentante s 

patrona l es l b ) em~ lead08 de confianza y c ) emp l eados sim-

p l emente . 

~x i s te opini ón do que a l os re pr e s entante s pat~o 

na l es y a lo s empleado s de conf ianza , deben excluirse del 

cómputo P?r cuanto no pue den pertene c er al s indicato s ino 

mediante la a probación de la a ':;ainb l ea "'-eneral de l mi smo, 

como lo es tab l e ce e l ordina l ~ o . del apartado A del Art. 

2 2 1 C . de '1' . 

~ o obstant e tal cr i t e rio , a nue ~ tro parecer , l os 

r efe ridos e m-l) 1",al-1o c, : ."-. ' l'" c'e1Jen -'· o'-lar'''''''' e l1. cue",-I-", y -nuD da _ - - _ .- .l " _. L, l! e:,,;; d V Ce , J: _ .' --

mentamo ~ es te d ictamen en l a consi deración de que la ex i -

e:enc i a l e '-al de la ace ptac ión lO~ e l enr;,ü eaclo como miembro 

p or l a él s al(lb lea~~en e ral de l ;.3 ind icat o , no es s ino, una 

condic ión formal para e l ejercicio del der e cho de asocia-

ción profes ional r econocid o por la l e y a esas c ate ~oria s 
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de l pe rsonal. ~ ienen p UDe: , 10 2 re ~rG sentante s patrona l es 

'r l o '''; eiiroleados de conf ianz a la :eacu l tad de irFTesar a l ., -'-

s indica t o, ~erechc &3te, que es r e conocido juntamente con 

el de con trataci6n coJectiva . 

Desdo lue~o , a s ; como lo s r epresentante s patro-

nalas y lo s empleados de confianza , lo s que h emo s denomi -

nado 8 i ú1pl e 3 emp leados, entran en e l cálculo del p orcent§: 

je le~a l de la titularidad . 

7 ormalment e , e l cont enido de l contrato co l ect ivo 

celeb rado c on una Instituc ión Gficial Autónoma no d ifiere 

del que corre sponde a 10 8 demás . Debe pue s , contener to -

d o s lo s requisitos estai) l ec iclos en e l Art . 275 de 1 c . de 

T. 

de~ ido a la dife r encia de 

ne s l c r"ale s a p l icable s al pers onal de l a instituc ión ¡re r I 

s onal exp licadas en la introducci6n de es te capItulo , lla 

ma la atenci 6n lo dispuesto en e l literal ch) del Art . 275 

de l c . (~" e 'I' . 

La mencionada letr~ ch) d i s~ one qu e e l contrato 

colectivo cl e~)e contGne r ¡'Las cond icionc c; rc cmeralo;") de tra 

bajo qu a re ~ irán lo s contratos individuale s de trabajo ce 

l ebradas o l'ar celeb rarse en la e ¡",1::Jre:Ja o ostai) l ecimiento" . 

3e refiere, pue s , expresamente, a contrato s ind ividuales 
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c e l e b rados o p or c e l ebrarso y nada se d ijo sobre s i tam-

bi~n se a fe ctarían las cond ici one s cenerale~ do tra~a jo 

qu e ri fa n ~ara quiones p r es tan s u s se rvicio s en v i rtud , 

no Je uno de dichos contrato s i ndividuales , 3 ino p or efe~ 

to de la aceptac ión de 1 ac to admini s trativo de 1 " nornb r a -

miento". 

'.-)abemo '-.; qu e la s condicione s la;) orale-::; el e un trª-

b ajador difieren de l a s de un emp l eado de una instituc ión 

oficial aut ónoma , ~)ue s , com.o Ja lo c1 i jLno s c1.Y1te riorment e , 

10G prülvJ ros están a¡':1:'Jarad o s por la 1c" islación de trab a-

jo ¡ n ientras qu e lo s otros lo están )or la Ley General 

de Presupuesto , Ley de ·]alarios y otras esp eciale s . 

La d u da p l anteada antes , tiene una explicación 

l • ,;' . t 1 l " . .. , • l' • 1 
~ls~orlc a y o-ra CG ~orlca JurlQ1ca . Da prl mer~ ~ace re -

l ación a lo qu a orig inalmente se di s pon í a en e l Art . (32 

del C . de T ., se~~n e l cual, a partir de l p rimero de e ne-

ro de l afio en curso (1973 ), l as In s titucione s Cfi cial es 

Autónoma s deber ían celeb rar contratos individuale s de tra 

b ajo con 1 0 8 e mpleados y obrero s a su servicio . ta l nor-

ma s e dero ,c, ó y se s u s t i tuyó por la vic ente contenida en 

e l De creto Le .r·i s lativo ::0 . 1 '3 2 el2 1 9 de nov i emb re de 1 972 , 

pub licada en el Diario ericial dol 10 de l mes y a fio ante s 

citado s . 

81 los emplea -

do s de l a 3 Il1tituciones (ficia l es Autónoma s pueden con--

tratar co l ect ivamente , l a conc lu s ión que se imp one e s qu e , 
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mediante tal contrataci6n , pusden alcanzar el me joramien-

to de la s cond icionc3 de trab ajo es tab l ec i das ~or la8 d i -

ra to(o c 1 0 G qu ~ prestan se r v icio c p or efectos de un nom-

b rami ol1to . 

La conc lu s i 6n precitada , ~lantea un prave pro -

blema de orden pr~ctico : p or dispos i ci6n const i tucional 

(Art . 1 22 Inc . ! ~o . en .) "Léu=; in3 titucione ~3 y empre fo a [' e s -

tatale~ d e car~cter aut 6nomo ... s e re ~ irán p or p resupues -

J:2f: LZCL ,:LA'l' IVG" y , por otra parte , e l ü :ciso 20 . de l Art . 

12L¡- en . e s tab l ece que "Cuando se d i s pon{' a ele b i en es pú--

b licO G en contravenci6n a la ~ d i sp os ici ones le~a le s , se r~ 

re cpon:Ja :) 1 2 e l funcionario qu e autoric e u ordene l a op er.§. 

ci6n , y ta~1 i6n lo ~e rá el e j e cutor , s i no prueb a s u in-

eulpa~J iliclad ¡¡ . Así ;.mC ;3 , en la contratación colec tiva, l os 

func i onar i o s de l as insti tuc ione :~ au tónoma s ~1 0 l lUeden , e n 

e n tidad , lo cual s í ocurre , como re ~ la - eneral, e n la ~ em 

p r esas 
. , 

prlvaCla s . 

La r epr esentaci6n , d irec ci6n y admini s traci6n 

qu e tienen lo s f uncionarios de la :::> e ntidades aut6nomas , 

Dor la s d i sp os icione s ante3 citadas qu e es tán en pe r fe c -

ta armon í a con e l Art . ( de la Con~tituci6n ~o lít ica , evi 

denc i an una ~ran limi taci 6n y estricta re ~lamentaci6n l e -

~al de la facultad de di sponer da lo s biene s y recurs os 
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econ6micos ee l a instituci6n : y aun es más ri~ ido el 8is-

tema cuand o se trata de inversiones o ~astos pues t a le s 

ero rracione s deben realizarse conforme con un pre~u~ue sto 

nOf, que una ley. 

0 esdo lue~o , la entidad aut6noma t eniendo per-

s onalidad jur í d ica prop ia, para e l cumpli~iento de su o 

s us f inalidades puede realizar toda clas e de act0 3 

dico s , inclus o c e l ebrar contrato s , todo e llo de acuerdo 

con e l ordenamiento jur1d ico que ra~ula sus actividade s . 

Das c onse cuenc ias deri vaclac-~ de tale s ac to :>, y de manera 

especial las oblipaciones p ecuniarias serán cubiertas con 

lo e fondo s previamente dest inados en e l correspondiente 

pre ::; upue s to. 

2n la contrataci6n cole ctiva resulta que las --

car ~as econ6micas dol f uturo contrato no es tán autoriza-

son conocidas IJor la s ;lartes lJU y "'; 610 lle r an a detenni-

narse cuando e l contr~to colectivo queda totalmente ne ~o-

ciado, suscrito e inscrito e n e l correspondiente re ~i stro . 

¿C6mo puede armonizarse el hecho antes expu es to 

con las di8pos iciones le~ales y constitucionales que e3 -

tablec en mediante e l requ erimiento de un presup uesto, e l 

control previo o a l)riori d e } o s ¡'-astos o 
• o , 

lDverSlOnO fJ Qe 

la ins tituci6n? La respuesta a o~ ta ~re~unta no os uni f or 



-78-

me , pu es ex i ~ten do s op inione s al re spe cto : j ara a l e uno s , 

le ~al y cons titucionalmente , la contrataci6n cole ctiva --

con la s i n s tituciones aut6nomas es ~Jrácticam8nte imposi -

b l e p U83 distorc iona tod o e l r6 G imen jurí di co tradicional 

a qu e está some tic12. y controlada 18. Hacienda 1 úb lica y a-

t enta o vio la princip io s cons titucionale~ como lo s ya ci -

tados . Re s ulta a s í , qu e como se d i ce comunmente , la con-

trataci6n cole ctiva con l a s ins tituciones oficia l e s au t6-

no ma3 e~ un emp l a s to jurí dico . 

Ctro s , m~s realistas v men os t e 6r icos , 
.J 

s i n des -

virtuar lo sefialado en e l ~árrafo anterior, op inan qu e no 

obstant e l as d i ficu ltade s p rácticas y las deficiencias jg 

.. 1 • - l' 1 ' t ' , 1 L • C 0-1" 1 rlClcas ya se~a aGas , a con~ra -aClon ca e C~lva .1 a s 

ins tituciones a ut6nomas ha sido y ef~ r e conoc i da p or l a ._-

Cons tituci6n lol i tica y debe aplicarse me d i ante una inte r 

pretac i6n Ilr O:'Te s i va de la s l eyes v i r':ent es . 

~n la reali dad , se han ce l ebrad o ya varios con-

trat o s co l ectivos de t~a~ajo con i nstituciones of icia l es 

aut 6nomas como s on, p or ejemplo ; la A;' : DJ~r 1. ;::; • .:.: . 3 ., I. c .n., 

C . ~ . l . A . y C . ~ . L . y en l os mi s mos no se han pactado pre s -

tacione s d i s tintas para e mplead os y trabajadores , s i no 

qu e a las do s cate:~ oría s se l es r ec onocen l a s mi sma s pre§ 

tac iones y derechos. P o cbs tant e ello, y en acatami e nto 

a las normas cons tituc i onale s , en lo s contrato s co l ec ti -

vo s d ichos s e es tipu la que lo s aumento s de salari es y --

prestacione s s e otorf arán a lo s trab ajadores en cuant o el 
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contrato entre en vi ,' ;enc ia, pero en cuanto a f;u e l d os y el.E? 
.-

rocho s la :) orale ó-; de lo s em~:;üead08 las ent i dades solo ': ,8 

han obli~ado incluirlos en el presupu esto correspondiente, 

. b . .-
y prop oner y aun ~e s tionar la corresp ondlente apro aClon 

ante la Asamblea Ler i:=::la ti va . ~~stimamos correcta ésta ac-

tuaci6n la cual en verdad no es atentatoria contra ninpu-

na norma le~o-al ni constitucional. 

~alvez seria conveniente que en lo s contratos 

colectivos de que trato s e estipularan derechos o pres ta-

ciones para e mp l eado s y otros para trabajadores , pues co-

mo antes lo ~18 i :mlicado , .- . 
e 1- re g :Ui lC¡1 1 8,?; al de lo s derechos 

y prestaciones de dichas persona 8 , es distinto. 

Conociendo lo s Ilroblemas p lanteados en e l apar-

tado anterior de este Capitulo, el le r; islador dispuso en 

el Art . 287 del G6di ;-0 ele '.L'rabajo que "l'odo contrato co-

lectivo celebrado con una ins tituci6n oficial aut6noma o 

• , .- • ¡.. 1 . d ' 1 . .-seml -au~onoma neceSl~a para su va_l ez ne a aprobaclon 

del respectivo Linistro, oyendo previamente la opini6n de l 

;: inisterio cl.e Hacienda" y, ademá s , qu e ¡;j~a insti tuci6n ofi-

c ial aut6noma ... que ce le~) re cUcho contrato, es tará O~J li ~·.9:. 

da a comunicar e l texto del mismo a la Corte de Cuentas de 

la He:JúlJ lica" . 

Descte lu e rr o, todas laR ins tituciones oficiale s 

au'~6nOiTIaS ~.:: e relacionan con el Gobie rno Central a través 

de al""ún ,"inisterio , a::,í por ejemp lo, e l I.c.n. lo hace 



-80-

por medio del ",ini ,:,; t erio de A'!ricul tura y Ganadería ; la 

e I J ~ • } , • 1'L • y la C . E .L. por el ; ,inisterio de 
" , 

.t;conomla, e l--

Ahora bien , e l contrato colectivo como contrato 

que e A, en princi~io queda concluído al ser suscrito 

por las partes, ~ero el documento firmado todavía no ti e -

n 2 valor l e "-al al "'uno , pues para adquirir tal calidad --

precisa de la a proiJación del respectivo :.iini f:'.;tro , quien 

1 1 , , " . 1- 1 . . ", 1 para Clar a , (le ~JC: olr prevlamerrce _a 0li lnlon o.e i'üniste-

rio de :::J:acionda . ::; o~)re es te requirirniento l e r--al nos hace 

mos l as 81:él'U12nte s pre," untas ' 1) ¿Uué clase de requisito 

es la a probación?, 2) ¿Cuál es la naturaleza jurí d ica de 

l a misma? ~r J) ¿I-'or qué se exi{"e 880 requi s ito? 

A la primera pre Runta re sponCemos que la a pro-

bación mini s tral es , como lo indica la l ey expresamente , 

un requisito do validez y , por lo tanto, Lin l a apro~aci ón 

dicha el contrato co l ectivo suscrito ~or una ins titución 

oficial aut óno na seria nulo. 

La ae~unda pre ~unta 88 refiero al he cho de que 

1 ~ l·' 1 °0 I o , d a aprooaclon e s a man lles~aclon expresa _e una tercera 

voluntad en e l con trato. lodríamos decir , ac larando lo 

anterior , que en la ne ~ociación de l contrato colectivo 

exis t e una vo luntad que demanda , ( ~ene ralmente es la del 

sindicato), otra que concede (la de la institución) ¡ y la 

~ltima que aprueba lo pactado por las parte s (la volun-

tad ministerial). Esta aprobación s i cnifica la voluntad 
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de l ~stad o mi s mo r e con oci en d o y admiti en d o s u re s pons a b i

lidad en e l CUliY;Jlírilicn to (L8 l as ob li ~n-acione s contraídas , 

pues e llas en def i n itiva, a f ectan f ond os de la Haci e nda 

l ·~blica . Desde es te punt o de vi s ta s e a p r e cia mejor el -

lJor qué la apro~)ación es U ;'1. requi s ito ele valide z y a la-

v ez s e l e da r espu es ta a la t e rc e ra pregunta. 

F i nalment e ca:J ría 1,r2:r" un tarno s ¿i. or qué la a p rQ 

b ación se da oyen d o p r e viamente al h i nis t e rio de Hacienda? 

Porqu e este or~ani smo es tatal tiene como f unción primor

d ical la ,erc epción , di s trib ución, inv ers ión , cus tod ia, 

e tc., de to d o s lo s b i enes de l ~s tad o, y a de má s , pe sa como 

una de ::: \)_ s má s i m::J0rtantes r esp ons a b ilidades la de balan

cear e l p r esupues to ~8ne ral y 10G p r esupu es tos especia

l es a carg o de l a Haci en da P~b lic a . As i mi s mo, es e l or~a

ni ~ mo técn ico con oc edor d e l a s itua ción e conómica, la ren 

tab ilida d y la capaci da d ~a pap o d e l as Ins titucionos Ofi 

ci a l es Autón omas . 

r¡. - El, CQl-iFLICT L EC O> Ol.l IC CJ O .J.;~ IYrER:-= ~: :Lr: ; . 

Para la c e l ebración o la revi s ión de un contrato 

cole ct i vo e l Códip o de ~rabajo e~tab lec e a partir d e l Art. 

48C ha s ta e l 5 (( , e l proce d i miento le r al a Ge 1uir, Zs t e -

p roc e dimi ento e s 01 de l conf licto colectiv o e con ómico o 

d e i n t e r e se s , e l cual d e mane ra : ene ral s e desarrolla en 

do s e t apa s f undamentales o ind i s p e n s a b l e s qu e s on e l tra

to d ire cto y la conciliación, Concluíd o s é s to s s in haber

se t e rminad o la ne ~ ociaci6n , de ordinario s e a b r e la al--
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ternativa de recurrir al ar~itraje o de es tallar la huel

pa o e l paro, se ~~n e l caso. 

~ l conflic t o colectivo e con6mico o de intereses 

p lante ado contra una ins tituci6n of icial a u t6noma en su 

inicio, e:-::t o es , c~n la ;-:'! eta~x:1')funclamenta1es en nada di 

fier e ele lo c om~n ; pe ro ::: e a parta do e st o cuan(~ o al c on

cluir la conci liaci6n no que da sino r e currir al arb itra

je ob li~atorio ¡ no hay alternativa con huelc a o paro. 

Cuand o se demanda a una in~tituci6n oficial au 

t6n oma en un conflicto cole ctivo econ6mico o de int e rese s 

encaminado a l a celebraci6n o a la revi s i6n de un contra

to colectivo, la s olicitud deberá se r formulada por e s cri 

to y se acompaBa de l ~royecto de contrato colectivo a ce

lebrarse. Es to s documentos , la s olicitud y e l proyecto , re 

ciiJen e l nombre de Plie ( o ele P2ticiones . 

La s olicitud debe cont e n e r lo s requisitos indi

cad os en e l Art. 4 82 del C6d i u o de Trabajo, y se diri~e 

e n ori ~inal y cop ia al Director General de Trab ajo presen 

tando adeillá s el.os e j emplares de l p royect o de contrato. 

S i la s olicitud no llena lo s requi s itos exi~i

dos p or l a l ey ¿Podrá e l Director General de 'J.rabajo l)ro

c e d e r de conformidad a lo d i s pue s to en e l Art . 3 81 del C~ 

di~o de Trabajo? Es timamos que s i, pu es aunque la l ey na

da el ice al r espe cto, s i la ¡¡üsma señala r e quisito s es con 

el ob j e to de qu e se cu mp lan , y la mane r a de loc rar esto 

es mediant e e l proce d i mi ento prescrito en e l articulo an-
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te s citado. 

TIoc ibido en forma 01 p li o~o de peticiones , e l 

Director Gene ral, ~rocede da inme d iato a c e rtificar a l pie 

de l a s olicitud y de la copia , e l d ía y la hora de la pr~ 

sentaci6n , y reserva dicha copia y un ejemplar del pro-

yecto de contrato para fon!1ar el expediente n~ 0i)e ctivo, 

y de i nmediato hace llegar a la otra ~)arte e l orip inal de 

la so licitud y u!'1 3jemplar del :.'royecto . 

Con la s olicitud, los representante s de l sindi 

cato acompañan, además , l as credenciale s con que le :.Üti

man s u personería y certificación de l acta en qu e se al'rg 

b ó el proyecto por la asalüb lea [eneral L~e la misma asocia 

ción profesional. 

Heci;)iclo el p li e ;::o de peticione:3 , por el deman

dado , dentro de ve inticuatro hora s si~uienteG deberá reu

nirse con la ~arte Rolicitan te para determinar e l lu~ar, 

feclla y hora en que '~G llevarán a ca~) o la::; sesiones de n§. 

~ociación en trato. directo. En esta fase del procedimi ento , 

la ley supone que el s olicitado está anuente en ne ~ ociar 

en trato cUrecto, ~!e ro puede ocurrir : a) que el demanda

do no est~ de ac ue r d o en ne~ociar directament e con el de 

mandante el contrato s olicitado , y",) que e l ::-:.: olici tado 

acepte ne ,n·ociar directamente ; l)ero ambos no se ponen de 

acuerdo en el lu~ar, día y hora de las sesione s d e trato 

directo. 

En e l primer caso, e l de mandado deberá comuni-



car s u n er' a tiva al s olicí tante exp re3ándole l o ;::; motivo s 

en los cuale s aqu e lla s e funda . ~eneralillente d icho s moti -

Vo C) son l a fa l ta ele titularic~ad de l demandante . La r es--

pue 8ta debe se r h e cha dentro de lo s d i e z d í a s s i ~uientes 

al de l recib o d e l p li e go d e pe ticiones y co;ü a de la miE,-

ma 3e r e mitirá con e l res p ect i vo escrito al Dire ctor Gene 

rRl d e Trabajo . :en e s tos casos noes necesaria l a audiencia 

y e l señalami ento a qu e se refiere e l Art. L~n5 de l Códi e:o 

de Traba io ; pues tales di li~enc i a s s 6lo operan en e l s e -

:",:undo de lo s casos ante s ezpre s ado s , e s to e s , cuando con-

sintiendo e l d e mandado en 01 trato directo, no se pone --

de acuordo con e l demandante ::::o'!)re e l l u:""ar, d ía y hora de 

l a s ses i one s a celebrarse . 

I,a auci.i encia de que hab la e l Art. LI·85 Códi r:: o de 

Trabajo, tiene por ob j e to avenir a l a s part es so~re e l se 

fia lami ento de lu ~ar, d ía y hora d e l a s reunione s de ne ~o-

ciación directa . S i tal avenimiento no es p osible, es e l 

Di r ector Conera l ei r:> ':C ra~Jajo qui e n haC e el señalamiento a11 

t e s i nd icado . 

, ' 1 • 1 naOl e s y 

E l trato directo se r eal i za durante veinte d Ia s 

1 . , 1 . a s u conc USlon pueee ocurrlr : 

a) Qu e se lle : ue a la total ne c ociación de l contrato co -

l ectivo y , cm tal ca s o s e p rocederá a s ometerlo a l a a p rg 

bación de la Asa~J loa General de l 3 indicato , a l a susc riE 

c ión, a la a p robación de 1 res pe c ti vo "iinisterio , a l a con 

s i f u i ent e inscrip ción en e l re r i s tro correspondiente y a 
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:,., úb lica. 

b) .-, . 
, ,::; 1 no 3e llena a nin~ún acuerdo en la ne ~ociaci6n eLe -

trato directo o cuando ::iól o se obtiene un aveni mi ento ;,jar 

cial y n o se ve l a pos i b ilidad de avanzar en aqu~lla ¡ cual 

quiera de la s partes puede ~ed ir que se declare t e r minada 

la e tapa di cha y 3e de inicio a la conciliaci6n, debiendo 

en el caso de arre ~lo parcial presentar e l acta a que se 

refi ere el inciso Jo. del Art . 487 del C6di~ 0 de Trabajo. 

Cuando no haya tenido lu~ar el trato directo , 

p or ne (':ati va del demandado, tanl:Jisn cualquie ra de las pa,! 

te s pu ede ped ir l a otapa de Conciliaci6n calificando en 

su caso previamente la titularidad del solicitante . 

La e tapa de conciliaci6n se caracteriza porque 

en ella interviene un de l epado de la Direcci6n General de 

Trab ajo o el prop io Director, Jes8Gpefiando la funci6n de 

conciliador que consis te en lo si~uiente: 

l o .) Citar a la s parte s a una aud iencia común con e l f i n 

de qu e determinen las pe r s onas que en su nOinbre inteven-

drán en las reuniones conciliatorias , y seSalar e l lu~ar, 

dias y horas en que se verificarán las r euniones concilia 

torias: 2) l rocurar p or todos los me~ios e l avenimiento 

de la s partes, incluso proponi8ndoles medidas que re s uel-

van las d i fe rencias de criterio o armonicen de la mejor 

manera los intereses de aqu~llas ; y 
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Jo.) Al ocurrir cualquiera de las causas qu e ponen fin a 

esta etapa, devo lver los autos a l Director General para 

l a cons i ~uient8 etapa . 

~ i enh conciliaci6n S8 lle r a a un arre~lo to-

tal , se proced e a los pasos seBa l ados para ese caso en el 

trato directo ; ; ero si no ocurre la ne 0 0ciaci6n tota l de l 

t ' l· t -,." t t " , con ra~o co ectlvo , como an-e s se C1JO , ra annose ae una 

instituci6n oficial aut6noma , de~erá procederse a l a eta-

pa de arb itraj e pue s noex:iste l ,m. alternativa entrE: éste y 

la huel~a o e l paro . 

Cabe aqu í se~alar qu e la prohibici6n de l a hue l-

(Ca en las in s titucione s of i ciales au-t6nomas se deduce c l a -

rament e de lo preceptuado en el n~moro Jo . de l Art . 500 y 

en e l Art . 515 del C6di~0 de Trabajo, y entre las razones 

en qu e tales normas se fundan pueden citarse l as sir~uien-

te s : a ) que l a s entidade ~ aut6nomas , por l o f eneral , son 

encar~adas do prestar un servicio p~b lico cuya interrup-

ci6n causa ~raves daBos al b ienestar s ocial , o c uando me -

nos crea un estad o de malestar p~b lico, b ) q ue el interés 

de l os servidores d e las i n s titucione s aut6nomas no debe 

-"rl" v ' 1" t ' .- , 1 " " " , l· t" J} ar s o ,)re e ln eres p U ,) J_CO a -Gen,G1GO por a l n s ltu -

ci6n : y c) lo esta-:, l e cil-l o l,or el J\rt . 110 de nuestra Cons 

t i tuci6n Fol í t i ca, que proh í 1)8 la ~luel r-a de lo s funciona -

rios y emp l eados p~b lico s , porque en realidad son emplea-

do s p~bli cos los de lac Ins t itucione s Gficiales Aut6nomas . 

El tribunal ele arlJitraje ob l i c~~atorio l o forman 
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tres árlJi tro s , lo s qu e ::~ on nombro.dos ]lor el ¡iini s terio de 

'i'ra~)a jo y Pr evi 'üóil_ ... oc ial, los cuales tenc1.rán corno aseso 

res al Director Cc:meral de Trabajo y LEl funcionario del h i 

nicterio de Zc onomí a desi~nado por e l titu l ar de ~ s te Ra-

mo . 

Dichos árbitros deben r e unir lo s requisitos se -

Balados en el Ar t . 502 C . de T . y no estar comprendidos 

dentro de l a s prohib iciones establecidas p or el Art . 50J . 

Además , pue den 3er recusados ante e l Diroctor ( ~· eneral de 

Trab ajo p or l a s causas conte mp l adas en l os cuatro numera-

l es del ~rt. 505 C.de f . 

Una vez quo hayan sido nombrados 1 0 8 árbitros 

s on c i tados , dentro de la s veinticuatro hora s s i ~ui Gntes 

a s u no~]ramiento, por el Director Gen e ral de Trabajo con 

el o~je to de juramentarlos y de ele~ir al árb itro que s e -

rá el lrer: i c1ente (~el 'J:1 rib unal. 

~entro d e 10 3 cin co días s i ~uiente s a la toma 

cl 1 • ~ 1 t " 1" ' . t . -1 -, " .L cl .e p ose 8 lon , e :Cl :J Ul1a ele ar ,) l -raJ e Ue¡)era en t..erar fJe .e 

l o s ante c edentes del conflicto ¡ recibirá las Drueba s que 

es timen conveniente s y sefialar¿ e l lu r ar , di a y hora para 

o í r a la s partes . s iendo e l propós i to de 6 s ta a udiencia 

e l de intentar un ~ltimo avenimiento, qu o de s urtir s us 

efecto s total o parcialmente , se procede como en el ca s o 

de n erociación en trato d irec to. En caso contrario, el 

'llribunal pronunciará el fallo , denominado "Laud o Arb i tral'; 

dentro de los treinta d í a s s i ~ ui ent es a la fecha de s u i n -
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t c r raci6n. ~ l se pronuncla pa8ad o d icho t~rmino no por 

e llo será nulo , pe r o 1 . l ' "d 1 es s anClon a con a pe r a l .a ce 

108 honorarios que a dich0 8 illie~J ra s l es corre sponden. 

S i en l]o árb itros arb i trac1 ore s , proc eden y sent e!J 

cian conr orme lo s d ic t ado s de su concienc ia y con equi --

dad debe rán actuar , deli~ 8 rar y re s olver con l a a s i s ten-

cia p l cma de todo s s u s mL)mb ro '3 y ado~) tar s u s r esolucio -

nes por mayor í a de voto s . 

E l l audo qu e se }Jronuncie ',W notifica a l as pa.r.: 

tes , y no a dmite r e curs o ale uno p one fin a l conf l icto cQ 

l e ctivo y tiene e l carácte r de Contrato Co l ec tivo de Tra -

bajo ; se ins crib e en e l re ~ i G tro r espectivo y s u vi~enc ia 

es de tras afia s contados a partir d a s u i n s cri pci6n . 
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e j e} I TD LO V 

Trataremos aquí da resumir lo dicho con alru~ 

deten i miento de lo s ca~ítulos anteriores de es ta te s i s 

con e l pro ) 6sito de hac e r un osquem~ resumido de como es 

l a contrataci6n colectiva con l as In s t i tuciones Lfic ia-

le s A1xt 6nomas . 

.:2n ;irü1e r t8E:üno diremo~~ qu e en la s entidades 

dic ha s s610 'Ju edG ex i stir y ope r ar un ;; ind icato de emi:Jre -

sao qu e a 8 St C pu~den pert e n e cer emp l eados y obreros , pe -

ro no los funcionarios dal ento descentra l iaado . Que pa -

ra tene r e l s indi cato r espectivo l a titularidad para n e -

~ociar o r ev i s ar el contrato colectivo bas ta con que haya 

t enido come afi l iados , no me no s de l cincuenta y uno p or 

ciento dal pers onal cOD)u tah l e de l a Ins t i tuci6n, durante 

cua l quier momento de lo s soscnta d i as ante r i ores a aquel 

en qu e una de l as parte s ~resente a la otra e l ~ li e ~o .1. -.' 

de pe ticiones. 

Que para llevar a efecto l a ne p ociaci6n o la 

revi s i6n da l contrato cole ctivo en l a inst ituci6n oficia l 

mico o de intere se s , a l cual tiene la pe cu l ar i edad de que 

se desarrolle en tres etapao a s í : tr~t e directo , conci -

liaci6n y arb itraje . 

Asimismo , hacemos resaltar l as dificultades l e -
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~ales y prácticas que o f r e c e la c e l obraci6n del contrato 

co l ectivo , motivadas principal~ent e p or los i n d i s pensa -

b l es controle s v medida s d e ase r u rami ento de lo s ~ ienGs 
- .J 

p~b lico s es tab lecido s p or nue s tra Constituci6n ~o l!tica , 

h a ciendo p r esent 3 l a f orma en la cua l han s i do r esue l ta s 

esas di f icu l tades , s in v iolar l os p r e c eptos de la Carta 

~ !, J od e mos aqu í se fialar , qu e J n nue s tro '" DalS 
J. 

e~ i s t en vario s re ~!menes l e ' ales para e l traba jo hu~ano 

, , 1 . C ' ., . , pu e:o C~2SCl e Q i.ll Sma onS"CrCUClon se pu ede d i s tin~u ir e l 

'::;ervicio Civil , e l : ~;e rvicio ,ili"car V e l j~ é :rc ill1e n Lab orCL l 

de l a empre s a privada y a~n dentro de este ~ltimo , ex i s te 

tratami e nto e spe cia l para e l t rahaj o a domi ci l io , el a~r!-

cola , e l pecuario, e l domé ~tico , e tc . 

A nue s tro criterio, s in des conocer la n e c e s i -

dac~ de qu e e~~L)taú alr';uno s r e.-··{¡ne n es jur!dicof) e,:;pocia l es 

para det e rminada c l ase de trabajo, de p e cul i aridade8 mu y 

s uyaCJ mu~r jl ro rJias , lo convenient E' se r í a ql~ e 1mbiera un 

8 61 0 s i s tema jurí d ico r e c ulador de todo serv icio humano , y 

sos t en~ o es ta manera do ~ensar , p or cuanto me pare c e i16 -

~ico y has ta s u pe r f l uo que 21 o f icini s ta de l a empresa 

privada r eciba un tratamiento di s tinto del o f icini s t a a l 

se rvicio de l " obi erno o de una ins ti tuci6n o f icial aut6 -

noma , l a s neces i dades del ob rero a l servicio de l Es tado , 

de la Indu s tria , del Comercio o de al~una entidad descen-
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tralizada rec i be un tratami ento uniforme. Wu~ raz6n hay 

para qu e por l o menos en lo r efe r ent e a derechos y pres

taciones , e l emp l eado o e l e j e cutivo, tenga en la act i vi-

dad privada unas condiciones y en la act ividad p~blica~--

otras . 

De es tab l e c e rs e un solo s i s t e ma jurIdic o para 

e l se rvicio p~b lic o y para e l se rvicio de l sec tor priva-

do , respetando desde lue p o s us peculiaridades pe ro todo 

en un so l o cu e r p o de l ye , se rIa incluso más fácil l a jus-

ticia labor a l, mejor l a admini s traci6n de l as empr esas u 

cr ~rranismoG p~b lico s y más uniforme e l es tandar d de vida 

ele todo s l os habitantes de l paI e; . 

Desde lua r o, ins tituciones como l a s indica liz a -

ci6n, la contrataci6n cole ctiva, l a r eglament ac i6n inte r-

na, l a huelrra y 01 paro, t ondrIan r erula ciones restricti-

vas f undamentadas en la peculia ridad de l as actividade s 

p~b lica s¡ pe r o e llas son p osibles v a~n asi __ v la re ,~ulan--

l e u i s laci ones d e otros paIs es , citándose entro e llos Cos -

ta Rica. 
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