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P R 1 M E R A PAR T E 

INTRODUCCION 

I.- DERECHO DEL TRABAJO 

a) Nociones fundamentales; 

b) Terminología empleada; 

c) Naturaleza Jurídica: (1) Tesis principales (2) Concepto; 

d) Gran divisi6n del Derecho del Trabajo: (1) Derecho Individual 

(2) Derecho Colectivo. 

a) Sabido es el hecho que existe una pugna entre el Capital y el Tra

bajo, que según se ha podido comprobar constituye el fondo del pr2 

blema Socio-econ6mico de nuestro tiempoo Por supuesto que esta 

pugna o lucha entre ambos sectores, no ha sido estér~l. Por el 

contrario ha sido beneficiosa, pues sus frutos los conocemos y go

zamos: mejores salarios, superaci6n de las condiciones de trabajo, 

menos horas de labor, seguridad social, regulaciones especiales -

para mujeres y niños etc. 

Siendo el hombre esencialmente sociable y necesitando del trabajo 

para su subsistencia, vemos fácilmente que después de un periodo 

de convulciones sociales creadas por los reclamos de grandes ·gru

pos humanos, se tuvo que establecer para poder convivir en armo-

nía, una serie de Normas Jurídicas que regularan sus relaciones -

de Trabajo. Hemos pues asistido al nacimiento del Derecho del Tr~ 

bajo. Naturalmente, como dice el tratadista mejicano Mario de la 

Cueva, eso no quiere decir que no haya en otras épocas un Derecho 

del Trabajo, pues es indudable que a partir del instante en que _ 

desapareci6 la esclavitud y se inici6 el trabajo libre, principi~ 

ron los hombres a prestar sus servicios mediante un contrato que 
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hubo de regular sus derechos. Pero estas normas eran, por su f~ 

damento y su finalidad, distintas del actual Derecho del Trabajo. 

b) No son caprichosas las distintas denominaciones que se le han da~ 

do y dan a las normas que rigen las relaciones entre patronos y _ 

trabajadores. Los términos empleados han variadO, segím las épo

cas y la filosofía predominante; actualmente nos encontramos toda 

vía con que no existe uniformidad universal y. naturalmente asis.

ten razones para ello. En los albores del presente siglo los 

tratadistas franceses le llaman "Legislación Industrial"; este 

término influenciado posiblemente por la gran revoluci6n indus--

trial, en cuya época de gran significación histórica se promulga

ron muchas leyes importantes dentro de la actividad gremial. 

Siendo el sistema industrial totalmente revolucionario y novedoso 

en esa época, influyó notablemente en el hecho de que a las rela

ciones que amparaba, se les denominara como ya dijimos, ilDerecho 

Industrial tl • 

Los alemanes después de la Constitución de Weimar y los surameri

canos en general, han adoptado el término de "Derecho del Trabajo", 

el cual parece en la actualidad, al igual que el de "Derecho Labo 

ral" , de los más aceptados por los estudiosos del Derecho. 

Quizá porque el obrero es en sí el elemento débil por excelencia 

y para tratar de protegerlo, es que se ha dado este tipo de nor-

mas, a las que muchos han llamado "Derecho Obrero". Entre los mo 

dernos se cuenta al mejicano Jesús Castrona. 

Gramaticalmente hablando la palabra "trabajador" es más amplia que 

la de "obrero", pues aque'lla expresión abarca el asalariado del -

campo y al de la ciudad y por esa razón es preferible usar el te~ 

mino "Derecho del Trabajo", el cual hemos adoptado en nuestra le

gislación. 

Es importante hacer notar que también es conocido con el nombre -

de "Derecho Social", pues como diee el tratadista español García 

Oviedo: "histórica y racionalmente, €ste derecho ha brotado de la 

necesidad de resolver el llamado problema social, surgido por la 

.. 
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ruptura de los cuadros corporativos y el nacimiento de la gran i~ 

dustria y, con él, del proletariado. Semejante acontecimiento ha 

engendrado la lucha de clases; esto es, la lucha social. Social 

es, pues, el contenido del protlema y social debe ser el derecho 

creado para su resoluciónu ; agrega en su argumentación que el "D~ 

recho Social", no se limita a las relaciones obrero-patronales, -

sino que va más lejos, llega a regular, la Previsión y Seguridad 

Social. Ahora bien, por fuertes que sean las argumentaciones del 

citado autor, la verdad es que esa Previsión y Seguridad Social 

de que habla es para un núcleo de personas que son los trabajado

res, por tal razón es que nosotros preferimos como ya lo manifes

tamos, el término "Derecho del Trabajo". 

e) Brevemente analizaremos la Naturaleza Jur1dica, pues de extender

nos caeriamos en problemas casi insalvables, que nos son propor-

cionados por la gama de tendencias juridicas, sociales, politicas 

y económicas que han influido e influyen en la Naturaleza Juridi

ca del Derecho del Trabajo, ya que todas las corrientes filosófi

cas poseen poderosas argumentaciones que complicaría nuestro pe-

queño trabajo. 

(1) A pesar de lo afirmado, trataremos de exponer las principales te

sis que hayal respecto: 

EL DERECHO DEL TRABAJO ES DERECHO PRIVADO: 

A principios del presente siglo el Derecho del Trabajo era eonsi

derado por la casi totalidad de los entendidos en la materia, co

mo Derecho Privado. La razón era sencilla pues en el siglo XIX, 

llamado "el siglo del Derecho Civil" este Derecho habia desarro-

lIado una gran in.fluencia sobre los demás derechos, sobre todo el) 

los nuevos, y siendo el Derecho del Trabajo uno de ellos, fué aco 

g:ld.o en uno de sus capi tulos por el Dt..f'echo Civil. Siendo indi vi

dualistas y liberales las relaciones socio-económicas de la época, 

,.. 
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l as fuentes 1e, las obligaciones er¡;m ,la ley y el ~ontrato; y 

en éste último, salvo raras excepciones de Orden Público, pri

vaba el criterio de que la autonomía de la voluntad era total, 

es decir; si las partes celebran un Contrato de Trabajo, nadie 

podría ir en contra de las cláusula& pactadas, aunque éstas -

estuviesen en pugna con las más caras aspiraciones de la clase 

trabajadora. Posteriormente, cuando se empez6 a reconocer al 

Derecho Colectivo del Trabajo, a la libertad de asociaci6n por 

medio de los sindicatos etc., no se crea que se modific6 este 

modo de ver las cosas, lo que pas6 fué que lo pactado en las -

Contrataciones Colectivas, solo valía para quienes firmaban .

los contratos, de lo contrario nada pOdía hacerse a los patro

nos con ciertas prestaciones en favor de los trabajadores, ni 

tampoco en cuanto a evitar la renuncia, por parte de los traba 

jadores, a derechos fundamentales; es decir, que la voluntad -

de las partes casi lo era todo. 

EL DERECHO DEL TRABAJO ES DERECHO PUBLICO: 

Cuando se elev6 a principios Constitucionales los fundamentos 

del Derecho del Trabajo, para muchos, la Naturaleza Jurídica -

se modific6 radicalmente: puesto que de Derecho Privado pas6 a 

Público; en un principio tuvo muchos adeptos, pues se dijo que 

era un Derecho Social, es decir que en este nuevo Derecho se -

protegía a principios de orden Público y no a asuntos Privados. 

Posteriormente tuvo críticas fuertes que se argumentaron en -

forma variada, se dijo: "la circunstancia de que un precepto -

figure en un cuerpo de leyes no es suficiente pra concluir a-

cerca de su naturaleza ll ; filos profesores de Derecho Constitu-

cional han probado que en todas las constituciones se encuen-

tran normas que no pertenecen al Derecho Constitucional" y o-

tras por el estilo. El hecho pues, de que el Derecho del Tra

bajo sea o se inspire en los Derechos Sociales no obliga para 

que sea reconocido necesariamente como Derecho Público. 
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TESIS DUAL: 

En vista que no se llega a un acuerdo, pues los argumentos en -

pro y en contra de que el Derecho del Trabajo es Privado o Pú-

blico son fuertes, es que algunos autores han optado por una te 

sis dual, es decir afirman que el Derecho del Trabajo tiene de 

ambos derechos; el alemán Sinzheimer nos dice al respecto: "El 

Derecho del Trabajo es un Derecho Unitario, y comprende normas 

de Derecho Público y de Derecho Privado, que no pueden separar

se por estar íntimamente ligadas, pues ahí donde el Derecho del 

Trabajo es Derecho Público supone al Derecho Privado y a la in

versa. Así a ejemplo, las medidas de protecci6n a los trabaja

dores encuentran su fundamento en la relaci6n de trabajo de De

recho PrivadO, pero suponen o son completadas por el Derecho Pú 

blico, cuando se trata de la garantía del salario". 

Esta .corriente es defendida según parece sobre todo en Alemania 

y sin lugar a dudas es una de las que más adeptos tiene hoy día, 

aunque algunos como el maestro español Carlos García Oviedo, 

han ido más adelante y sostienen que el Derecho del Trabajo, es 

un derecho nuevo, que no es no público ni privado, es en resu-

men esencialmente social, aut6nomo. El nos dice : "y el Derecho 

del Trabajo, en su evoluci6n última, ha llegado a ser un Dere-

cho Aut6nomo, dotado de sustantividad propia. No es ya un Dere 

cho excepcional del Derecho Civil, por su contenido ordena el -

trabajo, considerándolo como verdadera instituci6n y no como m~ 

ro cambio de valores poseyendo instituciones propias. Por su -

espíritu es en gran parte tutelar en el lado social-econ6mico. 

Por su método sigue el de las ciencias sociales; ve las cosas -

e intereses que protege desde el ángulo de lo social. Por su 

sector personal no considera, como el Derecho Civil, la masa i~ 

diferenciada de los individuos, sino la zona más amplia de los 

seres econ6micamente débiles. Por la naturaleza de sus normas 

es en gran proporci6n jus cogens, de reglamentaci6n estatal, de 
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imperio de la voluntad del Estado a los efectos de la realiza

ción de su obra ordenadora y tuitiva". 

(2) \La conceptuación del Derecho del Traba.jo, también trae sus pr.s;:. 

blemas, sobre todo porque depende del punto de vista en donde 

está colocado quien trata de conceptuarlo. 

Para mejor entendimiento citaremos ahora los principales cara~ 

teres que le han dado diferentes autores, al Derecho que nos o

cupa: 

Es un Derecho Nuevo: esto cobra validéz porque en realidad, c~ 

mo ya lo hemos manifestado, es de reciente formación, siendo ~ 

demás nuevo en cuanto considera en forma distinta algunos pro

blemas, de ciertas relaciones sociales que antes eran estudia

dos en otras formas; 

Es un Derecho Autónomo: con ello se quiere insistir en que se 

ha cortado el cordón que lo unía con el Derecho Civil. Asimis 

mo es autónomo porque hay en el Derecho del Trabajo principios 

que le son exclusivos y porque están en proceso de formación -

instituciones propias; 

Es un Derecho realista y de Carácter evolutivo: algunos dicen 

que lo es en cuanto es un Derecho que se pone a la par de los 

cambios que operan en nuestra Sociedad, la cual está en cons-

tante evolución, oponiéndose por ello a la codificación del De 

recho del Trabajo, o sea: lo que determina la aplicación de la 

legislación de trabajo no son las condiciones que se pacta en 

los contratos, sino las condiciones en que realmente se presta 

el servicio; 

Es un Derecho Antiformalista: esta es una ~s~iración, más que 

un carácter; pero en el fondo lo que se pretende, es eliminar 

la mayoría de formalismos con que cuenta hoy en día el Derecho 

del Trabajo para así agilizar la consecución de sus fines; 

Es un Derecho de Clase: muchos autores insisten en este aspec

to, pero la verdad es que siendo el Derecho un fenómeno Social, 

d 
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no tiene entonces este carácter mucha importancia en el Dere

cho del Trabajo . Pero en el f ondo l o que se quiere decir al -

afirmar que e s un Derecho de Clase, como ya l o dijimos al 

principio de l trabajo, es que este Derecho nació para prote-

ger a la clase social débil por excelencia: el trabajador, -

llevándonos esto último a la característica de que este Dere-

cho , es un Der echo de clase; 

Es un Derecho que ampara un mínimo de garantías para l os tra

bajadores: Esto naturalmente no quiere decir que no se mejo-

ren o se pacten las condiciones de trabaj o , pues como ya díji 

mos este Derecho no es estático , sino que tiene que ir evolu

cionando y progresando continuamente, pues esto es vital y de 

terminante para la paz y tranquilidad de los hombres. 

Resumiendo los anteriores caracteres que le han dado l os dis

tintos estudios os de la materia, llegamos a la conclusión que 

unos l o consideran como Derecho protector en cuanto hacen én

fasis en el sujeto . Otros se inclinan más por el objeto, en 

el sentido de que se refieren a la regulación de l os factores 

de producción y otros al v'.nculo contractual. 

Para finalizar con este apartado citaremos la definición que 

da el abogado Venezolano Rafael Caldera, por considerarla ba~ 

tante acertada, y dice así: "El Derecho Laboral es un conjun

t o de Normas Jurídicas que se aplican al hecho social del tra 

bajo, tanto en l o que t oca a relaciones entre los patronos -

que concurren a él, como el mej oramiento de l os trabajadores". 

d) Teniendo ya unas cuantas ideas fundamentales sobre el Derecho 

del Trabajo en general, podemos pasar ahora a la exposición 

de la gran división que se ha hecho s obre este nuevo Derecho; 

se ha sintetizado en dos grandes ramas que son: el Derecho -

Individual y el Derecho Colectivo. 

• 
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1) Sobre el Derecho Individual del Trabajo se ha dicho que es la 

parte principal o central de todo el Derecho del Trabajo; de él 

se ha derivado todo lo que hasta ahora conocemos sobre la mate

ria. Esta rama del Derecho del Trabajo se encarga de regular 

las relaciones de trabajo entre los trabajadores individualme~ 

te considerados, y los patronos, sean estos últimos personas na 

turales o jurídicas o En ella se fijan las bases que regulan 

las prestaciones individuales de los trabajadores con el fin ex 

elusivo de asegurarles la subsistencia, salud y en general una 

vida mejor. 

Las aspiraciones de las clases trabajadoras se ven protegidas 

(!:<llll' lo que se JUam6 ''Contrato d~l Trabajo", que en un principio 

como ya lo dejamos indicado, se creía una instituci6n del Dere

cho Civil, pues de éste Derecho se decía que formaba parte el 

Derecho del Trabajo. La verdad es que modernam~nte se ha lleg~ 

do a la conclusi6n de que un Contrato de Trabajo es eso y no un 

Arrendamiento de servicios, ni una compraventa, ni mucho menos 

se le puede asimilar al contrato de mandato, es decir, que es -

aut6nomo, con caracteristicas propias y bien definidas. 

El derecho individual del trabajo en resumen, es el medio em--

pleado, el arma que se empuña para darle satisfacción a todas -

las necesidades del hombre que trabaja, independientemente del 

Derecho Civil o Mercantil, aunque tenga relaci6n con éstos. 

2) Con el fen6meno de la Industrializaci6n se fueron creando fuer

núcleos de trabajadores que laboran para las empresas, formando 

posteriormente agrupaciones de trabajadores y patronos, desembo 

cando en fen6menos distintos de los que hemos estudiado en el 

Derecho Individual: Los patronos y trabajadores constituyen gr~ 

pos sociales que exigen para sus relaciones laborales reglamen

taciones legales apropiadas o Para poder obtener estas leyes 

los trabajadores se percatan de que es necesario que se unan en 

tre sí con vínculos más fuertes, y al hacerlo, se llega al naci 



- 9 -

miento de las Asociaciones Profesionales, lo cual permite que -

se cumplan leyes ya existentes, pero que muchas veces no se ~

cristalizaban por la falta de presi6n de las clases trabajado-

ras, logrando éstas por fin las primeras Contrataciones Colec-

tivas. De las relaciones entre Asociaciones Profesionales de 

patronos y trabajadores, surgen fricciones que desencadenan cOE 

flictos, necesitando éstos de normas r.speciales o nuevas que -

los encaucen y resuelvan, pues las anteriormente establecidas -

por el Derecho Indivudual del Trabajo, no fueron hechas para so 

lucionar este tipo de problemaso 

Naturalmente que, como también lo reconoce el doctor Mario de -

la Cueva en su Derecho Mexicano del Trabajo, tomo 11, página --

322 Y siguientes, la finalidad del Derecho Colectivo es el hom

bre individualmente considerado, pues en último análisis las 

instituciones en esta rama del Derecho del Trabajo tienden a 

procurar para el trabajador, en su unidad, las mejores condicio 

nes de vida, asi como para el patr6no 
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II.- DERECHO COLECTIVO 

a) Su Naturaleza Jurídica; 

b) Terminología empleada; 

c) Importancia del Derecho Colectivo; 

d) Contratación Colectiva. 

a) Aristóteles formó la llamada Escuela Sociológica, que al con-

trario de la Individualista, afirma que el hombre no puede vi

vir fuera de la sociedad; hizo ver la existencia real del hom

bre por un lado y la de los grupos sociales por el otro. Seña 

lado como grupos sociales de aquella época a l a familia, la -

tribu, a la Polis. Con el transcurso del tiempo desaparecie-

ron algunos de estos grupos sociales, pero en la edad media na 

cieron otros nuevos, entre ellos los llamados "estados o esta

mentos" y "las corporaciones"; t eniendo los primeros, una for

ma distinta de lo que ahora se conoce como "estados", pues ~ 

tiguamente "estados", eran la nobleza, el eclesiástico, las u

niversidades, los caballeros, etc. En e l siglo pasado se ve -

nacer a las Asociaciones Prof~sionales, que son manifestacio-

ne s más familiares del Derecho Colectivo asimismo crecen los 

partidos políticos; se puede apreciar fácilmente que la idea 

Aristotélica ha triunfado. El Derecho Colectivo que es el de

recho de los grupos sociales, es el derecho de los grupos tra

bajadores~ Es pues, en suma, una facultad que tienen los tra

bajadores y los patronos de poder organizarse e intervenir co

mo Grupos Sociales organizados en la solución de problemas eco 

n6micos derivados de los Contratos de Trabajo. 
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b) La divisi6n de las clases sociales, la coalici6n de trabajos, 

la Asociaci6n profesional y la huelga, fueron los medios para 

que se empezara a lograr una verdadera Justicia Social, situa

ci6n que el Estado Individualista no permitía, El conjunto de 

normas que regularon estas situaciones y que han empezado a re 

solver este tipo de problemas, ha sido el Derecho Colectivo, 

este término nos da una idea de conjunto de Normas Jurídicas 

que regulan los derechos de los trabajadores, pero no indivi-

dualmente considerados, sino coaligados, en conjunto, en colec 

tividad. 

Pero no solo así se le ha llamado, sino que también se usa to

davía en algunos países, el término "Derecho Sindical", que -

sin duda alguna se debe a lo que representa el Sindicato. Co

mo sabemos los sindicatos son Organizaciones de Trabajadores 

que se formaron a continuaci6n de la derrota de los sisúemas ~ 

políticos y Socio-econ6micos del siglo pasado, para tratar de 

mejorar las condiciones de los trabajadores, esto se logra a -

través de negociaciones hechas por las asociaciones profesion~ 

les de trabajadores con los patronos. Por tal raz6n estimamos 

que se le ha llamado "Derecho Sindical" al conjunto de regula

ciones en comento. 

Durante la segunda guerra mundial tuvo auge en Europa un nom-

bre que fue el de "DERECHO CORPORATIVO", que se deriva de "CoE, 

poraci6n", refiriéndose con este término a los mismos grupos _ 

de trabajadores a que hemos hecho alusi6n y no a las "Corpora

ciones" que surgen de la uni6n de los comerciantes y trabajad,s. 

res en la época posterior al feudalismo. 

En realidad no tiene mayor importancia el llamar a este Dere-

cho de cualquiera de las formas mencionadas; no obstante nos _ 

parece más adecuado el nombre "Derecho Colectivo", posiblemen

te porque es más amplio. 
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c) La importancia del Derecho Colectivo de Trabajo en nuestro me

dio capitalista, estriba en que llega a constituirse en una g~ 

rantia frente al Capital; tiene pues este derecho u..'1a finali-

dad bien determinada, que consiste en obtener y defender la -

parte que le corresponde al trabajo en el proceso de la produS 

ci6n, si bien con la modalidad de que debe respetarse en pri-

mer lugar la existencia del. capital y en segundo lugar se le -

garantiza una ganancia justa. Es decir que se debe de permi-

tir en el sistema que nos ocupa, que las utilidades sean equi

tativas, no de explotaci6n, pues entonces estariamos violando 

principios fundama'1tales para las buenas relaciones de los ho~ 

bres entre si. Debemos garantizar la propiedad, pero en fun-

ción social, con la vigilancia y la intervenci6n de Poder Esta 

tal para solucionar los problemas que se presente~. 

El Derecho Colectivo tiene entre sus instituciones la libertad 

de coalici6n, la Asociaci6n Profesional, el Contrato Colectivo 

y los Conflictos Colectivos de Trabajo. Como fácilmente puede 

apreciarse, la importancia de este derecho es sobresaliente, -

pues sin regulaciones acertadas de mutuo respeto entre las 

agrupaciones de trabajadores y patronos, no se podría vivir en 

armonía con nuestros semejanteso 

d) El amparo y fortalecimiento que el Derecho Colectivo ofrece a 

las Asociaciones Profesionales, ha dado como resultado que di

chas Asociaciones puedan ya celebrar Contratos Colectivos de -

Trabajo, rodeándolos de amplias garantías para su mejor cumpli 

miento. 

Para una mejoE visión del punto en comento veremos en forma so 

mera a las Asociaciones Profesionales. En Francia a la prime

ra Asociación Profesional se le llamó IISindicato", en cambio _ 

en Inglaterra se le llam6 "Trade Union", siendo estos unos ver 

daderos sindicatos de gremio; la palabra "sindicato" viene de 

la palabra latina IIsindicus", que significa "Procurador elegi-
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do para defender los derechos de una corporación". 

Nuestras leyes establecen para todos los hombres, el Derecho -

general de Asociación como una garantía individual; en cambio 

el Derecho de Asociación Profesional es un Derecho de los Tra

bajadores y de los patronos. El Derecho General de Asociación 

es un Derecho frente al1Estado, mientras que el Derecho de AS2 

ciaci6n Profesional es un Derecho de una clase social frente a 

la otra, es decin que este último, es más especial, más especí 

fico, teniendo como finalidad darle a los trabajadores mejores 

condiciones de vida, mejores prestaciones. La Asociación Pro

fesional ha sido la respuesta allLiberalismo económico y al ca 

pitalismo dado por los trabajadores o 

La Contrataci6n Colectiva se da pues, cuando el patrono o las 

Asociaciones formadas por ellos y los trabajadores o sus Aso-

ciacisnes, contratan entre sí. Este tipo de contratación re~ 

la en lo mejo~ posible a los acuerdos a que llegan en materia 

de salarios, horas de trabajo, vacaciones, aguinaldos, etc. 
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III.- NOCIONES GENERALES DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 

a) Terminología empleada; 

b) Naturaleza Jurídica; 

c) Concepto. 

a) En un principio se le llam6 "Lista de precios" realmente esto 

no era un verdadero Contrato Colectivo, sino más bien, corno su 

nombre lo indica, una simple lista de precios que el patrono -

fijaba y las Asociaciones de Trabajo si querian los aceptaban, 

pero en sus comienzos le podríamos llamar así. 

En Alemania, corno posteriormente veremos, Guillermo II en 189~ 

permiti6 el llamado "Contrato de Tarifa", que equivale al con

trato colectivo de otros países; otros le llaman Convenio Co-

lectivo, Convenci6n Colectiva y por último Contrato Colectivo 

de Trabajo, siendo este último el más divulgado y el que noso

tros usamos. Nos parece oportuno aclarar que en nuestra Legi~ 

laci6n se le llama Convenci6n Colectiva de Trabajo a la que se 

celebra entre un Sindicato de Trabajadores y uno de los patro

nos, distinguiéndolo del Contrato Colectivo, en cuanto este úl 
timo es el celebrado entre un Sindicato de Trabajadores y un -

Patrono. 

b) En un trabajo tan pequeño corno este, no podíamos exponer todas 

las teorías sobre la Naturaleza Jurídica del Contrato Colecti

vo, pues hasta la fecha no se han puesto de acuerdo los Auto-

res en lo que respecta a la explicaci6n correcta de ella. 

Pero a grandes rasgos hablaremos de tres teorías sobre el as~ 

to que nos ocupa. 

Para algunos el Contrato COlectivo, es un Mandato, es decir, _ 

una orden que los Sindicatos Contratantes reciben de sus aso--

!I 
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ciados en cumplimiento de la cual pueden contratar y llegar a 

un Acuerdo sobre condiciones de trabajo satisfactorias para 

sus representados. Una Segunda teoria afirma que los Sindica

tos tienen obligaci6n de velar por los intereses de los Asoci~ 

dos y entonces es la gestión oficiosa o de negocios la teoría 

aplicable al caso. 

Planiol, el eminente Jurista Francés, junto con otros maestros 

del Derecho han afirmado, que el Contrato Colectivo es un Co~ 

trato nuevo, al cual no le podemos aplicar viejos moldes, del

Derecho Civil, pues es "especial", destinado únicamente a re-

glamentar las relaciones obrero-patronales. 

Como fácilmente podemos apreciar, en la actualidad, ésta últi

ma tesis es la más aceptada pues es la que más se amolda a las 

nuevas teorias sobre el Derecho Laboral en general tal como lo 

hemos visto. 

c) Ninguna persona puede pasar por alto la trascendencia de la -

Contrataci6n Colectiva en cuanto que es el vehículo utilizado 

por el Derecho, para enfrentarse a la problemática de la "Cues 

ti6n Social". 

El Contrato Colectivo tiene una naturaleza, una forma, total-

mente distintas e incomprensibles para el Derecho Civil, el -

cual, sabido es, representa al tradicional Derecho Romano, el 

que no reglament6 las relaciones obrero-patronales. A pesar -

que el trabajo es una necesidad humana para la Subsistencia, -

no es sino hasta que se contrata colectivamente, que se reali

Za una verdadera Justicia Social, porque como bien lo dijo el 

Papa Le6n XIII en su Encíclica "RERUM NOVARUM"; "Lo verdadera

mente vergonzoso e inhumano es abusar de los hombres como si -

no fuesen más que cosas para sacar provecho de ellos y no es-

timarlos en más de lo que dan de si sus músculos y sus fuerzas'~ 



- 16-

Creo que podemos afirmar sin temor al equívoco, que el Contra

to Colectivo es lo que más a ayudado al Derecho para realizar 

las más caras aspiraciones de la clase trabajadora. 

La Ley mejicana en su artículo 42, nos da un concepto amplio -

de Contrato Colectivo cuando dice: "Contrato Colectivo de Tr~ 

bajo es todo convenio celebrado entre uno o varios sindicatos 

de trabajadores y uno o varios patronos, o uno o varios Sindi

catos Patronales, con el objeto de establecer las condiciones, 

según las cuales debe prestarse el trabajo". Este concepto a

barca según nuestra Legislación al Contrato Colectivo y a la -

Convenci6n Colectiva de Trabajo, pues el Artículo 225 de nues

tro C6digo de Trabajo en su primer inciso legisla: "El Contra

to Colectivo de Trabajo se celebra entre un sindicato de trab~ 

jadores y un patrono", y en el Artículo 239 se refiere a la -

Convenci6n Colectiva de trabajo, diciendo: "La Convención Co--

lectiva de trabajo se celebra entre un sindicato de trabajado

res y un sindicato de patronos9to 

Como fácilmente podemos Distinguir la diferencia que hace nues 

tra legislaci6n de trabajo, entre los conceptos "Contrato Ca-

lectivo" y "Convenci6n Colectiva", es en cuanto a la clase de 

personas contratantes, lo cual nos parece bastante acertado, -

ya que facilita la aplicaci6n y entendimiento de esta institu

ci6n del Derecho Colectivo de Trabajo que es tan importante. 
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S E G U N D A PAR T E 

1.- DESARROLLO HISTORICO DEL CONTRATO COLECTIVO EN EUROPA 

a) Nacimiento del Contrato Colectivo; 

b) Consecuencias de la Revolución Francesa; 

c) Intervención Estatal en Europa creando los sindicatos obre

ros y los Contratos Colectivos de Trabajo; 

d) Florecimiento de las ideas socialistas en Inglaterra, Alema 

nia y Francia; 

e) Obra de Bismarck en Alemania; 

f) Inglaterra: el país más adelantado en la segunda mitad del 

siglo XIX; 

g) Ley de Waldeck-Rousseau; 

h) Justificaci6n del Contrato Colectivo por el Derecho Civil; 

i) Contrato de Tarifa ; 

j) Epoca que abarca desde la finalización de la primera guerra 

mundial hasta el término de la segunda: Congreso de Lyon en 

el año 19190 (2) Los movimientos metalúrgicos en Italia --

(1920), Congreso de Milán en el mismo año o (3) Gestiones -

del Comité Confederal en Francia (1921)0 (4) Definición del 

pacto colectivo de trabajo en la Conferencia Internacional 

de estadística del Trabajo (1923). (5) Influencia del fas-

cismo en el Contrato Colectivo. (6) Primeras regulaciones -

del Contrato Colectivo en la legislación española. (7) El -

Contrato Colectivo en la época llamada del Nacionalismo-So

cialismo. (8) Importancia en Francia a partir de 1936: 

(A) Conflictos de 1936. (B) Ley de Matignon; 

, . 
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k) Epoca que abarca desde el fin de la segunda guerra hasta -

nuestros días. 

a) Reconocido es que la historia del Contrato Colectivo de Tr~ 

bajo se identifica en gran parte con la del Derecho del Tra 

bajo, pues el nacimiento y fortalecimiento de aquél, está ~ 

íntimamente vinculado a la de éste. 

No obstante esta situaci6n, el nacimiento en sí del Contra

to Colectivo de Trabajo, está relacionado a la conciencia 

de grupo , que posteriormente se' convirti6 en conciencia Sin 

dical. 

¡¿._~ gran Revoluci6n Industrial de fines del s~lO" XVIII, ins 

titucionaliz6 la máquina, la cual transform6 el mundo y de

termin6 en el ambiente de la f~brica, la personalidad Colec 

tiva del obrero, l o que condujo al nacimiento de la Asocia--ci6n, a pesar de t odas las trabas que se le pusieron, en -- _ 

nombre de la libertad. Es decir que las Asociaciones prof~ 

sionales encontraron fuerte oposici6n en toda Europa, debi

do a la filosofía~c;lá.sica Jjber.al imperante, pero poco a po 
~ ~- -

co fueron t olerándolas y finalmente reconociéndolas .legal~-

mente. A partir de este momento crecen y se multiplican __ 
..-
los Contratos Colectivos. 

b) El liberalismo considerado desde el punto de vista filos6fi 

co - ~ -tiene como~ostula~, a l~ía de la voluntad y -

de los Derechos naturales del individuo. En cuanto al as--

pecto de la igualdad y la libert~d como base de los ideales 
.... ~.~~ 

democráticos; en lo Social la no intervenci6n que se sinte

tiza en el "dejar hacer, dejar pasar, que el mundo se mueva 
-:-; 

solo", o sea el libre juego de las Leyes Econ6micas, limi--.--- . ~ 

tánd~se la intervenci6n del Estado a tutelar este libre ju~ 
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go . En materi~O~, son dos l os postulados: a) =~?re 

contra t aci6n y b) libre comp~tencia, que son ideas comple--
....... - --

mentaria so 

No existe una verdader a igualdad entre el Ra trono y el obre ;;:;- ... --==-
r o , sino que siempre existe una potencialidad que obliga al 

.--? 

más débil a some t erse a l os dictados de la otra parte o El 
-::--
trabajador con e l principio exclusivo de la libre contrata-

,----~- ~-~-~ . 

ci6n queda indefenso fr ent e al pa trono : he allí la necesi--
____ _ • ~.o!~~-

dad de ponerle correctivo a tal situaci6n. En los años si

guient es a l a Revolu~ión France~a, hubo una reversión y se 
.. ~.=--- -

volvi6 a la monarquía por el repentino triunfo de las ideas 

radicales. Existían problemas cuyo origen era la falta de 

Leyes Electorales adecuadas, porque no estaba regulado el -

sufragio universal, sino que el vot~ ~ra un Derecho Privile -- -- •.. 
g~o ; como consecuencia de esto , surgieron las aso~~~:~?-

nes secretas. Aparecieron los Socialistas utópicos tales co 
_~ ___ ~__ _ ___ --- .. -o.. . -

mo OVlEN, FOURIER, etc., quienes plantearon las primeras cr,i 

ticas francas y abierta s a la situaci6n anormal imperante . 

Otra consecuencia de l a Revolución Francesa , fué la supre-

sión de la Asociaci6n Corporativa y ~remi~~ . La transforma 
--:-::--~-"""----' ~..".."...~~--...- _.~ -~ .. 

ci6n económica trae e l desarrollo de l a s gr~~es ~ndustrias , - --
quedando obrero y patrono sin un régimen legal que !e~le -

sus relaciones de traba j o . 
--------~=--=~~ 

El principio de libertad de Con 
> -

tra taci6n aplicado a l a s r elaciones laborales, origin6 de 

hecho l o que se ha denominado "dictadura contractual del pa -
trono", que era como ya nos hemos referido , el que _~ 

en la práctica, l a s condiciones de trabaj o. 

c) A raíz de l o comentado fué que intervino el Estado con el -
. ~.-.-....-..;-'-~.-.-:;.~::.:....:..:::.: 

fin de corregir l os abusos producidos, regulando l os Sindi-

ca t os obreros y l os Contratos Colectivos de Trabajo ~egal-

~ente. pues de~ya l os gozaba la clase trabajadora, la 
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cual con sus luchas es que ha obligado a l os gobiernos a -

dar este tipo de leyes; según otros autores e~. p~~~~~~n-

trato Cole~tivo que sí se ha podido comprobar se di6 en In-

i l ,:_ter;-en el año d~éntre l os l:abajado~es de lana 

y sus pat~nos, teniendo siempre, por supuesto, las caracte .-rísticas ya apuntadas. 

d) Como una reacci6n al movimiento insurreccional antes expue2 

to, tanto en Inglaterra como en Alemania y Francia, empez6 

el florecimiento de las ideas socialistas. En~~~ 
por ejemplo , por las máquinas, se produjeron efectos desas

trosos, tales como el empleo excesivo de mujeres y_ m~or~s, 

pero sobre todo el desplazamiento~j:rabaJqQºres y en con-- -----------
secuencia el des'empleo. Los Trabajadores estaban tan deses 

perados por esa situaci6n que no solo protestaQan sino que 
'<". 

destrozabjgl las máquinas; sin embargo se reconoci6 que la -

causa de dichos males era la falta de protección. a los trab~ 

jadores, y fué así como éstos empezaron a tener conciencia .-
,,?e clase y en el año d~e formar0n..}~9ciaci.?~~. -

de trabajadores, o(iRADE UNl QRS) que fué como se llamaro~ -

en Inglaterra. Fué ~en el año d~cuando apareci6 el ma 

~'Yni..s.~t de. 9arlo? Harx: el que tuvo una discu--

si6n grande y además un gran significado en estas luchas 

sociales, porque en él es donde se hace ver que lo dicho 

por l os socialistas anteriores eran puras utopías y que por 

ese camino no se iba a llegar nunca a ningún cambio, ya que 

la redención de los obreros solo podría ser obra de ellos _ - --- _.- -- - ~ 

mismos. Se enumeraron las causas de explotacJtm y se dijo 

que el régimen imperante no era nada más que un estado tra~ 

sitorio, que luego tendría que venir la sociedad socialistao 

Como resultado de esto, e~ 1850, ' se produjeron fuertes lu-· 
"---;-'" . -<' 

chas en , ~ran~a y se obtuvo, tanto el'~stablecimiento de _ 

lA República, como triunfos en el campo social. 
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El Estado toma a su c~rg~_~~ problema del desempleo y crea 

as1 los llamados ,-talleres nacio~~r€s';" luego hubieron nuevos 
,~-~-.~ 

cambios radicales, pero con NllRQlg.Qn _II} nuevamente se dan 
.,........... 

concesiones a los trabajadores, tales como reconoc~rseles -- -el derecho a la hue~ga, pero con la agravante de que no se 

proteg1a a la Asociaci6n Profesional, en consecuencia, es-

tas medidas aparentemente favorables a los obreros, no fUe

ron más que reglamentaciones demag6g~s, para apaciguar -

las reclamaciones y protestas que por ese tiempo se hacían 

justamente por parte de los trabajadores. Después de esto -

estalló la guerra Franco-Prusiana, la cual di6 como frutos 

el estancamiento de los lO~Q-S.J:;o:t:lJ~_~g:yidº--~I' _l(~s.-9b.r_er.o,s __ 

e) percatándose ,~k)de que para poder dar mejores condi-

ciones de vida a los obreros tendr1a primeramente que unifi 
~ 

car a su patria, tuvo como única salida hacerle la guerra a~ 
~ 

la confundida !Tancia', una vez ganada esta guerra relámpago, 

robusteci6 a la ya unificada Alemania, dándole ~omo conse-

cuencia las suficientes fUerzas para competir con la desa-

rrollada Industria Inglesa, 16gicamente con esa igualdad de 

fuerza econ6mica que le di6 la estabilidad-pol~tica, pudo -
t:,,:" 

empezar a dictar leyes que favorec1an a los obreros alema-

neSj inicialmente se legis16 solamente sobre Derecho Indivi 

dual, desconociéndose asl la forma colectiva, que para esa -época ya estaba bastante adelantada en Inglaterra, pues co-

mo ya se habla acordado en el año de 1862 el primer contra

to colectivo o 

f) Mientras tanto en Inglaterra, las asociaciones profesiona--,,,--- ----
les o "Trade Unions", después de largas e intensas vicisit3:! 

~-~_ . . --- , 

des obtienen el reconocimiento leg~l, por Ley d~ Sur. 

gen entonces innumeralbes asociaciones di~pu~stas a luchar ----en contra de la ley "Amo y Servidor", que opon1a serios obs -
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táculos al derecho de huelga: las "Trade Unions", conside

ran que deben realizar una acci6n política con el fin de -

obtener ventajas y es así como prestan su concurso oficial 

al partid~~ que triunfa en el año d.:. 1874~_ 
En los años de 1875 y 187?, se dictan varias Leyes; una de 

ellas es la relativa a patronos y obreros que venia a reem

plazar la Ley "Amo y Servidor", pero la ley de~ ,~ era 

lo suficiente clara y su imprecisi6n era aprovechada por --
~ ,--~------

patronos que pretendían hacer condenar por conspiraci6n a -

los obreros que ejercían su Derecho de huelga. En los años 

siguientes se siguieron suscribiendo algunos Contratos Co-

lectivos, pero siempre, como es natural, con el setlo rudi

mentario que los caracteriz6. No obstante, Inglaterra con~ 

serv6 el titulo de país más adelantado de esa época. 

g) En~ en el año de 1884, se dicta la Ley Waldeck-Rous-
<:. - ~--.._ -, 

_~u por medio de la cual se establecía que los Sindic~~?~ 

o Asociaciones profesional~s podrían constituir~e libr~en~ 

te sin autorizaci6n del Gobierno. Pero la lucha obrera por 

alcanzar el Contrato Colectivo, aún se encontraba en emb~i6~ 

como una negaci6n de la adelantada Europa, en lo que respe~ 

ta a las Leyes Laborales. 

Esta Ley vino a ~ro~~ la vigencia de la famosa~ey Chape

lier y el C6digo Penal francés de 1810 y como el Contrato -

Colectivo supone la coalición de una comunidad obrera, era 

imposible que este se desarrollara durante la vigencia de la 

mencionada Ley, ya que ésta consideraba a la Asociaci6n Pro -iesional como un hecho ilícito. 
~. 

h) Hay que hacer notar que en Inglaterra desde el año d(]8?~ 
era posible la celebraci6n de Contratos Colectivos1 pero __ 

------------------------~---COn la modalidad que los emp~~arios no tenían la obliga-----0._-- ___ .~ .... 
ci6n de aceptarlos; a esto se sumaba que la fuerza del movi .-
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miento obrero era mínima y por esta razón, en la mayoría de 

l os casos, l os trabajadores cuando intentaban c onseguir la 

celebración de un Contrato Colectivo , mediante la presión 

de una huelga, no tenían éxito. No sucedió lo mismo en la 
,-

segunda mitad del siglo XIX, pues la unión de los trabaja~ - -res en Francia, Alemania 1 Inglat erra y Bélgica, permitió lu 
----- -- -char ventajosamente contra l os patronos; l os Contratos g~--

, -
l ectivos se generalizaron porque poco a poco fué cediendo -
--------------------------el Capital. Esta generalización fué anterior al reconoci--

miento de las nuevas figuras jurídicas, por la doctrina o -

l a s leyes, por l o que hubieron dudas por parte de los auto

res doctrinarios de esa época, en legislar s obre el Contra-
¡O 

t o Colectivo . Como se s ostuvo que dicho contrato regula r~. 

l aciones entre particulares, nació dentro del campo del De--r echo Privado , ya que no se refería a la estructura y acti-
-, 

vidad del Estado. La obra de mayor trascendencia en estos 

tiempos e s un libro de ~hilipp Lotmar, intitulado i~er Ar-

bei tsvertrag1' , profesor de Derecho Civil, que hizo un es-

fuerzo para entenderlo y explicarlo. Pero desde el punto -

de vista Civil la primera Ley en el Continente Europeo ---que reconoció y reglamení~~~ontrato Colectivo de Trab~o 

fué dada en HOL.~A el 10. de Febrero de 1909, cuando se -

promulg6 el ~uevo Código Civil holandés. Unos pocos años ---después, en el año de 1912, el C6digo Federal Suizo (de las 
~ "~-----------------

Obligaciones), en sus artículos 322 y 323 regulaba también 

el Contrato Colectivo de Trabaj o . 

Antes de seguir adelante queremos hacer notar que el profe-

sor italiano CONSENTINI, s ostuvo que el artículo 10 de la --Ley Belga de Asociaciones PrOfesionales, del 10. de marzo 

~8, era la primera que reconocía la l~gitimigaª~l -

~ontrato Colectivo de Trabajo; pero la Jurisprudencia Belga 

se encarg6 de a~larar la situaci6n afirmando que ese artíc~ 

l o se refería al contra to individual de trabajo que - la __ 
- -------- - --
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Asociaci6n celebrara en representaci6n de sus miembros. ---_ .... ~....:.~-"".- --~------~- ---- ... ~~<r--. 

. -------. 
i) G~llerm~r>que era e l gobernante de Alemania a fines del 

siglo pasado y principios del presente, procur6 suavizar ---
l a s relaciones entre patronos y obreros, exacervadas por el 

Socialismo o Las ideas fundamentales de esta época fueron: 

Ampliaci6n de la prot_~~i.Q.n-li~l_._Tr a,.baj ador, sin hacer preva _ ._----- ~ - ---l ecer la legislaci6n sobre Seguro Social, formaci6n de la -

idea de la auto ayuda, habiendo sucedido esto último debido ---a que la iniciativa pas6 a circulos no oficiales, puesto --

que la política social del Estado se detuvo paulatinamente. 

Se derog6 la ley contra los Socialist~1 la cual se había -,--
dado a consecuencia de algunos consejeros de Estado, que -

fueron mal inducidos por algunos Capitalistas y Liberalis-

tas; una vez hecha esta derogaci6n c~z6 la celebración -

del CONTRATO DE TARIFA, el cual equivale al Contrato Colec-

tivo en las demás legislaciones, siendo el primero, la TARI 

F~ LOS TIPOGRAFOS, en el año de([8~ 
Desgraciadamente en Alemania, desde el año de 1912 hasta la .-----_ .... _--
Primera Gran Guer~a, hay una pausa en cuanto al Contrato C2 

lectivo se refiere, es decir, que hubo un e:tancamiento~ 

que durante e l tiempo que dur6 la guerra, se cambi6 por un 

retroceso en dicho contratoo La razón de esto fué que c:?ara 

poder abastecer a l os soldados en el frente, se tuvo que~o~ 
... ,....~ 

cupar a t odos los obreros disponibles para ;\,a. f_ªQr.i.c.aci6n -
.~-~--~~---~ --- - --- - -- -- . - - . 

con baja re~~r:.a..~iº-tl, etc. irres2etando consecuentemente -
----~------ . .-..-

todos aquellos Contratos Colectivos que se habían pac~ado. 

j) En la época de la República d~~~otamos como caracte

rística fundamental, . el momento de transici6n entre Derecho 

Individual y Derecho Colectivo. En esta época se dan --
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numerosas l~ Y decretos sobre Derecho Colectivo. Sobre-
~ ---

sale en primer plano el hecho de que se concibier~n _~~s 

para un C?~bajo y con este fin, se creó una comi~ 

~Recial en el ~e:ci.G-de Trabajo.. d:~p, la --

cual elaboró prQ~ectos de una ley de Contratos-de-Xar-~f~s y .-
de una Ley de Contratos de TrabajaD 

La Ley sobre convenl~~ectivos, ~); fué ~pliada .
por otra d~~ la cual reglamentaba el Contrato Colecti

V~)L el Cont:r.a .. to-ºbligatorio ~q!J..e_e a conl':Ld~E-~do 

Institución de Derecho Públi~9. ; este es el antecedente r~~l 

; directo del llamadoGGONTRATO L~ que tuvo ;~s anteceden-

tes ~os en las legislaciones de Australia y Nueva Zelan 

dia. El Contrato Colectivo ordinario o Contrato de Tarifa., -en esta época obligaba a l os trabajadore y patronos miembros 
~ .--- ¡ 

de las Asociaciones pactantes, a l os patronos que partic:;:QD. 

ran directamente en s~ ~~l~br~~ión y a todas aquellas p::~~ 

nas que se remitieran a las cláusulas de un Contrato Colec---_ ..... -.- .... ----- -
tivo al .celebrar sus respectivo_s Cont rAtos __ ¡Pdiyidual_~ s. 

Hay que hacer notar que las ~áusu~as de un Contrato Colec

tivo no podían ser derogadas por los Contratos Individuales 
-~~--_.--"-~._-- --......._---"""'~ 

salvo que aquel ~ autorizase o que la excepción beneficia-
......-- -= . ~.:..= - '-... _~---------~ 

se a los trabajadores. Así como también el hecho de que la 
"2 . .... 

Ley no permitía la extensión del Contrato Colectivo a terce 

ros. ~ cuanto al ~-~~-:;o:a,-;~~:o:~~-= 
cir que éste surgía del cumplimiento de dos condiciones: ---
"la existencia de un Contrato Colectivo; y la verificación 

de que las condiciones de trabajo en el Contrato Colectivo, 
~ ----~ 

hubieran alcanzado particular importancia en la región y en 

la rama en cuestión". ---Este EJé~era declarado obligatorio para una rama 
-. 

de la Industria o para 
~----

una región determinada y no era obs 

táculo siempre que las condiciones de Trabajo pactadas no 

violacen las establecidas en el convenio obligatorio: para 
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que las Asociaciones Profesionales pudieran celebrar nuevos 

Contratos Colectivos. 

En la época de la ~gunda guerra munQiaD, a consecuencia de 

la situación imperante, en todos l os países Europeos hubo -

1m par o y hasta en determinados momentos existió un retroc!;, 

so en cuanto a legislaci6n laboral s e refiere. 
~ E:p-/Su!~ que fué de las naciones ~n que primero se legisló 

en materia de contratación colectiva, se modificó la ley -

por una nueva, el 10 . de octubre~ Según esa modifi 

cación, la obligatoriedad del Contrato Colectivo puede diC-
-~~---_.- ------,- , \ 

tarse únicamente si rige a la mayoría de patronos Y traba-
, 

j~dores, o si otras mayorías aceptan su exte~si6n. Esta de 

claraci6n de obligatoriedad puede referirse tanto ~ la tota 

lidad del contrato como a alguna de sus cláusulas, para a--
~~ -- ~ 

justar se me j or a la circunstancias del momento. Como pode-

mos apreciar por l o anteriormente expuesto , aquí nos esta-

mos r efiriéndo a lo que se conoce por ~~ (al --

cual ya habíamos hecho referencia, en cuanto a su antecede~ 

te)$ Este Contrato Ley, es la culminación de las luc~de 

los obreros por el mej or gocede _p_+-~t~cion~~. 

~, la Lercrel16 de 0c:.:~:_~~~ 22.7f2) sobre r~gl~ 
tacione s de trabajo , establecía que las condiciones de tr~

baj o era una funci6n priva~iva del Estado que la ejercla -

por medio del Ministerio del Trabajo . Dicha Ley en su artl 

culo 9 no cita los Convenios Colectivos entre las Normas -

que rigen el contrato de Trabaj o ; todo esto nos parece indi 

car que el régimen iniciado por el "fuero del trabajo" no -

consideraba la lici tud de 10_s_.con..\renios~Co.lec.ti-v0s. 

1} En el Congreso de Trabajo celebrado' en~ en el año de _ 

~S~b6 que t oda manifestaci6n de la fuerza obrera 

tiend;-en la hora ~~~~í -al~~t;bleci;i';ñto - d;--~ootratos . 
Las Con~enciones Colectivas de Trabajo, poseen un valor de 

-------------~-= 
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trabajo, porque limitan la autoridad ya que conducen las r~ 
.;:., ---

laciones entre empleados y empleadores a una situaci6n que 
~ . . ~ 

estimula el esfuerzo en :lisminuir la energía. En este mis-

mo año de§' fué acep~ado en ~cia el t~rmi~t~ato 
Colectivo de Trabajo. 

2) Los metalúrgisos en Italia en el año de 1920 realizaron un , 
movimiento de gran alcance social que puede apreciarse, le

yendo una resoluci6n del congreso de Hilán, del 14 de sep-

tiernbre de ese mismo año, que dice: "que el objetivo de la 

lucha sea el l-econ2.S,~miento de parte de la clas-=-.?atronal -

del principio del contralor sindicalista en las _fábricas y _______ ~-~--,.J ~.'~ 

establecimientos, entendiendo así, abrir una brecha hacia 

;onquIStas ae~yor relevancia, que deberán conducirnos a 

la gesti6n colectiva" . 
-------~~-

3) En ,!ó anci a , e~~o de~, el comit~ confederal, de la 

Confederaci6n Gen r 1 de Trabajadores, reclama la introduc

c~del contraJ or-GbP€ro, sosteniendo la necesidad de que 

l a s organizaciones sindic~es sean admitidas a participar -
.,.- .~~---

en la gesti6n de las celebraciones de l os Contratos Colecti :::---- ...... 
~J con empre sas que ocupan trabajadores organizados. El 

papel que ejercerían esos delegados sindicales seria contro ---==lar el cumplimiento de las condiciones de trabajo e higiene, 
~ <' .~--------------------
así corno de l os Contratos Colectivos o 

4) La Conferencia Internacional de Estadística del Trabajo, -_ 

que s e celebr6 en ~a, en el año de@ sirvi6 para -

definir l os pactos col ectivos de trabajo, diciendo que son: 

"una convenci6n escrita entre uno 6 más emJ2.;ce..sq.ri9s u orga-
-.~ 

nización-pa·1:Pe>nal y una o vari as Qr.gan ; z~s obreri3s, ---- ,..--- ~ 
con el~ de deter~inar las conqiciones~in~~~~~a~~s de 

trabajo, y en ocasiones, reglamentar otras cuestiones que _ 

afectan al trabajo". 
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5) Cuando el regimen imperante e~éra el 

Contrato Colectivo de Trabajo se estudió desde el punto de 

vista de la Filosofía en que se basó el mencionado Gobierno 

y se promulgó la Ley del 3 de abril de 1926, que regulaba -
--~ - -- ,---

l os Contratos Col~_~y?so Para el caso vemos que la organi---zaci6n sindical o profesional es libre y que solamente los 0_--- ~ 

sindicatos legalmente reconocidos y somet idos al control --.------ -~ - -~~ 

del Estado tienen el Derecho de estipular Contratos Colecti 
'!...~---- --~ " - _._---~- , ----- .. -.~- ---:=- . • _- _ . - - - -

vos de Trabaj o obligatorios para todos los pertenecientes a 
--~-,,----~'-~-- -~. --- --

la categoría; así como también tienen la obligación de re~ ----- lar, mediante dichos contratos, la relaci6n de trabajo .~-.-

::-
Colectivo de Trabajo s e estipula entre Asociaciones de~-- ---~~do, baj o la ~ y el ~l de las organizaciones 

central~s, salvo la f~cultad de sustitución por parte d~ la --asociación de grado sup er i or, en l os caso s previstos por la ----ley y por l os estatutos o Para terminar con este apartado -

referente al Contrato Colectivo en la Italia Fascista, cit~ 

remos un concepto dado en la obra "El Estado __ Q~porativo", 
~~~-

de B~ini Pag. 78: "El Contra t o Colectivo de Tra-

baj o, es la expresión concreta de la 'solidaridad entre l os 

varios ~es de la producción, mediante la conciliaci6n .-
de los ~ntereses opues.t..os de los ~os y de l .os trabaj~ 

dores, y su subordinación a l os intereses superiores de la -producción". 
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,?~ 

6) Fué hasta el año d@ que la legislaci6n e.:?año~ regu16 

en la Ley de Jurados mixtos y en el artículo No. 12 de la -

Ley de Contratos de Trab~jo los pactos co~.ct~vos de traba

jo, definiéndolos "como aquellos celebrad~s entre una aso

ciación o varias asociaciones ~tro ales, con una o varias 

asociaciones obreras para establecer las Normas a que han -------- --- ~ ----~ ._. - ~ ~-. - .-
de acomodarse 12 s J::.ontr..atos. de trab.ajo que celebran los pa-
~---~-~-~-~ 

tronos y trabajadores del ramo". 

En esta República los pactos colectivos_~~ podrán celebrar

se por un solo Rª :ttnno, sino que debe intervenir, ~or 10J ,!;. 

nos, una asociación patronalo En este sentido, la legisla-
... ~=--~ --- ~--

ci6n española ~e ~~ a la de la Italia Fasc~ta, ya que 

el pacto Colectivo debía ser obligatorio para todos los tra 
.~ ~- ~~--------= 

bajadores y empresarios de una determinada re~óno . Sin em-
.-~ 

bargo durante la época en que se admitió en el derecho pos! 

tivo español la contratación colectiva ésta fué en realidad 

en exceso agria, sin que se lograse con ella el ambiente de 

entendimiento sindical necesario para su utilidad. 

7) Dentro de la época llamada la del Nacional-Socialismo, los -------
CONTRATOS DE TARIFA, fueron e!iminad~ por la Ley del Traba 
-jo Nacional del ~ enerq de 1934 y por la Ley del Orde~~ 

miento del Trabajo en las administraciones y empresas públ! 

~e mar.zo de 1931. 

Los Sindicatos fueron aniquilados y al mismo tiempo desapa-- ~~~~--~---

recieron también las Asociaciones Profesionales de Empleado 
(' 

res o Con esto fueron destruidas las l?.artes de lo? Contra-

tos Colectivos de Tarifa. &~ lugar de tales contratos los 

fiduciarios del Trabajo como órganos Estatales decretaron --las regulaciones de tarifa.? en forma de ordenanzas. 
=-

El acuerdo de empresas celebrado entre patrono y la repre--
------------------

sentación del personal según la ley de consejos de empresas, ---fué reemplazado por un reglamento de empresa-dictadG-un~-
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teralmente por el llQ,IDgdo lI G.QU.<LQc-1~or" que no era otro que -, . 

el empresario manejado P.Q~~ Estado. 

8) Ya hemos llegado a un punto en e l cual, a pesar de la resis

tencia que l e oponen l os patronos al Contrato Colectivo, ha 

sido imposible evitar que se generalizara en los países In

dustriales, donde l os sindicatos obreros son poderosos, sien 

do aceptado, reglamentado y f omentad8 por las legislaciones. 

Los resultados de l os Contratos Colectivos han sido más que 

efectivos especialmente en Francia e Inglaterra, países en -

que las Asociaciones Sindicales han celebrado Contratos Co-

lectivos, cuyas cláusulas han beneficiado a millones de tra

bajadores. ~. 

En F~a, desde ~ l os Contratos COlectivos-.-han adquir~ 
do una gran importancia, regulando de una manera casi obliga 
~ ________ 1 -~------____ = 
t~~ia , profe~nes enter~s. (A) Los conflictos entre traba-

jadores y empleadores que estallaron de 1936 influyeron en ---la modificación de las convenciones colectivaso (B) Se puso - - --...... ' 
fin a l as divergencias por medl o del <¡cuerdo "Matignon", que 

------------------------admitió como medio de s olución, el est ablecimiento inmediato --------------- -
de convenciones colectivas de trab~j o , y como consecuencia -

---de ello se dictó la l ey del 24 de junio de 1936. La nueva -

ley creó dos instituciones: el Convenio Ley y e l arbitraje ----obligatorio para l os Convenios Col ectivos de naturaleza eco-

nómica. Las Convenciones Colectivas previstas en esta ley 

r~laban las r e laciones entre empleadores y trabajadores de -una rama de la Industria o del Comercio , para una circuns--~ 
______ .; i 

cripción territorial determinada o en t odo el territorio. --- ----
En cuanto a la territor i a lidad 

que la de ~, que .r estringía 

a un establecimiento . 

esta Ley e~~ho mis~mplia 
l os efectos de la convención 
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k) La época que a continuación estudiaremos abarca desde el --
..,. 
fin de la segunda guerra mundia l hasta nuestros dias. En-

este tiempo es cuando el Contrato Colectivo de Trabajo más 

se ha perfeccionado en las legislaciones europeas. 

En ~se sancionó la nueva ,Ley sobre Convenciones~o-
lectivas de Trab~j o , el 23 de diciembre d~ la cual se 

apoyaba s obre base s distintas a las de las Leyes de 1919 y 

1936. Esta Ley regula tres distint3.s .!!?-~t~ tu~~?P~~s, las cua 

les son: Los Contratos de establecimiento que fijan las con 

diciones de Trabaj o para una Empresa; el Convenio Colectivo 
~ ____ --- ____ o - "" "'-""-0- . ... _ -__ ~~ ...... -

de Trabaj o , que vale para l os trabajadores y_ P?t~9n03 de u-

~~ de terminada o sea el ~~ui~~l~nte al Contrato Re-

gional; Los Convenios~01~<:~_i'~7:o ~_ !la<:~onales y l os Contratos 

complementarios regionales y l ocales. 

La~ Ley de 1946, sigue la tendencia de la de 1936, ya que da 

una participación activa al Estado en l a elaboración de las 
... , -_._.~ .... .... - ... - _. 

Convenciones Colectivas. Así como también ha restringido ~ - -el dominio del dirigente, dando a l a s organizaciones sindi

cales el derecho de concluir las Convenci~n€S-C~c~; --pero el dominio de l os sa~ar..i.os, l o ha reservado exclusiva-
~-------

mente a la regulación por parte del ~~~ado . Esta ley tam--

bién a s ocia en la elaboración de las Convenciones Colecti--

vas al Estado con l os representantes de las Asociaciones, .---_.---..-----
componiendo una comisión presidida por el 11inistro de Traba 

j o y f ormada por representan~es del Estado y diez miembros 

que r epresentan tant9 a la parte obrera como a l os emplea--dores. ---
En ~ nos encontramos con que hay una marcada difere!}; 

cia de l a l egislación sobre Contrato Colectivo en tiempo -

de la guerra y el Contrato Colectivo o "Contratos de Tari-

fas" que legisló a partir de la calda de Alemania en poder 

de l os aliados en el año de .~. Despues del año ya men-

clonado notamos un resurgi~~to del Derecho Q~~~v~ y la 
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continuaci6n de su desarrollo . Al principio se sintió nota

blemente la influencia de las naciones ocupantes a raíz de -

la derrota sufrida. Esta etapa se caracteriza por el resta-
.~ 

blecimiento de las antiguas leyes ~bre Sindicatos Contra-

t os de Tarifas. Naturalmente no es que se vuelva cabalmente 

a la época de Weimar pues se tomar on en cuenta nuevas ideas 

jurídicas, continuando l6gicamente la evolución de la idea -

colectiva . Esto se demuestra con la ley nueva del Contrato 

de Tarifa del 9 de abril de 1949. ---En l a. post-guerra, nos encontramos con la inexistencia de u

na ley centra l y como una consecuencia l6gica de esto fueron 

dictadas numerosas leyes por l os pa íses ocupantes, de l o 

cual result6 una disgregaci6n de las leyes Laborales. --------------------------------El Parlamento Francés, a consecuencia de algunas críticas 

que recibió la ya mencionada Ley de 1946, vot6 el 11 de fe-

brero de @ una nueva 1,;1 sobre Convencion~.GJ.ee.F.W-&.S de 

Trabajo . Esta ley utiliza l os mismos conceptos técnicos que 
,-,.---~ 

la anterior, pero s e diferencia en extender el sistema de -

las Con~~ciQne~~olectivas a l a agric~~yr~ ; también amplia 
- . ----- - - - . ---~-

el sistema convencional colectivo a las r ofesi ones libera---~, a l os que desempeñan ~rofesiones de Fé Pública, a l os -

servidores domésticos, porteros, trabajadores a domicilio, ------- ~ .,----~------------------
etc. Asimismo suprime la exigencia del "PLAGET" previo del 

ministerio del Trabajo , para que una Convenci6n Colectiva en 

tre n vigencia. 

Pero la característica fundamental de esta nueva leyes la 

de que dej a en libertad a las partes para determinar lo~a--larios, que ..,-
Estado. 

en la Ley de 1946 quedaba a la competencia del -

En/g~, l a legislación Laboral, en lo referente a las --

Co~ciones Colectivas había quedado muy rezagada, puesto -

que en el tiempo que las demás legislaciones europeas s e de

sarrollaban, España se desangraba en una lucha fraticida. --
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Fué por esto que hasta en @ después de una larga discu-

sión en las Cortes se aprob6 el Convenio Colectivo por Ley 

de 24 de abril de dicho año, y en virtud de la autoriZación 

obtenida en su Arto 13, el Ministerio de Trabajo, 0103 la _ 

organizaci6n sindical, publicó en f orma de orden ministe--

rial, el reglamento de la Ley del 22 de julio de 1958, el -

cual posteriormente ha sido objeto de diversas reformas en 

los años de 1959-1960. 
c--., 

La legislación vigente admite la existencia de l os Convenios 

Colectivos con un carácter eminentemente sindical. - --- - - --_. --_._-
Creemos haber agot ado nuestro breve desarrollo histórico so 

bre el Contrato Colectivo de Trabajo en las principales le

gislacione s europeas. Solamente nos resta decir, que dicho 

contra t o tiene su más perfecta e~res~Qn_e _ d QQntrat~~l~ 

tivo obligatorio o Contrato Ley, al cual hemos hecho alusi6n 

en páginas anteriores. No intentamos desarrollar este pun-

tto , por r a zón de que, su gran importancia merece un estudio 

más detenido y cuidadoso o Asimismo hacemos notar que el 

Contrato Colectivo de Traba j o tal como nosotros l o concebi

mos está regulado en t odas las legislaciones de los países 

europeos, en el momento actual, con la única excepci6n de -

los que están gobernados por el sistema socialista-comunis

ta, por raz6n de su filosofía fundamentalmente econ6mica. 
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11.- DESARROLLO HISTORICO DEL CONTRATO COLECTIVO EN MEJICO 

a) Situaci6n anterior al año de 1857; 

b) Epoca del Porfirismoj 

c) Constituci6n de 1917; 

d) Primeros destellos de la contrataci6n colectiva en Mejico

Algunos conceptos; 

e) Proyectos de Portes Gil; 

f) Legislaci6n actual y su aplicaci6n 

a) Antes de ['~ Méjico 

cir, a la~ca de la 

no conoció el problema obrero, es de

Constituci6n, el Derecho Mejicano no 

conden6 expresamente a la Asociaci6n Profesional, a la coa

lici6n y a la huelga; después de 1857, las admiti6 como si

tuaciones de hecho. El liberalismo que dominaba o sea el -

régimen libera l en esa época, era más amplio que el primiti 

vo de Europa, por una sencilla raz6n: los mejicanos recogi~ 

ron las ideas que empezaban a transformar los sistemas eur~ 

peos; en tales condiciones~ ~o recorri6 la era de la 

prohibici6n y entr6 de lleno en la era de la tolerancia, si 
--.-::-- -

tuaci6n que vivi6 hasta la Rev.oluci6n C~nStitucionalista. 

La ~ ~o estab~ catalogada entre l os hechos il{CItOs, 

ni se encuentra sometida a ninguna vigilancia. La Asocia-

ci6n Profesional y la huel~a eran toleradas~ pero no consti 
~ ~ --- -
tuian un derecho . En los años posteriores a la Constituci6n 

de @ ;;eron llamados años o e.::..a del capitalismo libera!-

y e sas ideas quedaron consignadas en la Constituci6n Políti 

ca. 

En la llamada era del capitalismo en Méjico, uno de los pr~ 

cesos que se modificaron fué el econ6mico; existían ciertos -
sistemas capitalistas de producci6n, que empezaron a genera 
~----------------



- 35 -

lizarse; los gremios habian desaparecido y comenzó a crecer 
.;....-- .-= --

el proletariado y en consecuencia la desigualdad socia~ y e-
..- -

110 d~ó origen a las primeras luchas sociales, pues sus go---biernos nunca se preocuparon por mejorar las condiciones de 

los trabajadores. 

En la época anterior al Porfirismo, cabe señalar algunos a-

contecimientos importantes para la historia de la "huelga" 

en Méjico, como la de los trabajadores tejedores del Distri

tro de Thalp~, ~ que trajo la ~~ 
da de trabaj o para mujeres y niños y los mineros de Pachuca 

en 1875, por medio de la cual lograron que se les pagara 

jO.50 diarios j ornal; estos hechos, prueban la era de la to

lerancia que vivió Méjico por esa época. 

b) En la llamada oca d~, vale la pena mencionar -

que er@o: obreros de Orizaba fundaron la t~IEDAD HU

TUALISTA DEL AHORRD" primer intento para la organización de 
r ~\ 

los trabajadores. En ese mismo año se t.§) el "GRAN CIRCU-

LO DE OBREROS LIBRES DE ORIZABA" Y se estima como la "cuna -

del movimien~ero en ~~~ En~, los indus~les 
de Puebla aprobaron el Reglamento para las Fábricas de Hila

dos y Tejidos de algodón, es decir, es el primer intento de 

ordenaci6n colectiva de las condiciones de trabajo y como 
.... ..... ~ 

consecuencia, días después se produjo el ~ el más 

importante de l os paros patronales de Méjico. 

El régimen gremial de la Nueva España no ha dejado el recuer 

do de algún contrato colectivo de trabajo y es porque noex~ 

tieron ,en la colonia las "Asociaciones de Compañeros", la 
=--
historia se puede decir, que comienza en el 

curioso que mencinan· l os tratadistas es que van mezclados en 

la historia el contrato colectivo de trabajo ordinario y el 

contrato ley. 
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Ele ntratoJAü-~-e~~baJo..-J'u.@.-S.igl!!P.re líci to en el -

Derecho Méjicano, porque nunca se prohibieron las libertades 

de coalición y asociación profesional. La era de tolerancia .---- . ---
se inició con la Independencia, pero sin ninguna importancia. 

La Revolución Co~~~a traj o a Méjico el desarrollo 
<:: 

I 

del sindicalismo y del Contrato Colectivo de~ajo. La im-
,.-

portancia de esto radica en que los Contratos Colectivos que 

se celebraron en Veracruz y Taumaulipas, que fueron muchos, 

son anteriores a la legislaci6n. 

c) La Constitución de~n su Art. 123 no hace mención expr~ 
sa del Contrato Colectivo y por l o tanto decian algunos sec

t ores que¿:o era obligatorio para los ?mpresarios su celebr~ 

ción, porque el concepto no l o habia inch.1do entre las ga-

~ías sociales, Pero se afirmó por la doctrina y la juri~ 
prudencia que el articulo constitucional antes mencionado ha 

bia considerado el Contrato Colectivo de Trabajo como uno de 

l os contratos de trabaj o , por l o que debia considerarsele in 

cluido en el párrafo introductivo de la disposición constit~ 

cional aparte de que al autorizarse la huelga de l os grupos 

obreros, se reconocia su derecho para reclamar la reglamenta 
~ =<7" -'< ~ 

ción colectiva de trabajo. 

La legislación de l os Estados, posterior al Art. 123 hizo re 

ferencia constante al contrato colectivo ordinario. Ninguna 

de las leyes dejó de considerarlo . Inició el camino, la ley 

de Veracruz de ~hasta terminar en el contrato ley de Hi

dalgo en~. Se ocuparon del Contrato C~ectivo de ' Traba

jo l os proyectos de ley para el Distrito y Territorios de --

~ y ~ Contrato Colectivo de Trabajo ~ Méjico hi

zo su aparición en la legislación anterior ~ algunos _ 

proyectos reprodujeron ideas de proyectos franceses. 
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Con respecto a la Constitución de 1917 al no hacer referen

cia expresa del Contrato Colectivo de Trabajo, se dice que 

fue descuido del l egislador; pero la condición del Contrato 

Colectivo en las leyes de l os Estados posterior a 1918 es -

variable, pues la mayoría s on deficientes y todo ello tiene 

una explicación l ógica, pues ni la doctrina extranjera ni -

la práctica mejicana, habían alcanzado el grado de madurez 

que hoy s e ti ene , aunque siempre son precedentes para una -

mayor, adecuada y progresista l egislación laboral. La doc

trina del Contrato Colectivo de Trabajo se precisa mejor en 

el proyecto de Porte s Gil. 

La Ley de Trabaj o ee Veracruz, dice en su Arta 21 "Contrato -<" 

Colectivo de Trabaj o es el que celebra una persona, empresa 

o entidad jurídica c2n una agrupaci6n de trabajadores le~al 
.-

mente representada". Esta ley fué promulgada el 14 de ene-

\... ro d~ -

El 11 de mayo d~ la Ley del Trabaj3 de Chiapas, c onte

nía una definici6n del Contrato Colectivo de Trabaj o , que -

se consider ó una de las mej or e s en su época y en su Art.176 

decía: "Con el nombre de Contrato Colectivo de Trabajo, s e 

designan las convenciones celebradas con l os sindicatos de 

obreros o por las confederaciones de sindicatos de obreros, 

con un patrono, con sindicatos de patronos o con una Confe

deración de Sindicatos~ Patrono s a fin de s ometer a las -

mismas reglas y sujetar a~as responsabilidades l os 

contratos indivíduales cfe trabaj o". 

La Ley de Trabajo de Coah~~ e l 13 de octubre de ~de
fu: "Se designa con el nombre de Contrato Col ectivo de Tra 

bajo, conveni os que celebran l os representantes de cualquie 

r a agrupación o a s ociación de obreros con un patrono o aso-ciaciones de patronos, estipulándose en estos convenios las --- ~ 
e ...... 

condicione s a que deberá s ome terse l os contratos celebrados 
-
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en r epresentaci6n de la col~~tividad, así como l os aislada
=:--=-=-~:.=.=.:=..=..:.:..::=~-=~:.:..-..::;~-.. 

mente celebrados por un patrono y un obrero que pertenezcan, 

r e sp ectivamente a a lguna de estas agrupaciones o que con o

tro motivo s e r elacione con ellos". 

El Art. 123, establecía quiénes quedaban ligados pOF el co~ 

tra t o col ectivo . Est e artículo es la expresi6n de la idea 

france sa del contrato normativo : "haz de normas a que debe

rán someterse l os contratos individuales de trabajo". 

Como en e l transcurso de e ste trabaj o mencionamos varia s ve 

ce s, a l Contrato Norma tivo y al Contrato de Ejecuci6n cree

mos necesario par a un mej or entendimiento , que hablemos aun 

que sea someramente sobre estos tipos de contrato . 

En una conferencia que dict6 el famos o dirigente sindical -

mejicano , V~e LombaLdo Toledano , en el año de@ en 

la Confederaci6n Regional Obrera Me jicana, expuso una tesis 

que era r esultante de la comparaci6n que hizo él de l Contr~ 

t o Col ectivo mejiCanO~~~l Contrato Col ectivo Eu

r opeo , que es llamad~ Contrato Colectivo Nor~ativ~ el cual 

hemos ~dn en _ l~egislaci6n salvadoreña. 

En e l año apuntado en que Lombardo Tol edano dict6 la cónfe

r encia r e l acionada, no s e había aprobado l a Ley Federal de 

Traba j o , sino que solamente estaban vigentes leyes labora-

les en l os distintos estados de 116jico; seis años después o 

sea en e l año de~ en momentos en que se celebraba el _ 

primer Congre so ~recho Industrial en Méjico , Toledano 

insisti6 en su t e sis manifestando que el Contrato Colectivo 

mejicano era distinto a l Europeo . El dij o que el Contrato 
c. ~ 

Colectivo Europeo no e s verdaderamente un Contra t o de traba .----- . ,. 
J O, porque en vlrtud de el nlnguna de las partes se obliga ..-
a prestar traba j o a la otra. Esto t enía sus méritos inneg~ 

bIes, per o el contrato cOlectiv~~era un verdadero 

Contrato de Traba j o , el cual podía ser denominado como con

trato de ejecuci6n. Por otra parte el expositor mejic~ -
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hacia ver, que el Contrato Colectivo Normativo Euro~eo para 

poder existir necesitaba de l os contratos individuaels de ---trabaj o; por el contrario, en el contrato de ejecución meji

~ano ~esaparecen, puesto que salen sobrando los contratos in 
.".-
dividuales de trabajo; en el Contrato Normativo se deja al --patrono la posibilidad de que él contrate a sus trabajadores. 

En cambio en el contrato de ejecución mejicano el patrono no 
<;$ - . 

hace la elecci6n de sus trabajadores sino que es el sindica

to el que la hace. 

Es muy importante hacer notar que en el contrato de ejecu __ _ 

ción el sindicato de trabajadore,s se compromete con el patro 

no a prestarle l os serviGios que él necesita en su empresa, 

~cir, que el Sindicato c omo persona Juridica es el que --- -----------
se compromete para con el patrono a proporcionarle los servi 
----------------------- ----------~~ 
cios que mencionamos, por l o tanto n o es el trabajador el ------- _.. --
~e, como es el caso del contrato normatlvo. 

Entonces lo~~en el Contrato de Ejecución es la re

lación que existe entre el trabajador y su propio sindicato , ----- ---------------
porque éste es el que va a elegir al trabajador que desempe

ñará el trabajo, porque e l Sindicato es el que va a dar la -

oportunidad al trabajador para ganar un salario, va a ver en 

sintesis si el trabajador tiene conciencia sindical de una a 
-..._----~-

sociación prof e siona l sindicalista. Desde un punto de vista 
.. --:-------

obJetlvo , repetlmos, el Contrato de Ejecución si es un ver da 

dero contrato de trabaj o , porque es la Asociación Profesional 

la que se compromete a desempeñar un trabaj o en la fábrica 

por medio de l os trabajadores afiliados. 

Para finalizar hemos de decir, que e l Contrato de Ejecución 

no e s que como tal es tE: reconocido en ~iléjico; de las leyes -

no resulta ese contrato de Ejecución. Lombardo Toledano al 

exponer su teoría lo hizo nada más consultando la realidad -

del contrato colectivo en 1i:éjico, es decir, la costumbre de 

l os trabajadore s en Méjico , pero él se refería al contrato _ 
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colectivo en donde l os e lementos principales que se t omaban 

en cuenta era la Asociación Profesion~l, l a s cláusulas de --
# " " ~*~---------

exclusión, mediante l o cual se l ograba la imposici6n de la -

'asociac"i6n de trabaj adores al patrono . Por e s o se ha dicho 

que el it§ónveni~ que tiene esta ¿eor~a es que da lugar a 

que se establezca l a dictadura del Sindica t o c on l os Traba ja 
...,..-. 

dores. Esto es en Méjico , porque dentro de nos otros no hay 
"~ 

ningún inconveniente de esta clase pues como ya dij-imos nues 
~ . '3 . 

tro Contra t o Colectivo es de Carácter Normativo que necesita 

para su existencia l os contratos i!ldividuales de trabaj o . ----------------- ........ ~ 

Después de este paréntisis volvemos a nuestro desarrollo rás 

tórico y así decimos que l a Ley de Trabaj o de Zacatecas, .-,

dió una breve y completa definición de Contrato Colectivo,

al decir: "Se entiende por Contrate Colectivo de Trabaj o , -

aquel por el cual una agrupación de trabajadores pacta las 
~-

c ondiciones del traba jo con un patrono o asociación de~~ 

nos U 
• 

. --
La última de las l eyes de l os Estados que se dictó, fué en -

~por e l Estado de Hidalgo y en su Art.27 decía: nSe da -

el nombre de Contrato Colectivo de Trabaj o a la convención -

celebra da entre un patrono o una asociación de patronos y u

na a sociación organizada de trabajadores, con el fin de esta 
""-~blecer ciertas condiciones comune s a las que deberán someter 

s e l os contratos celebrados por l os patronos y l os trabajado 

r es en cada casoHo Esta definición está inspirada también -

en la idea france s a de l Contrato Normativo . 

En l os proyectos para e l Distrito y Territorios Federales, -

el Congreso Federal, intentó legislar, en dos ocasiones para 

el Distrito y Territorio Federales. El primero de los pro-

yectos contenía un artículo igual al que se mencionaba en la 

ley de Jalisco .. 

El Art. 8 del otro proyecto reconoció la licitud del Contra

t o Colectivo, per o no ofreció definici6n alguna. 
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e) El proyecto d¡-~~el cual ya mencionamos, contenía .- ....,..,~ 

la primera doctrina mejicana del Contrato Colectivo de Trab~ 

jo. Dicho proyecto distinguió tres figuras· a) El Contrqto 

individual de TraQQj;-®co::;rato de E~~i;~; c) 'Contrato ~ 
lectivo de Trabajo; y en su Art. 70 decía: I~Contrato Co:e~!i 

vo, es el convenio ue s.~celebra entre uno o varios patro--- -"-'"---- - ~ ~ - ~ - -- - ---------. 
nos o uno o varios sindicatos patronales y uno o varios sin-

- ---
dicatos de trabajadores, en el que se establecen las ~on~i-~ 

- .-.--.... -~ ~"'- - ~ - ~--

ciQpes ~ bases conforme a las cuales deben c elebrarse los --- - . - -- -
Contratos de Trabajon. Esta"defirl"ici6n parece también adhe-

rirse a la idea del Contrato Normativo. 

En la definición de las instituciones jurídicas, nunca se de 

be pretender exactitud, el val or de las definiciones radica 

en la brevedad de la forma y en la presentación clara de ca

racteres esencial es de la figura jurídica. 

f) El Arto 42 de la Ley Federal del Trabajo actual dice: nCon __ 

trato Colectivo de Trabajo es t odo convenio cel ebrado entre 

uno o varios sindicatos de trabajadores uno o más patronQs .---- - - ---_ .. ~ ~ 
o uno o varios sindicatos patronales, con el objeto de esta-

blecer las~coñd~ones- se~as cuales debe prestars e ~~ 
trabajo". Esta definición legal hace resaltar únicamente el 

~-

elemento nODJIat.Lll.o del contrato colectivo y olvida total men-
..r.~ " . 

te e l e l emento obligatorio. Don Mario de la Cueva en su ilDe <- -recho Mexicano del Trabajo", comentando el Art. 42 antes men 

cionado de la Ley Federal del Trabajo, que ha contemplado en 

forma amplia el Contrato Colect ivo de Trabajo y ha servido -

de mod lo para otros países, como Ecuador, Costa Rica y Nic~ 

ragua, dice: "Todo patrón que emplee trabajadores pertene-- 

cientes a un sindicato tendrá obligación .-.de celebrar con és

te, cuando lo solicite, un contrato colectivo lt
• 

Si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, el 
---~~ Contrato Colectivo deberá celebrarse con el que ~nga mayor; 
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número de trabajadores en la negociaGibn, en el concepto de 

que dicho contrato no podrá concertarse en condiciones menos 

favorables para: los trabajadores, que las contenidas en con

tratos en vigencia dentro de la misma empresa, cuando se tr~ 
---.:,. 

te de una empresa que, por la índole de sus actividades, em-

plee ~es pertenecientes a diferentes oficios, el-

Contrato Colectivo deberá celebrarse con el conjunto de los 

~d~:~~~~-;~p~esenta cada Ull"( de las pro;esiones u ofi--:::----

cios,siempre que estos se pongan de acuerdo entre sí, en ca-

so contrario, es decir que no llegasen al acuerdo citado, co 

rresponde a cada sindicato celebrar un Contrato Colectivo p~ 

ra determinar las condiciones a dicha profesión, dentro de -

la empresa. 

En el Contrato Colectivo se indicará la empresa o empresas y 

los establecimientos o dependencias que abarca, así como la 

demarcación territorial en que se aplica. Además se fijarán 

el monto de los salarios, las horas de trabajo, la intensi-

dad y calidad del trabajo, los descansos y vacaciones y las 

demás estipulaciones que convengan las partes. Arts. 46 y -

47. 
Las estipulaciones del Contrato Colectivo se extienden a to

das "las personas que trabajan en la empresa, aEllque no sean 

miembros del sindicato que las hayan celebrado. Se podrá 
-------------------------------- = exceptuar de estas disposiciones a las personas que desempe-

ñen puestos de Dirección y de ~cción de las Labore~, así ---como a los empleados de confian~a en trabajos personales del 

patrón, dentro de la empresa. Art. 48. 

Si, firmando un Contrato COlectivo, un patrón, se separa del 

Sindicato Patronal que lo celebró, este regirá, no obstante, 

las relaciones de aquel patrón con el sindicato o sindicatos 

de sus trabajadores. Art. 51. 

La cláusula por virtud de la cual el patrón se obliga a no _ 

admitir como trabajadores, sino a quienes estén sindicaliza-

BIBLIOTECA CENTRAL 
UN IVERSI D A D D E E L SALVADO R 
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dos, es lícita en l os contratos colectivos de trabajo. Esta 

cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegio en 

favor de l os sindicalizados, no podrá aplicarse en perjuicio 

de los trabaj adores que no formen parte del sindicato contra 

tante y que ya preseten servicios en la empresa en el momen

to de celebrarse el contrato. Art. 49. 

El Contrato Colectivo que abarque varias empresas y termine 

respecto de alguna de ellas, subsistirá para las demás, Art. 

57. La ley establece indemnizaciones especiales por la ter

minación del contrato colectivo, en caso de liquidación jUdi 

cial, caso fortuito o fuerza mayor, si la negociación estu-

viese asegurada. La ley determina la posibilidad de exten-

sión del contrato colectivo. 

El Art. 58 dispone que cuando el contrato colectivo haya ce

'lebrado por las dos terceras partes de patronos y trabajado

res sindicalizados de determinada rama de la industria y en 

determinada región, será obligatorio para todos los patro-

nos y trabajadores de la misma rama en l a región indicada, -

si así se establece por decreto que al efecto expida el Eje

Cutivo Federal. Si el contrato afectase solamente a trabaj~ 

dores que se desempeñen en una entidad federativa, el Ejecu

tivo Federal resolverá, de acuerdo con e l Ejecutivo Local -

correspondiente. La Ley contiene las formalidades que deben 

cumplirse para la declaración de obligatoriedad. 

El contrato declarado obligatorio se aplicará, no obstante -

cualquier disposici 6n en contrario del Contrato Colectivo de 

Trabajo, que la empresa haya celebrado, salvo en cuanto a 

las disposiciones menos favorables al trabajar, Art. 63. 

El Ej ecutivo Federal fijará el plazo en que debe estar en vi 

gor el contrato, el cual no excederá de dos años. Los pla-

zos serán prorrogables por períodos iguales de tiempo, si an 

tes de tres meses de la expiración de cada uno de ellos, la-

mayoría de los trabajadores en dos terceras partes, no expr~ 
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sa su voluntad de dar por terminada la vigencia del contrato, 

Art. 64. 

Dentro del plazo de tres meses señalados en el Art. 64 Y en 

cualquier tiempo, se puede proceder a la revisi6n del contra 

to siempre que las condiciones econ6micas lo justifiquen. 

La falta de cumplimiento de las estipulaciones del Contrato 

Colectivo obligatorio de acción de daños y perjuicios, que _ 

pueden ejercer, tanto las asociaciones profesionales como -

los trabajadores y empresarios contra los sindicatos partes 

en el contrato, contra miembros de esos sindicatos,y, en ge

neral, contra cualquier otra entidad que resulte obligada -

por el mismo contrato. 

Méjico, históricamente ha sido el país que ha ido a la van-

guardia de los demás países Latinoamericanos, en cuestiones 

laborales. Basta con echar una hojeada a la historia para -

comprobarlo. 



- 45 -

111.- DESARROLLO HISTORICO DEL CONTRATO COLECTIVO EN LOS ESTADOS UNI

DOS DE NORTE Á11ERICA 

a) Introducción: (1) Primeras providencias colectivas en los Es 

tados Unidos. (2) Presagios del movimiento obrero. (3) Cuar

ta década del siglo XIX. (4) Tiempos de indecisión. (5) Sur

gimiento de los Sindicatos Nacionales y repercusiones de la 

guerra civil. Algunas agrupaciones fugaces; 

b) El Contrato Colectivo y su evolución en los Estados Unidos:" 

(1) Primeras convenciones habidas hasta la finalización de -

la segunda guerra mundialo (2) Desenvolvimiento del movimie~ 

to laborista desde el fin de la última guerra mundial hasta 

nuestros días. 

a) Como la conocemos ahora, en Estados Unidos la negociación co 

lectiva parece ser una Instituci6n un tanto complicada que -

~r~ en los albores de la ?olonia Inglesa de Norte América. 

Desde la época en que era posible comprar artesanos a Thomas 

Hodge, en Leedston, hasta el presente, cuando un grupo de -

personas reunidas en un hotel de New York determina los me-

dios económicos de vida de millones de trabajadores que vi-

ven en diversas partes del país, de costa a costa, la contr~ 

taci6n colectiva ha ido adquiriendo caracteres distintivos; 

la madurez que ha alcanzado hoy día en los Estados Unidos es 

fruto de un largo recorrido, áspero, plagado de tribulacio-

nes, ha estado muchas veces al borde de la muerte, todas e-

llas seguidas de períodos de regeneraci6n. Sin embargo, des 

pués de cada tropiezo grave se ha levantado aún más avezada, 

a causa de su amarga experiencia. 
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1) La primera constancia de providencias colectivas tomadas por 

los trabajadores se remonta al año d~ cuando un grupo 

de pescadores en la isla de Richmon se amotinaron al no re

cibir sus jornales. Cuarenta años más tarde, unos carrete

ros de New York protest3ron por mala paga en su trabajo y 

se negaron a seguir trabajando. Esto naturalmente no puede 

considerarse como principio de la Contratación Colectiva, 

lo cual surgió años más tarde. Pué a principios del siglo 

XVIII, que los jornaleros de talle~es y empleados de unos 

pocos establecimi ~~Jn~~~~ales empezaron a formar gre-

mios l ocales, los cuales tenían como fi~ impartir ayuda a 

sus miembros necesitados. Estos gremios, puede decirse, 

fueron los precursores de l os instrumentos modernos de 

Contratación Colectiva. 

A la última década~.igl,.Q VIII comenzó la ..srganizacj ón 

form31 de los Sindicatos, f~os éstos por impres~es, 

sastres, carpinteros, ebanistas, t onelerús y tejedores. ------- ---- ~ .--- ' ,,- ~,------

Prosperaban principalmente en Boston, New York y Filadelfia. 

Así aumentaba e l significado de la lucha contra el patrono, 

ocupándose los Sindicatos de l os salarios y horarios de los 

trabajadores. Los primeros .Sindicatos adoptaron normas de 

Salario Mínimo y reglament~s para el aprendizaje y trataron 

de que prevelecieran lo que ahora se conoce como "Taller --Agremiado" (Closed Shop). 

~~~2)s~ iniciaron las primeras huelgas~~concre:ta.s_ en. de.::. 

manda de prestaciones y los patronos consentían en negociar. 

Así fue como a P~ipi~ del~lo-XI])se comenzaron a sen----
tir débiles indicios de la contratación colectiva, pues los 

Sindicatos presentaban listas de salarios para lo~ _ pa~. 

Entr~6 y l~lOS patronos empezaron a l:char contra lO; 

Sindicatos, y así fué como se pronunciaron normas declarándo- ' 
"" ~------~-----------
:os como ilegal~ "p:...or cons~r JOlL..límites ~comercio'i. 

Casi hasta 1900 llegó esta situación de los Sindicatos; mien 
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tras tanto l os tribunale s empezaron a cambiar poco a poco 

el c oncepto de conspiración. 

2) Las ~as de ~O l ograron cierto progreso est~

tura'l ' del sindicali'smo , que al correr del ti'~mpo r obusteció 

mucho la capacidad de l os trabajadores para negociar dentro 

de de t erminadas zonas y en l o concerniente a algunos ofici os • 

• Los carpinteros de Filadelfia se declararon en huelga para 

l ograr una j ornada de die~s y obtuvieron apoyo de otros 

miembros de la construcción, como el de l os albañiles, pin

t ores y vidriero's. La huelga fracasó, pero conduj o a la 

f~ción ~ de la UNION DE SINDICATOS OB]E~~A
NICOS DE FILAD~~ , que fue la primera central de ciudad ,-.---,p , 

o Federación de Sindicatos. Fué esta federación, no sólo 

la primera Central de Ciudad, sino que también ' la precurso

ra de la actividad política de l os sindicatos; así fue como 

en~ se fund6 e l Partido Laborista~ d~ _ lº,~~bajadores --de Filadelfia. En otros Estados surgieron también partidos 
~----

l aboristas, pero l os obreros no apoyaron mucho ese movi

miento porque sus inter es e s eran más bien económicos y no 
, . r o . ~ 

po.l1tlCOS, r esultando así que en 1832 l os Partidos Laboris
~ 

t a s ya no eran importante s, pero no obstante ello, estos 

Partidos cumplier on dos propósitos en cuanto a contratación 

colectiva. E~ lugar, consiguieron la concentraciQn

del público en l os problemas de los jornal~ro s y contribu--__ ~----------~--____________ ~--~o ~. _ _ 

yeron a trazar e l camino de la legislación colectiva. En 

~lugar, conoció e l público l os fines que persegía el 

Partido Laborista , que f ormaban un resumen de las demandas 

prevalecientes de l os obreros, y era un pronóstico de l os -

puntos que se discutirían en la contratación colectiva del 

futuro • 
. ---



- 48 -

3) En la década d~subieron los precios, por lo que los 
.-:r:- -

Sindicatos surgieron ya de artesanos o de obreros para con--
-<~. --- .,--. . 
trarestar el alza de los precios y para obtener empleos bien 

remunerados. Se distinguió también esta década por los pro

gresos logrados en la organización obrera. Cuando los patr2 

nos trataban de mantener los salarios al mismo nivel o de -

llevar a sus establecimientos trabajadores nuevos, con sala

rios menores, había paro en casi todos los gremios de todas 

las ciudades. 

En~ la ~ión General de Gremios de New York, invitó a 

todas las demás Centrales que se reunieran en New York! para 

mejorar la situación moral e intelectual y los ~~tereses ~e

cuniarios de la clase trabajadoEa, concurrieron delegados de 

New York, Filadelfia, Bastan, Brooklyn, Pughkeepsie y Newar~; 

como resultado se fundó la National Trad5Union (Unión Nacio - ... ~~---
nal de Gremios) que fué la primera Federaci~n que hubo en Es 
~ 
tados Unidos con aspiraciones de reclutamiento de miembros -.-- . . .. -
más allá de una zona local. Surgió así el ~vimient~ Labori~ 

ta Nacional con la perspect~ de Contratación Colectiva en 

-------------una zona más amplia. Sin embargo, duró poco el movimiento, -

ya que el pánico financiero de 1837, la depresió~y desemp~eo 
" que siguieron, borraron esos primerOs experimentos federati

vos así como casi todas las demás formas de organización 0-

brera. 

4) Durante casi una década después d~la depresión oscure

ció el panorama económico de los Estados Unidos, ilumina.del -________ i __ 

--- ---- -- .-/- "-~ ( 

solo por breves y esporádicos períodos de semi-prosperidad. 

Los trabajadores padecieron múltiples tribulaciones. Se re

~s, se alargaron las ~s de trabaj.9 y a

umentó el número de máquinas que tenía que atender cada obre 

~ En las postrimerías de la década de~ las pe

nalidades del trabajador se complicaron más a causa de la

introducción del trabajo "barato" realizada po~igrante~ 

y de los dispo~tivos mecánicos para~orrar~zo, espe-
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cialmente en las fábricas de hilados y tejidos de la Nueva -

Inglaterra. En esa ocasión, una de las pocas en el movimien 

to obrero , las teorías políticas y económicas absorvieron ca 

si por completo l a atención del trabajador, quien ~$~cuiJ1ó -

el Sindicalismo. La década deC1B40 a 1~é más que nada 

un período de panaceas económicas, utopías y reformas agra--

----" --
rias. Distraído en esa forma, el Sindicalismo se hundió a -

niveles hasta entonces no alcanzado s de ineptitud y desapare 
~~-

ció prácticamente la Contratac~ Colectiva. Con los descu-
.'--

brimientos de oro volvió e l Sindicalismo sencillo. Se vol--

~entar lista de precios a los patronos y para prot~ 
ger a los que aceptaban estas listas, con respecto a sus co~ 

petidores, los Sindicatos ampliaban la zona de contratación. 

Durante la década de~ se aprobaron leyes se~s en 
~.-

los otros Estados. Ya para ~' casi todos los gremios se ------hallaban o~ en una u otra forma. Una vez más los -

trabajadores comenzaron a poner la vista en los sindicatos 

que abarcaban más de una zona local. 

5) En ~ ya l os trabajadores se dedicaban al Sindicalismo --

práctico y desde entonces hasta @existió ~ movimiento 

Sindicalista bastante vigoroso. 

Empezaban a cobrar ímpetu el movimiento nacional obrero cua~ 

do el pánico de @ ' l e produje g:.ave~s y casi to

dos los Sindicatos que lograron sobrevivir a esa prueba se ---- ~ extinguieron en l os primeros años de la guerra civil. La--
...-----" 
guerra agobió a l os trabajadores en forma desproporciona1men 

.~ 

te severa. Por ejemplo , los obrero s estaban sujetos al re--
~----

clutamiento militar, en tanto que los ricos podían eludir el 

servicio mediante el pago de determinada prima. 

Ya para 1863 había pasado la conmoción del principio de la -

guerra, la industria se había adaptado a la producción béli-
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ca y los precios habían empezado a subir. La combinación de 

la urgente necesidad de productos y de la escasez de trabaja

dores · colocó el moviento obrero en situación favorable y una 

vez más cobró impulso el Sindicalismo. Los precios subíffill, --r- . . . .. 

cualquir negocio era sumamente lucrativo, y los salarios que-

daron a la zaga de l os precios y estallar~n numerosas huelgas 

Dió resultado , y un gran número de ventajas se obtuvieron a 

través de la negociación colecti~ 

E~se dió=:i primer paso significativo hacia la organiz~ 
ción nacional del Trabajo. Olvidándose de la Unión Nacional 

de Gremio, se convocó "El primer Congreso Nacional Laborista" 

que se haya realizado en los Estados Unidos; se celebró en 

Baltimore en 1866 y asistieron unos 77 delegadoso De esa re _. 
unión nació la NATIONAL LABOR UNION (NLU). 

La NLU fué tal vez la primera agrupación laborista importante 

que reconoció abiertamente la necesidad de convenios c~i-
~ 

vos. Esa Unión adoptó asimismo el principio de fomentar la --. ...---. 
paz en la industria por medio del empleo más eficaz de la Co~ 

tratación Colectiva. El alma de la NLU fué William Ho Sylvi~, 

---------------~ quien se distinguió como el primer dirigente obrero de influ-
.---

encia verdaderamente nacional que haya tenido Estados Unidos o 

L~U desapareció en~sPués de su breve y rápida tra-

yectoria desde el Sindicalismo hasta la cooperación y las ac

tividades políticas. 

Algunos ~ de su esfuerzo se vieron en 1868, cuando el -

Congreso decretó la jornada de 8 horas para los empleados fe-

derales. .- ...------ --
~~1867 a 1~ sucedieron acontecimientos que vinieron a cons 

tituir lo que l os autores han llamado "Génesis del Movimiento 
~ 

Obrero Norteamericano", períOdO en el cual surgió (1868) la -

agrupación conocida como los Caballeros de San Crispin, cuyo 
------------~---------------fin era protestar por las condiciones deplorables del gremio 

---------- - -------- ---- .....-.. ~-"' -
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---
de zapateros . E~se fundó, por un grupo de :astres, la 

organización que estos llamaron "Caballeros del Trab~o", 

l os cuales representaban una interesante mezcla de ideales e 

conómicos, s ociales, políticos y filosóficos~ Así fué como 

l os "Caballeros del Trabajo" originaron una serie de huelgas 

para conseguir mej ores salarios. Creció asimismo la Federa

ción de Gremios Organizados y de Sindica t os, que en~e 
transformó en l a Al"IERICAN Ji'EDERi\TION OF LABOR- (A.F.L.) (Fed~ 

~ ~ """"-7 

ración American~ del Trabaj o ). 

A principios del sig1.2...1Ql, l os nCaballeros del Trabajo" pra.s. .-
ticamente no existían ya , sin embargo fué la agrupación labo 

rista más importante de cuantas se hayan organizado hasta en 

tonces en l os Estados Unidos. 

Durante el períod~6-1~ la Organización de Trabaj o más 

importante fué la A.F.L., la cual como dijimos antes, se for 

m6 en 1886 siendo su primer presidente Samuel Gompers, quien, 
~---~-

con excepción de un afio (1894-95) ocupó ese cargo hasta su -

muerte ocurrida en 1924. Esta nueva Federación hacía hinca

píe en la autonomía de l os Sindicatos Nacionales. Su políti 

ca incluía la extensión del Sindicalismo, la Contratación C2 

lectiva y la Legislación Social. Se abandonaron todas las 

demás meta s y la A.F.L.concentr6 t odo s sus esfuerzos en el -

Sindicalismo práctico . Al estallar en ~ la ~e-
rra mundial la A.F.L. cont aba con dos millones de miembros y 

~n~, con cuatro millones, a causa del gran desarroll~i~ 
dustrial durante l os años de la guerra. 

b) Posiblemente exceptuando la creación de la necesidad Jurídi

ca de emprender negociaciones tendientes a la Contr~taci6n 

Colectiva ningún acontecimiento acentuó tanto el buen éxito 

de esa contratación como la aceptación y el empleo de Conve 

nio Colectivo. Este produj o en las relaciones obrero-patro - ~ , ' -
nales una estabilidad y una s olidaridad que de otra suerte 
~- --
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habria sido impo sible. 

Po;:-~uesto que hubo otros c onvenio s c o l ectivo s anteriores 

a~ pero fueron más bien la excepc~6n de la regla, l a ---itLista " de precio s mencionadas antes, pOdría c onsiderarse c o . --mo la precursora del contra~vo del trabajo, como se 

c on oce actualmente . 

c ontrato c olectivo l o firmar on los 
~ 

Era un simple c onvenio de salario s de 
,.-.

impresores en -
~- .-----
un tipo primiti ---

vo . Hubo o tros c onvenio s posteriores, que generalmente se -

referian s o l o a l o s dos t ópicos gemelo s de l o s salarios y --
,,,,,-,"~ ---~,..¿~ 

las horas de tra baj o . 

La Contrataci6n Colectiva en t odos l o s Esta do s Uni~o s (por - ---_ . 
medi o de c onvenios) qued6 firmemente estahl~a en las muy .--bien organizadas industrias de l o s ~nvases de cristal desde ---antes de l o s c omienzo s del pre s ent e siglo. Hubo una gran d~ 

presión e c on6mica en la última década del siglo pasado, l o -

que detuvo el progreso de l Convenio Co l e ctivo. 

a l vo lver l a pro sperida d d~, reanud6se la 

Sin embargo, 

tendencia de 

recurrir a l c ontra t o . En ~'los impresor e s firmaron el ---c onvenio de Syracuse c on United Typo thetae. 

~que cierto s sectores opusieron tenaz r e sistencia, la con-

trataci6n c o l ect iva llegó a ser c onsiderada y declarada en -

muchas partes c omo uno de l o s métodos para lograr la paz en 

la industria. La Negociaci6n y el Sindicalismo probablemen

te nunca fueron tan bien recibido s por el público Norteameri 

cano c omo durante l o s cinco o seis año s más próximos al de 

1900. 

En junio d@ l o s miembro s de la 9'~ndustr~Workers of -

the \tlorld (r. vi . lrJ.)" iniciaron en Chi?agO su tempestuosa ca-

rrera. Sus postulado s incluían la abolición del sistema de 

salarios y la Organizaci6n de la granLmasa de trabaj adores --.::--:--- ~-- ---_.---_.- -- .... _-.."" 

fabr~les impreParado s y de l os j ornaleros ~~ntes. La--
-----------------------
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"AoF.L." tem.iÓ que los I.vlW. aspiraran a la supremacía de --------..... -
los Sindicatos, pero esta última agrupación llegó a ser in--

año de~ si~~te para el 

En ; 916 cuando se d~sarrollaba la P:;!:..mera Guerra Mundial, _ 

se creó la \-lar Labor Board (\1.L.B.1 (Junta de Trabajo de Gue 

rra), para que fomentara las relaciones entre Sindicatos y -
~ r=~ ---_ 

Patronos y para q-iAe arreglara las disputas obrero-pat;;nales. 
,.--

Por primera vez en la"=-historia de los Estados Unidos, una 'ct.~ 

pendencia federal, dedicada a asuntos de trabajo, enunció~ 

~~ en forma positiva, defendía el derecho de -

Sindicatos y a Contratar los ~,~~)~dores a organizarse en -,¡,-"". • 

Colectlvamente. En las postrimerías de la Primera Guerra -
,---
Mundial, el Estado dejó de tutelar a los trabajadores hacie~ 

do desaparecer la vJ .L.B., lo que originó múltiples huelgas -

en el año de 1919 y las cuales abarcaron hasta 1921, debido 

a que los trabajadores no querían perder lo que ya habían g~ 

nado. 

En la década ~lOS trabajadores logran algunos -

progresos. Por ejemplo , se les aceptó la jornada de 40 ho--

ras a la semana, y debido a la prosperidad que imperaba en -
.,.----_.---
ese entonces, los patronos no lanzaron ataques vigorosos co~ 

tra la Contratación Colectiva como l o habían hecho antes. 

--:--, 
En marzo de~la Comisión Ejecutiva de ~a A.F.L., __ expulsó 

a los Sindicatos de una nueva organización que había surgido, 

la cual se le conoció con e l nombre de "Congress of Indus---
.~- -

trial Organizations C C.I.o.)n y así surgió un conflicto en--
e ~ 

tre la A.FoL. y CoI.O o los Sindicatos del CIO eran de tipo -. ~ 

industrial o verti~al, y esta Organizaci6n llevaba a buen 

término su programa de conquistas en la contratación colecti 

va. 

En~se aprobó la Ley de Normas Justa s de Trab~jo C}ey de 

Salarios y horas ~ trab~o) conseguidas por intermediaci6n 
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del CIO para quien l a Contra taci6n Colectiva tenía importan--cia especial, sobre t odo en l o referente a cláusulas sobre ~ 

tiempo extra y salad o mínimo . Durante los años de la segLl!! 

~erra ~ se caracteriz6 este período por una -

actividad económica más pronunciada, resultante, más que to-----do de l a producci6n bél~a, l o que di6 al movimiento obrero --- --- ---
la oportunidad de mej or ar su posici6n, aumentaron las deman

das y aumentaron l a s huelgas. Este período fué aprovechado 

por l os obreros, debido a la escases de trabajadores y l a ne --cesidad de mayor producci6n, par a conseguir mej ores presta:-
..----

clones, y sus demandas~ron atend~ 
.-

2) A~ terminar las hostilidades de l~uerra en@ cuando l os 

, trabaj adores aún conservaban la fuerza que había logrado , s

surgieron problemas. Los Sindicatos de Industrias Bélicas 

perdieron gran número d~rGs quienes pasaron a tomar em 

pleo a otra clase de industrias. Este períOdO de la Post-

guerra se caracteriz6 por el conflicto surgido dentro del ca 

pital y el trabaj o , l os obreros perdieron terreno ganado en :.----::--
cuanto a horario y salarios. Al subir l os precios, l os Sin-

dicatos demandaron grandes aumentos de salario y al se rech~ 

zados hubo enconadas huelgas. En la controversia sobre sala 

rios se introduj o el principio de la incapacidad de Ragos, y ------ ' 

así fué como durante l os años 194E" 1947 Y 1945Llos trabaja-
~------------------dores obtuvieron aumentos considerables. Huchos estados a-

probaron leyes obreras restrictivas y el Congreso promulg6 --en~, l a muy significativa Ley de Relaciones Obrero-Patro 

___ n_a_l_e_s. El Congreso aprob6 también e~la ~;yde Paga d~ 
Puerta a Puerta que dej 6 sin efecto ~ría de l os liti-

gios entablados por l os obreros en demanda de salarios cai--.---- -- -------dos • 
. ---Las disputas que han surgido en l os últimos años y la inte--

rrupci6n que han causado en la vida econ6mica del país han ~ 
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creado graves conflictos. Esas disputas tienden a obscure-

cer el progreso importante que se ha l ogrado en la estabili

zación de las relaciones obreras en tantas zonas de activi_

dad económica. 

La contínua ampliación del campo de Contratación Colectiva, 

la aceptación cada vez mayor del arbitraje o la mediación -

cuando s e r ompen las negociaciones obrero-patronales, l a ob

servancia general de l os contratos firmados con l os Sindica

t os, y la disminución de l os actos de violencia , son signos -

propicios de que el crecimiento de l os Sindicatos y la disp~ 

sición cada vez me j or de la industria a tratar con ellos so

bre bases de igualdad, conducirán a una paz industrial más 

perdurable . 

Hoy en día en Estados Unidos, la ley proporciona una estruc

tura, muy avanzada, dentro de la cual se lleva a cabo la ne

gociación col ectiva. 
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IV.- DESARROLLO HISTORICO DEL CONTRATO COLECTIVO EN SUR J\1JIERICA 

a) Argentina; 

b) Bolivia; 

c) Brasil; 

d) Col ombia; 

e) Chile; 

f) Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. 

a) En Argent~, como en otros países Latinoamericanos, las -

Convenciones Colectivas empiezan a desempeñar un papel im-

portante desde hace relativamente poco ti empo . 

Se conocieron algunas Convenciones Colectivas en las prime

ras décadas de este siglo . La más importante quizá haya si 

do la de l os gráficos en 1906, que con diversos alternati-

v~s y r enovaciones se mantuvo en vigor durante muchos años. 

Estas CJnvenciones, que en esa época recibían el nombre -

preferentemente de Convenios o Contratos Colec~os, eran -

simples Contratos de Derecho Ci~l y como tales poco aptos 

para cumplir sus finalidades, ya que por su naturaleza no -
'-----

surtieron efect os. 

Desde el año de @ fué debatido en el Congreso Argentino -- -el problema ge las Asociaciones Profesionales. En l os años 

de 1912 Y 1915 se presentaron proyectos para evitar presio---
nes patronales , por medio de la creación de Asociaciones -

llamadas I'occidentales ll • 
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Pué hasta el año de~ que s e presentó un proyecto sobre -

las Asociaciones, r econociendo en dicho proyecto , como dice 

el tratadista Juan D. Pozzo , en la Pág. 16 de su obra "ManuaL 
C'.~ -

Teórico Práctico de Derecho del Trabaj o", en el Tomo 11; ---

Ediar, S.A. Editores uenos Aires, 1962. Reconociendo, deci 
.-

mos, la necesidad de encausar e l Derecho Colectivo y de pro-.---teger al Sindicato libremente organizado por la expontánea -

decisión de sus miembros, acordándole pers~ería jurídica y .-
gobernado por sus institutos y por Asambleas representativas 

del gremio y que responda del cumplimiento de las obligacio-nes contraídas. 

~En ~ un Decreto del Poder Ejecutivo dispuso reconocer la 
~ ~-----------

personería jurídica a las Asociaciones profesionales o Sindi -catos tfu~to patronales como obrer os, dando un gran paso ha--
~ -
cia adelantec:on esta última disposición el Derecho del Tra-

bajo Argentino , en l o que respecta a Derecho Colectivo . Una 

vez aceptada por e l Estado la personalidad jurídica de las ~ 

sociaciones o Sindicatos, se pasó a las Contrataciones Colee 

tivas, sobre t odo despuÉs de dictado otro decreto en el año 

@ sobre _~socia9.0.nes, en cuanto gozaban de ....:.econocimie~to 
gremial, de cel ebrar Convenios Colec~o s y que al mismo ----- '" .. 

tiempo declara "práctica desleal" la negativa del patrono a 

negociar. -La sanción de la Ley 14.250 ha favorecido aún más la evolu-

ción de la Convención Colectiva en Argentina, tanto en el te 

rreno de l os hechos c omo en el campo doctrinal. 

Esta evolución se refiere también al contenido de las Conven 

ciones Colectivas que en la actualidad talvéz contribuyen de 

modo más eficaz al desarrollo del Derecho del Trabaj o en ge-

neral 

No hay ya casi actividad alguna que no esté regida por una -

Convención Colectiva y gracias a éstas, es que s e realizan -

con frecuencia l os progresos más notables del Derecho del --
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Trabajo , sobre todo en terreno de la Colaboraci6n entre CaPi 

tal y Trabajo; además del perfeccionamiento y la adaptaci6n 

más adecuada de las normas laborales ya vigentes. 

b) En la Legislación del Contrato Colectivo de Trabajo en Boli'-via influyeron para la f ormaci6n del mismo, los fen6menos So --cio-Econ6micos mencionados con anterioridad en este trabaj o , 

por l o que nos referimos escuetamente al origen del Contrato 

Colectivo, pero con referencia a la disposici6n legal y su -

modificaci6n. 

Actualmente se encuentra el Contrato Colectivo de Trabajo, -

inserto indirectamente por el Decreto Supremo del 23 de mayo 

d~ que contiene la Ley General del Tra~~o , la cual~ 
otros países latinoamericanos recibe e l nombre de C6digo de 

Trabajo. 

Por Consecuencia de la guerra europea, este país reglament6 

la ya citada Ley General del Trabajo, y así, el 23 de agosto 

de 1943, es decir antes de la Carta de Bogotá, se di6 un de--
creta , llamado ?lReglamentario" de dicha ley, quedando el Con 

trato Colectivo en e l título 11 de la Ley de 1939. 
--------------. -... 

c)~ se caracteriza por una ~voluci6n en las leyes de tra

baj o distinta a las demás nacione s de la América Republicana, 

pues recordemos que hasta~ fué la monarquía quien domin~ 
ba el trabaj o de l os esclavos. El trabajo libr~ por aquel -entonces escaso, estaba regido por ordenanzas del reino; sin 

embargo proclamada la República el 24 de febrero de 1891, --

mantiene la escasa libertad de trabajo mencionada. Se puede 

asegurar que la legislaci6n social respecto al Contrato Ca-

lectivo en Brasil comenz6 decididamente después de la re~ol~ 
-------
~i6n de 1930. Pero estas leyes dadas primeramente evolucio--naron en los años subsiguientes en la siguiente forma: En 

los años de 1931, 1934 y 1937 se le hicieron ciertas regla---------- -------- --
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mentaciones es al Contrato Colectivo de Trabaj o , -

Actualmente rige en e sta materia l a Consolidación de Leyes 

del Trabaj o de® (~ódigo-ªe Tr~o) que consta de @ aE, 

tículos y en el cual el Contra t o Col ectivo de Trabaj o apare..,---
c e en el título VI. 

La consolidación de las l eyes del trabaj o brasileño ha regu

lado el Contrato Colectivo en l os artículos 611 y siguientes 

de l título VI antes mencionado . 

d) La l egislaci6n ralombi~a recibido la ~nfluencia dire~a

mente de la legislaci6n francesa r especto al Contrato Colec

tivo del Traba j o . 

Las bases distintivas s obre Contrato Col ectivo en la Legisl~ 
~ 

ci6n France s a , que influ~on en la Col ombiana fueron las --
- .r'" 

dictadas en_191 9 y 1916 Y que según Rociart y Durán, s e a---

proximan a la organizaci6n de la Carta del Trabaj o . 

Pero definitivamente fué hasta en~que en éste país se -

defini6 la C~-ión Col ectiva de Trab~j 9 , mediante una ley, -que l os l egislador e s col ombianos denominaron la "Ley Sexta", 

que comprendía Convencione s de Trabaj o , _Asociacione s Profesio 

nales, Conf lictos Co~vos y Jurisdicci6n Esp~al de Tra--.- ..... -
baj o , a l a cual en el año siguiente se le agreg6 un reglame~ 

t~e . 

Entre 1945 y 1950 s e llevaron a cabo modificaciones en el -Contrato Col ectivo de l Traba j o , manteniendo siempre l os l e--

gisladores Col ombianos "La Ley prevé los casos y las f ormas 

en que e l Estado pueda extender l os efectos de una Conven-

ci6n Colectiva" 

Fué hasta el 5 de agosto de @ en que se promulg6 el C6di--------------go de Trabaj o de COl ombia, el cual empezó a regir el primero -de Enero de 1951, fecha esta en que también entraron en vi----
gencia las disposiciones s obre el Contrato Colectivo. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 
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e) Hemos destacado en varias partes de este trabaj o , la impor-

tancia que en el desarrollo del Derecho del Trabajo ha teni

do la sustitución de la acción individual de cada trabajador 

frente al patrono, por la actividad ej ercida por las Asocia-
.. 

ciones Profesionales, las cuales, mediante recursos de fuer-------- - ......... 
Za de carácter colectivo como es la huelga·, o simplemente Pi! ---ra la s ola circunstancia de su importancia adquirida por el 

número de . trabajadores a e llas asociadas, han l ogrado colo-

carse frent e a los patron~ plano de jgu~ra -convenir las condiciones de trabaj o del grupo profesional. 
---~. Ya hemos insistido suficientemente en el hecho de la falta -

de igualdad de l os contratistas en materia laboral, pese a· -

que tan pomposamente l o declaró la Revolución Francesa. 

Según María Alvarado Smith y Ariaselva Ruiz Durán, en Chile, 

fué el 13 de mayo d@ que ~. promulgó un decreto ~ --

fuerza de l ey, #178, considerado como el .Rrimer códig~-~e 
.. --
Trabaj o y que rigió a partir del 28 de noviembre de 1931, ya -
que anteriormente solamente se dictaban leyes independientes 

que favorecían el avance s ocial. 

Sin embargo e l Código mencionado sufrió numerosas reformas, 

como l a del 7 de s eptiembre d~en que se leg¡:ló en el 

libro 1 e l Contrato Colectivo de Trabaj o , constando dicho -

Código de cuatro libros; definiéndose el c ontrato en estudio -en el Art. 30 0 inciso 30 . 

Actualmente el Código de Trabaj o chileno define el Contrato 

Colectivo en e l articulo antes citado y l o reglamenta en l os 

articula s 17 y siguientes. 

Hay que agregar en este escueto estudio de la historia del -

Contrato Col ectivo en Chile que la adopción del mencionado -

contrato según el profesor Francisco Walker Linares, será la 

futura f orma contractual corri ente del trabaj o de l os obre-

r os y de l os patronos. 
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Para t erminar con esta legislación, hay que hacer notar que 

en la América Latina, son Chile y Méjico l os pdmeros PGí~s --que promulgaron C6d~de JTabaj o (1931) y como consecuencia 

Iegisla~sobre Contratación Colectiva. 

No podemos dejar de mencionar que aún cuando ambos códigos 

presentan seme janza respecto a la materia en un aspecto de -

singular importancia, tienen una excepción doctrinal difere~ 

t e . En efecto , mientras en el Código de Trabaj o de Méjico -.,..--- .. 

la legislación aplicable a empleado s y obreros es la misma, 
:.--------"=-~=-=;' .~~ - --~ 

en e l Código de Chile se aplican diferentes normas a emplea-
"'!-

dos y obreros. ----
f) Sobre estas l egislaciones hemos tra tado de investigar su ev~ 

lución con relaci6n a l t ema planteado. Algunos autores has

t a e l año de 1950, a Paraguay, Perú y Uruguay l os hacen apa

recer como carentes de Codificación Laboral; aunque existían 

reglamentaciones mínimas de l a s materias comprendidas en el 

ramo l aboral. 

Con respecto a Venezue~a , l os aut ores manifiestan que el Có-
---..., 

digo de Trabaj o o Ley del Trabaj o vigente data desde elt6 -

~;de julio d~ ;e consta de 236 artículos y XII Títulos, 

comprendi endo a l Contra t o Col ectivo en el Título 11. 

En l os Arts. 43, 44 y 45 de l a mencionada Ley, se legisla so 

bre e l nContrato Col ectivo de Trabajo" y según l o afirmado -

por e l Doctor Rafael J.Alfonso Guzmán en su "Estudio Analíti 

co de l a Ley del Trabaj o Venezolana", publicado en 1967, l os 

artículos 44 y 45 ant es citados, estan directamente 'opiados 

del ar tículo 43 de la Ley Mé jicana y del 18 del Código de _ 

Trabaj o Chileno. 

Lo anterior nos demuestra que son l os Códigos de Héjico y de 

Chile l os que han s ervido de model o el Venezuela. 
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v.- DESARROLLO HISTORICO DEL CONTRATO COLECTIVO EN EL SALVADOR 

a) Albores de la legislaci6n laboral en El Salvador: (1) Asocia 

ci6n mutualista. (2) Ley de creación del Departamento Nacio 

nal del Trabaj o-Funcionamiento. (3) Ley General sobre Con--

flictos Colectivos de Trabajo; 

b) Epoca del Consej o de Gobierno Revolucionario de (1948-1950): 

(1) L~y de Sindicatos que derogó la Ley de Creación del De-

partamento Nacional del Trabajo. (2) Ley de Contratación Co

lectiva. (3) Ley de Sindicatos; 

c) Constitución de 1950: (1) Se eleva a la categoría de princi

pio Constitucional al Trabajo y a la Justicia Social. (2) Ley 

de Sindicatos de Trabajadores. (3) Nueva Ley de Contratación 

Colectiva. (4) Reforma de la Ley de Contratación Colectiva; 

d) Ley de Conflictos Colectivos de Trabajo ; 

e ) Legislación actual: (1) Constitución de 1962. (2) Código de 

Trabaj o de 1963. 

a ) Ante s de entrar directamente en materia es necesario , aunque 

se~ brevemente , que n~s remcntemos a l os albores de la legis 

lación l aboral en nuestro país. En e l .año de S las nacio= 

nes centr~americanas r omp en l os vínculos políticos de depen

dencia de l a Nadre Patria, quedando sin embargo regidos por 

las leyes españolas. 

En noviembre de~ s e da la primera Constitución Centroame 

ricana, iniciándose con ella nuestra vida constitucional. 

No se habla en ella en absoluto de derecho del trabaj o , a p~ 

sar que en otros países, e specialmente en Inglaterra, la cla 
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s e trabajador a ya había iniciado su lucha reinvidicatoria. 

Tampoco se hace r ef er encia a este derecho de la clase traba

jadora en l a s constituciones posteriores, dadas entre l os a

ños deCT8~1 a 1~ Esto e s hasta cierto punto explicable 

por e l hecho de que en aquellos tiempos existían pocos trab~ 
j ador es asalariados, no había desarrollo industrial y comer-

cial, y además la mayoría de artesanos trabajaban en sus pr~ 
------ ~~~----~------=---------------~--------------------pios t aller e s con unos pocos aprendices, quienes a la postre 

adquirían t ambién sus propios talleres. 

Siendo l os primeros l ogros de l os trabajadores producto de -

huelgas u otras medidas de presión contra l os patronos, es -

necesario ubicar en nuestra historia sindical, cuando se ll~ 

var on a cabo las primeras huelgas; el doctor J~istides Augu~ 

t o Larín afirma, basado en documentos obrer os y confirmado -

personalmente por él, con e l dicho de algunos viejos sindic~ 
r"'~-~--' 

listas, que durante l os añO~1 1920-19~stallaron_lo~Er~me~ 
r os movimientos huelgisticos; estos movimi entos, a nuestro -

entender, fueron -la-c~~i;~~i6n de una de las más c1uras cri

sis sufridas por la hum~idad, incluyendo naturalmente a nue~ 

tro país, y a la ve z s on l os pilares s obre l os que se comenzó 

a construir e l edificio del Sindicalismo organizado , l egal. 

Por supuesto que l os primeros sindicatos que s e f ormaron un 

par de años después de l os movimientos a que nos referimos 

fu::!,on. de hecho , ya que no existían en nuestro medi o. l eyes 

que l os r econocier on, puesto que ello era I1Tabu¡¡ por esos ---- - ----.- ---_.---- -'~ 

años. Los Sindicatos o agrupacione s de traba j ad·.)r e s de aqu~ 

lla época , unidos entre o tras cosas por principios elementa

l e s de supervivencia, se alinearon con la IIRegi onal" que era - --_-.-,-- --- --- - . -. -
la Federación Regional de este país, la cual a su vez f orma-

ba junto con las Regionales de l os otros pa íses Centroameri------ ~~--------------------------------------~ canos la llama da "CONFEDERACION OmmRA CENTROANERICJillA" 

(COCA). La -Fede~ación de El Salv~dor agrupaba, entre o tros, 
.. 

a l os sindicatos de panificadores, tejedore s manuales, barbe 
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ros etc ., asociaciones gremiales que ya estaban concientes -.--
de que l as prestaciones laborales se l ogran luchando , aún a 

costa de vidas. 

Por l os años d~-~ se puedo palpar fácilmente, que -

l os traba j adores del Campo y de las ciudades tenían la firme 
e .-------. 

determinación de organizarse y de que se reconocieran l egal-

mente sus derechos siendo así como surgier on bajo la supervi 

sión de l a "Regional", muchos sindicatos en el centro y en -
"""""ti ' -. 

occidente de l país. Entre l os principa l es podemos citar: 

/'Sindicato de Trabajadores Nanual es e Intelectuales de l os -
~-' ------------------- ~ 

Diarios " , :'Sindicato de Panificador es", "Sindicato de Ferro-.- -
~rrileros " , "Sindicatos de ~onstrucciónli, 1'Unión de Emplea-

dos de ComercioB.J ¡¡Sociedad de Iviotoristas y l'1ecánicos" , ¡'Si!! 

di cato de Oficios Varios", "Comi t e Pre.-Acción Sindical" , --

¡'Sindica t o Fraterna.l de Obrer os y CamR.,esinos " , "Sindicato d~ 

J orna leros", "Sindicato General de Trabajadores", "Unión de 

Trabajador e s Sindicados", etc., etc. Todas estas organiza--

'----~~------~----~~~aturalmente no fueron vistas con buenos o j os por l os 

-----------~---------grandes terrateni ente s ~ la época. _ En esta época algunos --
-----------------------de l os sindicatos mencionados, consigueron por medio de medi - ---- -------------------

das de pre si6n, que l os patronos aceptaran convenios de he--
--~ -----------------------------------cho,por medio de l os cua l es l os trabajadores l ograron mej o--_._----------------- -~---~-------------------------
res salarios, mej or e s tratos, menos horas de trabaj o y reba-
~----~--------~--. 

ja de pagos de censo en el campo. 

~E~ ~i ~ñ; dB--e-;-~;-;~i~~J;turo Arauj o es elegido Pre-

sidente de la República, respecto de quien la masa campe sina 

y l os obreros, as í como el pueblo en general pensó que sería 

e l hombre que e liminaría l a miseria por medio de r eformas a

grarias, administrativas, etc. 

Pero e l nuevo Presidente no cumplió l o prome tido . El Gene-

ral Naximiliano Hernánde z Mart ínez en Diciembr e de B da -

un golpe de EstaiLo ; fué entonces que e l campesinado princi-

palmente, se vió frustrado y se comvenci6 de que l a única --
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solución en e se momento histórico era el l evantamiento arma-

do; éste se verificó y vino la matanza. Inmediatamente des

pués s e inicia una dictadura que desconoce l os principios --- ..,.. .... - -
más elemental es del Derecho y consecuentement e el movimiento 

obrero sufre un rudo gol p!; hay pues un retroceso en el de-

senvolvimiento de las aspiraciones de l ¿ s trabajadores.----

1) Las Sociedades Nutualistas que fueron formadas por patronos 

y trabajador es, s e proliferaron por t odo el país, pero lógi

camente , como fuer on organizadas y controladas por l os patr~ 

nos, t enían que fraca sar y as í es como l os trabajadores se 

·~ron imposibilitados nuevamente de obtener verdaderos l o-

gros en e l aspecto laboral. 

Una cosa sí se l ogró : Pué la de mantener a l os trabajadores 

hasta ci erto punto organizados, situación que favoreció la -

fundación de la !lSociedad de Ayuda 1-1utua de l o s Ferrocarrile 

r os H , la cual t eniendo una conciencia de clase, con el ti em

po , s e convirtió en un verdader o Sindicato. 

En el año d@ en virtud de un~ t o tal de ];!azos--: 

caídos, pierde el poder Hernández Hart ínez , después de trece --años de Sangrienta Dictadura . 

2) Pero en e l año de9 que ~ a l poder Sal vador Castaned~ 
Castro quien gobernó hasta 1948, por temor a l a clase traba

jadora que ya empezaba a COffi)actarse en l a defensa de sus -

interese s, prohibe la libre sindicalización. Bajo esa Admi

nistración e l ~ 2 de e-:r o -de~ se ~ecreto _Legisla

tivo No . 321 por medio del cual se creó e l Departamento Na--
~_.--:::=- - ~~ c:: :::s::;;:::;p 

cional de l Trabaj o , per o en él se reflejaba ese temor a la -
, ;: =-~ --~ 

clase trabajadora de que ya hemos hablado, y no se daba opor 
.---,---------=-_:...-~------- -~-=-----~

tunidad a l os grupos independiente para llevar a cabo Contra 
.~. :---- ---- -- ----------

taCl.ones Csl-.s.c:;;tl.j@S_ o realizar en otra forma sMs fiñas. Es-. - -
t o se concluye del t exto del Art. 24 de dicho decreto , que -
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decía : "Los gremios y grupos de traba j ador e s deberán inscri

birse en un r egistro e s pecia l que llevará e l Departamento N~ 

cional del Traba j o , donde s e consignará qu i en o quiene s s on 

l os r epre s entante s de e s os grémios o grupos expre s ados, e s-

t os comprobar án su person ería con c ertificación de su inscri2 

ción " o 

En l os con s ider andos del decre t o citado s e decía que su obj~ 
'-

to er a armonizar l a s r e l aciones entre e l Capita l y e l Traba-

j o , e stablec er sus derechos y obligacion e s r ecíproca s, para 

l o cual er a n ecesario conocer con exactitud l a r ealidad s al-

vadore~a medi ante l a r ecop ilación, ordenami ento y estud i o de 

l os da t os r e l a tivo s al Capita l y a l Traba j e . 

Aparentemente e l gobernan t e de es a época e r a ce l oso en cues

tiones de r e l aciones entre e l Capita l y el Traba j o , a grado 

de consi der ar nece s ario l egislar s obr e esta ma t eria , Sin em 

bar go nada más a l e j a do de l a ver dad , y si s e emitió e s e Der e 

c ho fué porque e l Gen er a l Castaneda Castro , ofr eció en su -

campaña política , dar a l os traba j ador e s l eye s para su sindi 

ca lizaci ón , y es t os l o presion ar on pos t eriormente para que -

di er a t al e s l eyes. 

Conforme a l a mencionada Ley, e l Departamento Nacional del -,. .. -

Traba j o dependí a del }'lini s t er i o de Traba j o y t enía l a s fun-

cione s sigui e~es : prepar ar l a Legisla ci6n del Trabaj o , r eco

giendo, coor di nando y e studi ando t odos l os dat os r e l a tivos a 

l a s r e l aci on e s entre Capita l y Trabaj o ; mantener y pr acticar 

l a inspección y v i gilanc j a en l os e s tablecimientos de traba

j o par a l o cua l c0ntaba. con un cuerpo de inspectores, habien 

do por l o menos uno par a cada Departamento de l a República , 

empleado, que er a e l Presiden te de la Junta Departamenta l de 

Conciliación, que s e i n t egraba par a cada conflicto , con un -
....... -----r epresentant e . del patrono y otr o de l os traba jador e s a f ecta-

dos . Asimismo e l Departamento Nacional del Trabajo recopil~ 

ba l a s e stadística s de traba j o . 
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La Junta de Conciliación conocía en Primera Instancia, proc~ 

rando el avenimiento entre l a s partes y proponía d la s olución 

que consideraba justa y equitativa; si no s e llegaba a un a

rreglo s e r emitía e l expediente a l Director del Departamento , --<Fien procedía a formar el Consej o Naci onal de Trabajo, para 

que conociera en Se gunda Instancia. Este organismo estaba -

integrado por dicho director , dos r epresentantes patronales 

designados, s egún e l caso , por la Cámara de Comercio é Indu~ 

tria o por l as Asociaciones agrícolas, y dos representantes ---obreros elec~s por e llos mismos. 

Del fallo de l Conse j o existía únicamente e l recurso de súpli -ca para ante e l Ministerio de Traba j o cuya resolución era de 
..;;:::.. --
finitiva y no aillnitía recurso a lguno . 

Esta Ley comprendía a l os agr icultor e s y traba jadores del -c ampo y se aplicaba en t odas sus partes a l a s diferencias 
~ 

surgidas entre patronos y empleado s de comercio , así como en 

t odo conflicto entre capital y traba j o , cua lquiera que fuera 

l a clase de l abores y la ca tegor í a de l os trabaj adores. 

A e s as a l tura s no existía en nuestro país ninguna l ey que r e 
~----

glamentara l a organizaci~ y existencia de las Asociaciones 
.,.:-

Prof es i onale s. De t a l manera que de conformidad al Art. 24 

que hemos transcrito , l a titularidad del der echo para pac t ar, 

no correspondí a a cualquier . rupo de trabajadores, sino a --

l os que S é encontrab en e l registro q~e llevaba 

e l Departamento Na cion 3l del Trabaj o . 

No existiendo l ey de Contrataci6n Col ectiva, la clase traba

jador a no tuvo ,.)bstáculo para pactar condicione s generale s 

de trabaj o con las empresas, y a sí vemos l os pactos ce l ebra

dos entre l os propie tarios de tall er e s de mecánica y l a U--

ni6n Central de Hecánicos; entre l os trabajador es de l a fá

brica de sacos Cuscatlán, S.A. , con e sa empresa , con l a in

tervención de l as Autoridades de Trabajo , pactos que fueron 

verdaderos contratos col ectivos. Confirma tal aserto , el -
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hecho de que se dictar on disposicione s que r egularon estos -

acuerdos en ma t eria fisca l y a sí e l n~~eral 19 de la Ley de 

pape l Sellado y Timbre s establecía: 

"Contra t os de traba j o de car ácter col ectivo , por cada una de 

traba j o r egulado por e l mismo o fr acción, la primera ho ja 

~ 11 .00. Si e l contra t o fuer e por tiempo indeterminado , la 

primer a hor a ~ 22.00. La s ho jas r estantes en ambos casos, -

cada una rft 0.15 11
• 

En e l Hinisterio de Traba j o hay archivados Contratos de Tra

ba j o que fuer on ce l ebrado s en Escritura s Públicas; esto s e -

debió a que en aque l entonce s existía t o t a l desconocimiento e ____ 

en mat eria s l aborales y a t odo problema jurídico s e le busca 

ba s olución de sde e l punto de vista de l Der echo Civil. La 

disposición que hemos citado s e debió a una reforma hecha -

por decreto l egisla tivo No . 102 de l 3 de novi embre de 1946 . 

3) En l a misma fecha , de l a Ley de Creacién de l Departamento 

Naciona l de Traba j o , 12 de en er o de~, s e promulgó la 

Ley Gener a l s obre Conflic t os Col ectivos de Traba j o por decr~ 

t o No . 322 de e s a f ec ha y publicada en e l d i ario ofici a l del 

15 de e se me s y año . 

El aparecimiento de e sta l ey vi en e a confirmar que e l dere--

cho de ce l ebrar contra t os de traba j o , corre spondí a exclusiva 

mente a l os grupos inscritos en e l registro de las autorida

de s de traba j o , a sí cuando l a Ley de l a definición de huel-

g;-nos dice : ~~ e s l a .suspensión. del traba j o acordada y 

e j ecutada por un grupo de trabaj ador e s a l s ervicio de una -
--

empresa o negociación o patron o , con e l obj e t o de alcanzar -

e l me j or ami ento de l as condiciones de trabaj o:l . Como s e ve, 
~ 

habla pue s de GRUPOS de traba j ador e s que no pueden s er otros 

que l os inscritos en e l Departamento Naciona l del Traba j o . 
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En esta Ley Gen er a l sobre Conflictos Col ectivos de Traba j o , 

se~ el proc edimiento que s e seguía para r e s olverlos, 

e l cua l s e iniciaba con e l pliego de pe ticion e s y s egúía por 

su or den con e l pla zo s eña l ado par a c e l ebrar l a hue lga , l a -

entrega de l pli ego de pe ticione s a l pa tron o , e l plazo para -

contestarla s, l a integración de l a Junta de Conciliaci6n, el 

r ecibo de l a r e spues t a del pa trono , l a cua l s e entregaba a -

l os traba j adores de jando copia s en e l expedi ente ; en seguida 

s e entraba en con ocimiento del conflicto , luego había un pe-

riado concilia t orio y si no s e l ograba e l avenimiento y e s ta 

llaba l a huelga , l a Junta de Conciliaci6n proc edía a califi

carla de legal o ilega l, s egún l o fuer a . En este segundo c~ 

s o s eña l ab '=i l a s consecuenci '=is. Fina lmente se e specificaba -

cuá l e s er an l os r ecursos y l a ~a y tl:' e:m~p~o~p~a~r~a~l~'n~t~e~r~p~o>~neE 

l os. 

En cuanto a l paro , ca lifica do de l ega l, e stablecía que s e se 

guiría e l mismo proc edimiento s eña l ado anteriormente . 

En cua lquier estado del conflicto podrían l a s partes pon erle 

fin medi ante un arreglo 2 onciliatorio , o s ome t erlo a arbitra .--
j e, en cuyo ca s o , l a huelg'=i o e l par o c e s aban inmedia tamente --y l as l abor e s s e r eanudaban l o más r áp i damente posible . 

Hay qu e mencionar tambi én , que cuando l os conflictos eran de 

carácter económico , r e l acion ados con e l e stablecimiento de -
""-

nueva s condicion e s de traba j o , t ant o traba j a dor e s como pa trs;. 
.-

nos, podr í an f or mul ar pe ticion es a l a otra parte , sin empla-

zar a par o o huel ga , para l o cua l s eña l aba e l procedimiento 

r e spectivo . 

~, 

b) El 14 de diciembre d~ un movimi ento que s e auto den omi 

nó Revolucionario derrocó a l gobierno de l Gen er a l Castaneda 

Castro . 

LOs nuevos dirigente s políticos de l pa ís prepa r ar on una nue

va l egislación en e l campo s ocia l, l a cua l s e car acterizó --
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por el hecho de estar más acorde con las necesidades de la -

época , como apreciar emos en e l transcurso del presente trab~ 

j o . 

1) El Conse j o de Gobierno Revolucionario por decre t o de 9 de -

agosto de~publicado en e l Di ario Oficia l de es a misma -

f e cha , pr omulgó l a Ley de Sindicatos . Esta Ley tuvo una vi

da efímer a , ya que como ver emos más adelante , e l año siguie~ 

t e s e di ó una nueva que l a der ogó , per o no obstante su corta 

vida , tien e mucha importancia , ya que su Art. 21 der ogó ex--

pre s amente e l Ar t. 24 de l a Ley de Creación del Departamento 

Nacion a l del Traba j o , que decía así: HDer 6ga s e e l Art. 24 de 

l a Ley de Creaci6n del Departamento Naciona l del Trabaj o cog 

t enido en e l Decre t o Legisla tivo númer c 321, de 12 de ener o 

de 1946 , publicado en e l Diario Ofici a l Númer o 11, t omo 140 

de 15 del mismo mes y año" . 

Al der ogarse e l mencionado artículo 24 , e l traba jador había 

conquist ado que no s e l e aplicara e l artículo 161 del Código 

Pena l que dice : " Se impondrá también l a pena de s eis me se s -

de prisión menor, a n o corre sponder otra má s grave con arre

glo a otros artículos de este Código , a l os que di eren gri-

t os provoca tivos de r ebelión o s edición en cua lquier cla s e 

de r euni on e s o de a s ociacion es o en lugar público , u ostenta 

r en en l os mismos ~tio s l ema s o bander a s que provoquen direE 

t amente a a lterar e l or den público t ' , como f ácilmente podemos 

apr eciar, l a cla s e traba jador a había abi erto una de las pue~ 

t a s l egal e s que conducen a su organización puesto que el n o 

t ener sancione s pena l e s por r eclamar sus der e chos, a lgo s e -

había conquistado . 

2) En e l año d~por decre t o No . 729 publicado en e l Diario 

Ofici a l del 9 de agosto de e s e año s e pr omulgó la Ley de Con 

tra tación Col ectiva , que en su Art . l o o definí a aSI" el Con-=--
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tra t o Co'lectivo : "Contra t o Col ectivo de Trabajo e s el cele

brado , de acuerdo con esta l ey, entre un sindica t o de traba

~es y uno o varios pa tronos , con objeto de establecer - ...... 

las condiciones en que debe prestarse el trabaj o" . 
" Como se ve a qu i e l l egislador ya no habla de l os grupos, a -

l os que nos hemos r ef erido anteriormente , sino que habla de 

sindica t os de trabajador e s, aduciendo como razones para este 

cambio de cri t t:.rio las contenidas en l os considerandos si---

guientes: 

"1.- Que e l Contrato Col ectivo es una institución de Der echo 

del Traba j o que constituye una garantía par a l os trabajado-

r es en e l l ogro de me j ores condiciones labor a les 9f
; 

"11.- Que la contra t ación col ectiva en ma teria de trabajo e s 

complemento nece saria a l a i nstitución de sindica t os ya auto 

rizados en l a l ey r espectiva" . 

3) Como ya apuntamos anteriormente , en e s a misma fecha para co~ 

plementar la anterior l ey, s e di 6 l a Ley de Sindicatos, que 

en e l Art. 22 disposición transitoria, e stablecía : "La s orgi! 

nizaciones de traba j ador es existentes con o sin personalidad 

juridica, debe organizarse y ~meter sus e?ta tutos _a la apr2 

bación del Poder Ej ecutivo en e l Ramo de Traba j o y del 1nte---
rior de acuer do con e sta ley y suj e tarse en t odo a sus disP2 

siciones para ser considerados como sindicatos. Caso contra 

rio no podrán cel ebrar contratos colectivos, ni gozar de l os 

demá s der echos que l a s l eyes conceden a l os sindica t os l
' . 

A partir de l a vigencia de esta l ey desaparecen l os grupos 

de traba j ador es inscritos en e l departamento Nacional de Tra 

bajo , su facul tad de contratar pa s a a s er de l os sindicatos, 
~ 

comenzando en esta f orma nuestro Derecho Laboral a t omar su 

verdadera ruta . Asi e l artículo tercer o del citado cuerpo 
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de leyes establecía: "Corresponde a los sindicatos: a) cele

brar en materia laboral, únicamente Contratos o pactos Colec 

ti vos de acuerdo con l a ley •••• ;1 es de notar, que en dicha -

disposición se usa como sinónimo l os términos contrato y paE 

to colectivo . 

Por otra parte da a l os grupos existentes inscritos o no, 0-
........-

portunidad de legalizar su situación y gozar en esa f orma de 

los beneficios que las leyes conceden a los sindicatos, lle

nando l os requisitos exigidos. Aduciendo entre las razones 

para la regulación legal de los sindicatos, la contenida en 

un considerando que dice: "1._ Que es necesario y convenien

te reconocer a l os trabajadores el derecho de organizarse en 
~------~----~--~--~--~----~~--~~--~~-----sindicatos, y r egular l os derechos y obligaciones de las so-

ciedades de trabajador es que en la actualidad funcionan en -

f orma sindical sin preceptos legales que las normen:'. 

No podemos pasar por alto por su capital importancia, el na

cimiento de l os principios constitucionales que permitieron 

a l a clase trabajadora su organización y al mismo tiempo les 

concedieron facultad para contratar con mayores ventajas y -

def ender en esa f orma sus intereses comunes. 

c) F.l 7 de septiembre de~SUrge a la vida jurídica una nue

va constitución, la cual significa el paso de avanzada más - -gr~de qu~s(a la fecha, se ha dado en la lucha por la --
~ 

reivindicación de la clase trabajadora. 

~a Constitución de 1950 (Capitulo 11 correspondiente al Tra

bajo y Seguridad Social' sienta las bases de una regulación 
--=---. 

moderna del Derecho de Trabajo , ya no considera el trabajo -

como un artículo de comercio, sino como función social que 

goza de la protección del Estado, como i; dice en su artícu-----lo 182. En el artículo 191 del mismo capítulo reglamenta --_. 
las condiciones y la f orma en que aplicarán los Contr~~ 

Convenciones Colectivas de Trabajo . El Artículo en comento 
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dice así: "La Ley r egulará las condiciones en que s e celebr~ 

rán l os Contratos y Convenci ones Colectiva s de Trabaj oit . 

Las estipulaciones que estos contengan s erán aplicables a 

t odos l os trabajadores de l a empre s a que l os hubieren suscri 

t o , aunque no pertenezcan al sindicato contratante , y tam--

bién a l os demás trabajador e s que ingresen a tal es empresas 

durante l a vigencia de dichos Contratos o Convencion es. La 

Ley establecerá el procedimi ento para uniformar las condici~ 

nes de traba j o en l a s diferentes actividades económicas, con 

ba se en l a s disposicione s que contenga la mayoría de l os Con 

tra t os y Convenciones Colectivas de Trabaj o vigente s en cada 

cla s e de actividad" . 

1) En esta f orma e l Estado Salvador eño , por primer a vez s e imp~ 

ne entre sus obligaciones primor diales, e l aegurar a l os ha

bitante s de la República no s ol o e l goc e de la libertad y l a 

cultura, sino t ambién de la J us ticia Social, que s on inhere~ 

t es a la personalidad humana. Se e leva a la categoría de --------
principios constitucionales un anhelo del puebl o l aborios o : 

é l trabaj o y l a Justicia Social. Desde ese momento e l traba 

j o l egalment e deja de s er un ar tículo de comercio que se ve~ 
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Código de Trabaj o , éste no se dió sino que fué através de -

leyes especiales que s e reguló las relaciones obrero-patron~ -les, resolviéndose l os conflictos que se suscitaban, por me---dio de dependencias administrativas del Ministerio de Traba-

j o , al margen de l o dispuesto en el Art. 81 de la Constitu-

ción Política vigente en aquella época, que establecía priv~ 

tivamente que la pot estad de juzgar y hacer ejecutar l o juz

gado en la materia laboral correspondía a l Poder Judicial. 

Esto s e justificaba por el l~to 3 de la Ley Transitoria para 

la aplicación del Régimen Constitucional que literalmente d~ 

cía: 19j1h entras se promulga el Código de Trabajo , podrá regu

larse por leyes especi a l es, las materias que contiene el Ca

pítulo n, título XI de la Constitución y continuarán en vi

gor las leyes que actualmente rigen. Los organismos depen-

diente s del Poder Ejecutivo que ti enen potestad jurisdiccio

nal en materia de trabajo, continuarán e jerciendola hasta -

que se creen l os tribunales de trabaj o que establece la Cons 

titución". 

2) Un año después de entrar en vigencia la Ley de Sindicatos, -

la experiencia y l os principios de justicia aconsejaron que, 

para el mej or desarrollo y orientación de l os sindicatos de 

trabajador es , era necesario introducir una serie de reformas 

a dicha ley siendo su número tan grande y de tal importancia 

que acreditaban su derogatoria y sustitución por un nuevo -

cuerpo de disposiciones armónicas que respondieran al momen

to histórico del desarrollo s ocial de El Salvador. Así l as 

cosas, se da una nueva ley e special que se denominó Ley de 
-Sindicatos de Trabajadores, por decreto l egislativo número 

3)3 de fecha 13 de agos~o de@ publicado el 24 del mismo 

mes. En sus considerandos decía esta ley: :'Que e s convenien 

te y justo que aquellos sector es de trabajadores que por r a 

zones de varias índoles no pueden, o l e s perjudicaría aso---
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ciarse en las formas de sindicatos por empresa o por -gremio, 

puedan hacerlo en la más amplia de Sindicatos por industria; 

que la modalidad sindical conocida por Sindicato de Industri~ 

debe ser precisada en sus alcances en l a nueva leyll. "Fara 

que las asociacioc s de este tipo respondan a los fines mencio 

nada s en el Considerando anterior, y para que no constituyan 

un medio de violar la prohibición legal que conviene mantener 

respecto a la constitución y funcionamiento de Sindicato y -

Sindicatos , por cuanto estos tipos de uniones se prestan al -

desarrollo de actividades demagógicas que distraen de sus fi

nes netamente laborales a l a s clases trabajadoras debilitando 

sus legí tmos vínculos sociales ~q; 1i que es deber del Estado ga

rantizar a l os sindicatos de trabajadores dentro del marco -

constitucional, previendo posibles abusos internos de las mi

norías sobre las mayorías en sus derechos esenciales y en sus 

aportes sociales; y que el derecho Laboral Salvadoreño debe -

desarrollarse en función nacional, con inequívocos fines de -

Justicia Social, inspirado en e l principio de la solidaridad 

humana, y siguiendo la línea democrática de su Constitución -

Polí tica'v. 

La Ley, en su artículo primero , establecía el derecho de to-

dos l os trabajadores de orgill~izarse en Sindicatos, exceptuando -a los que desempeñaran labores propias de la agricultura y 

l os domésticos. Establecía además que el ejercicio de los de 
> -rechos inherente s a l a calidad de miembro de un sindicato c-

ran estrictamente personales. A continuación, el Art. 300 r~ 

gulaba cuáles eran l as atribuciones de l os Sindicatos, siendo 

las principales las siguientes: Celebrar Contratos y Conven---ciones Colectivas de Trabaj o ; y representar a sus miembros __ a 

requirimiento escrito de éstos en el ejercicio de l os dere-",,"

chos que emanaran de l os Contratos Individuales de Trabaj o . 

Hay que hacer notar que esta ley en el literal a ) del citado 

Art. 30 . usa los términos Contrato y Convención Colectiva de 
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Trabaj o , ya no aparecen c omo sinónimos Pacto y Contrato , y 

s e usa por primera vez e l término :Convención para significar -una cosa distinta a l Contrato aún cuando sabemos que no exi~ 

t e diferencia esencial en cuanto a su naturaleza entre e l 

Contrato y 1:1 Convenci ón. 

En esta l ey fueron reconocidos l os tradicionale s tipos de 

Si!:..,dicatos:. l os de empre s a , l o s de gremi o y l os de industria ; -- ~ ~ 
definiéndolos y estableciendo~ l o s requisitos para constituir 

~ ""=>., 

<...... 
l os ; l a personería jurídica les era r econocida por e l Poder -Ej ecutivo en e l Ramo de Trabaj o , siempre y cuando llenaran -

l os r equisitos lega les; contemplaba i~Aalmente disposiciones 

r efer entes al gobierno de l os Sindicatos, y en otro capítulo 
'----------------------------señalaba l a s prohibicione s y l as sanciones , estableciendo e l 
- ...------

modo de proceder para hac erlas ef ectivas. Fina lmente en sus 

disposiciones generale s establecía l a inamovilidad de l os di 

r ectivos sindical es , las sanciones a l os patronos que pert~ 

baran e l ejercicio de l os derechos sindicales; la f orma indi 

r ecta de cobra r l a s cuotas sindicales por medi o del patrono , 

quien deb í a entregarla s a l Sindica t o cuando éste l e hubiera 

comunicado la nómina de l os miembros por medi o de l a Delega

ción e Inspectorí a de Traba j o respectiva; r egulaba la respo~ 

sabilidad de l os que se r e tiraban del sindicato , la respons~ 

bilidad civil de éstos y l a s multa s en que incurrían l os pa

tron os por viol acione s a e s a l ey, y e l trámite para imponer

l as. 

3) Por decreto l egisla tivo No . 630 del 27 de marzo d~, pu

blicado en e l Diario Oficial del 17 de abril de e s e año , s e 

emite una nueva Ley de Contratación Col ectiva, que deroga la 

anterior dada en 1950. Decía esta nueva l ey en l os conside--

randos: 
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/ 
{ . 

"1. - Que l a contratación colectiva de traba jo es uno de l os 

mej or e s medios para regular equitativamente las relaciones -

laborales entre patronos y trabajadores". 

rrII. _ Que l a contratación col ectiva en materia de trabaj o es 

complemento n ec esario a l a institución de sindicatos, ya au

t orizada por la ley". 

"111. - Que la l ey de contrataci6n colectiva vigente, promul

gada por el Consej o de Gobierno Revolucionario , el 9 de ago~ 

t o de "1950, publicada en el Diario Oficial No. 171, tomo 'í 49 

de fecha 9 del mismo mes y año , n o contempla las modalidades 

especiales que conviene adoptar en caso de que una de las -

partes contratante s s ea un sindica t o de gremio o de indus---

tria". 

(lIV._ Que l as dispos icione s de la l ey sobre esta materia de

ben facilit ar l a c e l ebraci6n de t a l e s contra t os, y para tal 

ef ecto deben simplificar l os procedimientos para formalizar-

El Arto 1 0 . de dicha l ey definía a sí e l Contrato Colectivo : 

"Contrato Col ectivo de Trabaj o e s e l que _s e celebra entre un 
~ 

Sindicato de trabajadores y uno o va~atrono s, con el ob 

j e t o de establecer l a s condiciones generale s en que el traba 

j o debe ejecutarse y l a s ~tacj oues que s e originan con o

casión del mismo'¡ o 

De este artículo deducimos que l os suj e t os títulare~ del Con 
r. ------

trato Col ectivo pueden ser un sindicato y un patrono o bien 
.-----------------~ 
vn sindicato y v arios patronos. Es necesario hacer notar ~-

.~ -------que en-e-s'Q""d"e-.f1.'"fi"Ttrón se da a l Contrato Colectivo de Traba-

j o l a naturale za de un contrat9 deejecuci6n, ya que nos ha-
o _ """""'" --==-==--

bla-de l as condiciones generales en que e l trabaj o debe e je----- ' - ' 



- 78 -

ejecutarse; ésto no corresponde a la realidad nuestra, ni 
?¡t¡ 

mucho menos al espíritu general de la legislaci6n, y s e debe 

a que se copi6 textualmente de otra legislaci6n. Nuestro 

Contrato Colectivo es de naturaleza Normativa; solamente E.~ 
~--------------------------------------tablece las normas o bases generales que m~ tarde vaciarán 

Ej ecuci6n es el sindicato contratante quien se obliga a la -

'~jecuci6n de l o pactado, es - i~sona ja~~---quien contrae la obligaci6n de prestar el servicioo 
::::-:-----=,---~~""""':'~=------~~~-~~--- ' 
El Arto 20 0 sentaba l as reglas referentes a la obligaci ón 

que tenia el patrono para negociar e l Contrato Colectivo, 

prescribiendo además igual obligaci6n para el sindicato a 

que perteneciera el sesenta por ciento, por lo menos, de l os 

trabajadores de una empresa, cuando se lo pidiera el patrono o 

Regulaba también la negociación voluntaria y los efectos que 

prOducían l os Contratos Colectivos en l os Contratos Indivi-

duales de Trabaj o y en relación con otros Contratos Colecti

vos suscritos por e l mismo patrono o Así, en el inciso terce 

ro del citado Arto 20. decía: aPer o en t odo caso, las condi

ciones general e s de un Contrato Colectivo celebrado por un -

patrono que ya hubiere suscrito otro u otros, ~ue fuere más 

f avorable a l os trabajador é s que las anteriormente pactadas, 

s e entenderán incorpor adas a las demás, y en todos l os Con-

tratos Individuales de l os trabajadores de dicho patrono, -

siempre que se refieran a trabajos de l a misma índole y que 

s e ejecute en iguales circunstancias" . El último inciso esta 

blecía l a obligación de dar aviso oportunamente, de t odo l o 

actuado de conformidad con este artícul o a la Secci6n de Sin 

dicatos del Ministerio de Trabaj o y Previs i ón Socialo 
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El Art. 30. establecía que la negociación del Contrato Colec 

tivo se llevaría a cabo por la correspondiente directiva si~ 

dical, quien podría si l o es timaba conveniente, encomendar -

tal facultad a uno o más de sus miembros o apoderados legal

mente constituidos. 

El Art. 4 0 0 estatuía que la aprobación del contrato era atri 

bución de la Asamblea General G s eccionaldel sindicato , según 

e l caso , y excepciona lmente con l os requisitos que esa disp~ 

sición establecíq por una asamblea constituida vnicamente 

por l os trabajador es afectado s por el c ontrato . 

El Art. 50 . se refería a l as f ormalidades del contrato : de-

bía hacers e constar por escrito en tres ejemplares firmados 

por las partes contratantes; y presentarse a l a Sección de -

Sindicato s del Minister i o , dentro de l os tre inta días siguie~ 

t es al de l a celebraci ón, para su inscripción en e l registro 

que para tal ef ecto llevaba dicha Sección y siempre que ésta 

estimara que se a justaba a l o dispuesto por esa l ey y por la 

de Sindicatos de Trabajadores. 

Según e l Arto 600 dichos ejempl ar es deb ían s er acompañados -

del acta de l a s esión, en la que s egún l os casos, se hubiera 

aprobado e l contra t o . 

En el Ar~~ 70 . se le daba comp e tencia a la Sección de Sindica

t os para calificar l os r equisitos de f orma y la capacidad de 

l os contratantes, ordenando que si la Sección encontraba de

ficiencias o contravencion e s a las l eyes, devolvería l os ori 

gina les a l os interesados, puntualizando las observaciones -

para que fueran subsanadas; y si no había observacion es se -

haría la inscripción inmediatamente. Sia pe sar de lo dis-

puesto conforme a l inciso 10 . se inscribía e l contrato, l as 

cláusulas que contravenían l a s l eye s s e considerarían como -

n o escritas. 
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El Arto 80 0 establecía que en caso de denegatoria de inscriE 

ción, las partes podrían r ecurrir ante e l Ministerio de Tra

bajo dentro del plazo de tres días despué s de la devolución 

y en e l inciso último decía que del Eallo de l Ministre no -

había r ecurso a lguno o 

El Art. 90 0 e.stablecia que veriEicada la inscripción se pon

dría a l pie de cada uno de l os e jemplares una razón que hi-

ciera constar que e l contrato se encontraba debidamente ins

crito , sin cuyo r e quisito no habría Eé; debiendo devolverse 

un e j emplar a cada uno de l os interesados y e l tercero s e al' 

chivaría en l a sección de sindicatos o 

Según e l Pxto 10, la misma tramitación debía seguirse en l os 

casus de reEormao 

En e l Art. 11 declaraba que la existencia del Contrato Colee 

tivo s ol o podía probarse mediante el documento respectivo de 

bidamente inscrito , o por medio de la certiEicación de la 

inscripción extendida por la reEerida Sección. 

El c.ontenido del contrato l o establecía e l Art. 12, en e l -

que debía expresarse e l nombre y l a s generales de los contr~ 

tantes, la Eecha en que entraría en vigor, e l plazo de su vi 

gencia, ya Euera para un período de t erminado o por e l n ece

sario para la e jecución de una obra, n o pudiendo s er en el -

primer caso menor de un año ni mayor de tres, prorrogable a~ 

t omaticamente por períodos de un año si ninguna de 'ias :,p;ar.tes 

pidiera su revisión, en l os tre inta días ant eriores a la ex

piración del plazo o de su prórroga o Se entenderían prorro

gados l os eEectos de l contrato anterior mientras se estuvie

re negociando un nuevo contrato . Si las condiciones econó-

mica s del pa ís variaban sustancialmente, podría cualquiera -

de las partes pedir aún antes de la terminación del plazo o 

de su prórroga, la revisión del Contrato Col ectivo de Traba

j o . Esto era injusto ya que hablaba de que las condiciones 
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económicas del país fueran bonancibl=s y las de la empresa 

ser bastante malas, o al c ontrario. En sus últimos litera-

les establecía que e l contrato debería contener además la re 

muneración ajustada para cada clase de labor; l o relativo a 

j ornadas de trabaj o ; las actividades laborales que comprendh 

y las demás estipul aciones que convinieran las partes para -

regular sus relacione s de trabaj o . 

El .~t. 130 . trataba s obre la t erminación del contrato y la 

obligaci ón de dar aviso oportuno a la Sección de Sindicatos, 

del modo c ~~e ocurriera dicha t erminación, en r e lación con -

ese articulo o 

El 1400 s e refería a la r e sponsabilidad de las partes. El -

Art . 15 trataba de la disolución de l os Sindicatos de traba

jadores, indicando que ella no afectaría las obligaciones y 

derechos i ndividuales que emanen de un Contrato Col ectivo. 

El Art. 160 . manifi esta que cualquier cláusula de exclusión 

s e t enía por no escrita, y, finalmente que en l os contratos 

individuale s de l os trabajador e s no sindicados no podían e s

tipularse condicione s generale s difer ente s a las ot orgadas a 

l os trabajadore s perteneciente s al sindica to. 

En las disposicione s final e s, el Arto 17 establecía que l a -

c e l ebración de .. l os Contra t os Col ectivos y en t odas las actu.§!:. 

cion e s C!lue se or:'ígináran llDr e5a l ey s e usaría papel común. 

El Art. 18 regulaba s obre l os Contratos Colectivos que a la 

f echa que entraría en vigencia la nUéva l ey, ya hubieren si

do aprobados de conformidad a la anter i or ley de contrata--

ción col ectiva, c ontinuar:ían vigentes por e l término en ellos 

estipulado, debiendo e l Primer Director del Departamento Na

cional de l Trabaj o enviar de ofici o a la Sección de Sindica

tos, l os libros de registro y l os e jemplares de Contratos Co 

lectivos que tuviere en su podero En cuanto a l os que ya 

hubi eren sido aprobados, pero que no s e hubieren inscrito , -
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se inscribirían de conformidad con lo dispuesto en ~sa ley. 

El Art. 19 derogaba expresamente la anteior Ley de Contrata

ci6n Colectiva, y el Art. 20 se refería a la fecha de vigen

cia de la Ley que comentamos. 

4) Por Decreto Legislativo No. 2830 del 28 de abril de~, pQ 

blicado en el Diari o Oficial No. 87 , tomo 183 del 18 de mayo 

de 1959, debido a que, como decían sus consirandos, la falta 

de una regulación adecuada, había permitido que algunos em-

presarios, mediante maniobras de diversa índolé, menoscaba-

ran el derecho de l os sindicatos a contratar colectivamente ; 

y con el objeto de garantizar e l ejrcicio de tal derecho , se 

r e f ormó el Art. 20. de l a Ley de Contratación Colectiva dada .--en marzo de 1952, y se substituyó el inciso primero del Art. 

2 por el siguiente: "Todo patrono ~stará obligado a celebrar 
~~~~~~~~~~----

contrato colectivo de trabaj o o -3. revisarlos en su caso, con 

~cato a qUe pertenezca el s esenta por ciento por l o -

menos de l os trabajador e s permanentes de su empresa siempre 

que se l o pida el sindica t o . Igual obligación tendrá .el sin 

dicato a que pertenezca e l s esenta por ci ento , por l o menos, 

de l os trabajador e s permanent e s de una empresa, cuando s e l o 

pida el patrono . Para que s ea obligatoria la celebraci6n o 

revisi6n del contrato , bastará con que s e haya llenado el 

porcentaj e a que se re:fi ere este inciso , en algún momento de 

l os sesenta días anterior e s a aquel en que una de las partes 

hubiere presentado a la otr a el proyecto respectivo ya sea -

directamente o por conducto del Delegado Inspector Departa-

mental de Trabaj o del lugar en que está la empresa. Si la -

presentación se hiciere por medio del del egado deberán acom

pañarse dos copias del proyecto al pie de cada una de las -

cuales certificará aquél e l día y hora de la pre sentación; -

se reservará una de ellas y hará llegar la otra, sin pérdida 
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de tiempo , a la persona a que va dirigida~'. 

d) La Ley General s obre conflictos Colectivos de Trabaj o , pro--
----mulgada bajo l a Administración del General Salvador Castane-

da Castro fué derogada por , la Ley de CQnfl~ Colectivos -
< ---- . 

. ~~ajo L. s egful el Decreto No . 96 que fué publicada en el 

Diario Oficial No. 80 tomo No . 191 del cinco de mayo de mil 
I "IG I 

noveci entos s e senta y uno , bajo el gobierno del Directorio -

Cívico Eilitar. 

El considerandu V de dicha l ey decía: "Que l a l ey sobre Con

flictos Col ectivos de Traba j o , emitida en 1946, no obstante 

haber sido refcrmada con posterioridad, no regula en f orma -

completa, justa y eficiente las situacione s jurídicas y l os 

derechos que para l os patronos y trabajadores ha establecido 

la Constitución Política vigente, por l o cual es nec esario -

emitir una nueva Ley s obre Conflictos Colectivos de Trabajo 

que establezca en f orma armónica y clara tale s situaciones y 

derechos l1
• 

En esta nueva ley s e vi ene a t omar un nuevo criterio , ya no 

S':>10 l os grupos de trabajadores inscritos, como l o decía la 

l ey de 1946, tienen la titularidad de c e l ebrar el contrato , 
~ 

ni únicamente l os sindicatos son l os que tien en ese derecho. 

Lo tienen t anto e l sindicato , como el grupo de trabajador es 
, ----" 

inter e sad:)s en e l conflicto . Obviamente no s e está refiri en-

00 al grupo de tr abajado~s inscri t c, s en e l registro del De

partamento de Trabajo. El inciso 20. del Arto 30 . decía: 

"Los trabajadores mayor es de 18 años podrán intervenir en 

conflictos col ectivos de trabaj o , por sí o por medio de otro 

que l os represente , siempre que formen parte del grupo de -

trabajadores interesados en e l conflicto ll , y el i-\rt. 90 . es

tablecía: "Cuando una huelga hubiere sido acordada por trab.9. 

jadores de una empresa o establecimiento y ellos pertenecie

ren a un sindicato , la correspondiente directiva sindical __ 

------------------____ ~~ __ d 
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estará obligada a r epresenar a l os trabajador es de una empr~ 

sa o establecimientu si ellos per tenecieren a un sindicato -

en conflicto . Lo mismo seaaplicará en el caso de que un pa

tron0 hubier e planteado un paro y éste afectare a trabajado

res per teneci ent e s". 

Si en e l conflicto col ectivo participaren trabajadores no -

sindicados, estos s erán r epresentados en e l mismo por un co

mité ingegrado por tres miembros elegidos por l os trabajado

r e s interesados en la huelga o paro y que deberán s er traba

jador es permanentes de la empresa o e stablecimiento respecti 

vo . 

Esta disposición viene a confirmar l o que decíamos, que ya -

la facultad de ce l ebrar Contrato Colectivo no s ol o la da el 

l egislador 3 l os grupos inscritos y a l os sindicatos, sino -

además a l os trabajadores, ya que la huelga o e l paro impli

can la negociación de un Contrato Colectivo ; y a corroborar 

que nuestro l egislador no ha sido uniforme en cuanto a la 

conces i 6n de la titularidad de la contratación c olectiva. 

e) Despu é s de la exposición anterior, llegamos a nuestra l egis

laci6n actual. En primer lugar, vamos a referirnos a l os -

cambios que s e verificaron a l a s disposiciones constitucion~ 

l es s obr e Trabajo y Seguridad Social de la Constitución de -

~por medio " dada a l os ocho días ' del 

~ enero de 

1) Hue lga decir que esta nueva Constitución en general, y espe

cificamente en l o r ef er ente a Trabajo y Previsión Social, e s 

básicamente i~al a l a anterior, con algunos pe queños cambios 
. _-~._-- > 

que a continuació~ diremos . En primer lugar, en e l Art. 184 

corre spondiente a l 183 de l a Constitución del':' 50 en e l nume

ral 20 . s e agrega que para fij ar e l salario mínimo deberá a

tenderse además a las Jistintas zonas de producción; y en el 
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literal 10 inciso 20 ., rebaja la j ornada semanal de l os meno 

res de 16 años a un máximo de 34 horas. En segundo lugar, y 

esto es l o que más nos inter e sa para l os ef ectos de este tra 

bajo , en el Art. 191 corre spondi ente al 192 de la Constitu-

ción del 50, s e concede t~mbién a l os empleados y obreros de 
c;¡, ~ 

l a s institucione s oficial e s autónoma s y s emi-autónomas) sin 

'~nción de nacionalidad, sexo , raza, credo o ideas pOf[ti 

cas, e l der echo de as ociarse libremente para la defensa de ----- ~~~. --------------------------~-------------sus resp ectivos intereses f~ndo asad aci ()~rofesiona--

l e s o sindica l es . El Código de Trabaj o dado posteriormente, 
---~--lmpropiamente clasifica a l os sindicatos f ormados por l os e~ 

pleados y obrer os de l a s instituciones oficiales autónomas y 

semi-autónomas dentro de l os sindicatos de empresa, pero es

t o s e explica porque había que r eglamentar este derecho cons 

titucional concedido a l os s ervidor e s públicos y no había o

tro lugar donde ponerlos, a similándose a l os sindicatos de -

empresa. De más está decir que este derecho es prácticamen

te ilusorio, ya que de nada sirve sin tener l os medios coac

tivos necesarios para l ograr la contratación colectiva, sin 

embargo en la actualidad hay ya algunos sindicatos de l os -

mencionados que tienen firmado Contrato Colectivo . 

Así vemos que el lITt. 110 de la misma Constitución en el in

ciso primer o dice : tl Se prohibe l a hue lga de l os emp l eados y 

funci onarios públicos, l o mismo que e l abandono colectivo de 

sus cargos;!. De nada sirv~ pues, el derecho de Sindicarse -

si e l principal medi o de lucha del trabaj ador para c onse--

guir un Contrato Col ectivo , l a está vedado al funcionari o y 

empleado público . y aún en e l c a s o que s e llegara a un arre 

glc convencional con e l ente descentralizado, habría que ll~ 

nar otr os r e quisitos, que s on l os que establece el Art. 238 

del Código de Trabaj o : para s er válido nec esita de la aprob~ 

ción del respectivo Ninistro de Estado , quién debe oír l a o

pinión del Hinisterio de Hacienda y de la Corte de Cuentas -



- 86 -

de l a República , per o hay t odavía más, e l l'hnisteri o de Ha--

cienda t endría que hac er un proyecto de carácter fiscal, e l -

cual t endría que aprobar l a As amblea Legislativa. 

2 ) Trec e años despu é s de que constitucionalmente s e estableció 

l a obligación de regul ar l o r e l a tivo a l Trabaj o y Previsión -

Socia l en un cuer po de l eyes más armónico y or denado , en C6di 

go de Trabajo , y después de tanta s l eye s e specia l es, por fin 
~ ,.. 

s e emitió dicho Código s egún Decre t o Legi s l a tivo No . 241 del 

22 de en ero de 1963 , publicado en e l Diario Oficia l No . 15, -

t omo 198 del 23 de en er o de~ publicado nuevamente por h~ 
ber s alido errada l a primer a publicación en el Diario Oficia l 

No . 22, t omo 198 del 10 . de f ebrer o de l mismo año . 

El Código en su Art. 488 der oga t odas l a s disposicione s_ l ega

l e s que l o contraríen y l os tre int icinco decre t os anterior es 

por l os que s e r e gular on antiguament e las r e l acion e s labor a--

l e s. 

El Art. 224 dice : 1vEl Contra t o Col ectivo de Trabaj o y l a Con: 

vención Col ectiva de Trab aj o , tienen por obj e t o re~lar, du--... 
;ante su vigencia, l a s condicione s que r egirán l os contra t os 

individuale s de trabajo~n l a s empre s~s de que s e tra t e y l os .-
der echos y obligacion es de l a s parte s contratantes :! . 

-----Este artícul o confirma l o que decíamos ante s de que en nues--

tro medi o e l contra t o col ectivo e s por naturale za norma tivo • .. 
En e l Art. 225 e stabl ece que l a titularidad de c e l ebrar Con-

tra t o Col ectivo corre sponde a un sindica t o de trabajador e s y 

a un patrono . Por otra parte en e l Art. 226 ya no habla como 

en e l corr espondi en te de l a l ey de contra tación col ectiva , de 

l a obligación de l patrono de ce l ebrar contra t o col ectivo con 
, ~---::----~ e l sindica t o y l a cQrre J ~iva de este , sino que u s a e l t érmi--

n o n egociar , per o debe entenderse por c el ebrar contra t o cole~ 
~ 

tivo , tal como l o entiende don Mario de l a Cueva , comprende -

no s ol o e l he cho en si de l a ce l ebración del contrato , sino -
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además las pláticas que s e celebran con anterioridad y con -

e l obj e t o dt c e l ebrarlo . El porcenta j e por o tro lado s e ha 

r eba jada a l 51 % de l os trabajador e s de la empre sa. Este fITt. 

--~~~----~---------pre s enta e l problema de que t a l como e stá redactado de ja la 

posibilidad de ce l ebra r contra t o con minoría, l o cual es in

conveni ente ya que podrían existir varios contra tos col ecti

vos en una empre s a de terminada , e l l egislador creyó r e s olver 

este problema por medi o de l inciso s egundo del artículo 388 , 

per o no e s así; a l doctor Villacorta le parece que l a s olu-

ción puede encontrarse en una medida de hecho y es de que no 

s e inscriba por parte del Ministerio l os contratos que no 

provengan de l sindicato mayoritario ; en nuestro criterio e s 

pref erible que este artículo s ea reformado y s e r e gule en 

f orma s eme jante a como l o r egula la legislación mejicana, en 

donde quien tiene e l derecho de c~l~ e l contrato colecti

vo e s el sindica t o mayoritario ; con t odo cre emos que la med! 

da de hecho que propon e el doctor Villacorta es hasta ciertG 

punto una solución t emporal, que deberí a aplicarse en tanto 

no s e regule e specificamente . 

El artículo 227 que r egula la Obligación, establece un perí2 

do igua l en e l que debe llenarse e l porcenta j e al que s e r e

fi er e l a l ey de Contra tación Col ectiva. Finalmente podemos 

decir que ca si t odo está r egulado i denticamente a como e sta

ba l a l ey de Contra t ación Col ectiva de donde fué copiado es

t e título s egundo , excepto en cuanto a la r egulación de la -

convención colectiva , que como ya dijimos no difier e del con 

tra t o en cuanto a su natura l e za; y en l o que que respecta a 

l a r evisión de l contrato cuando l a s con diciones económicas -

de l a empre s a varían substancialmente . 
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