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Ia discusi6n acalorada y descomunal sobre las distintas doctri-

nas econ6mico-po1{ticas, ha dismin:u{do en importancia. Los gobiernos, -

salvo pocas excepciones, ya no insisten en amoldarse a un sisten~ deter-

minado. Ia lucha que se libra en el presente carece, en gran medida, de 

matices ideo16gicos y s e encuentra insIirada en razones humanas: lo que 

se pretende es redimir, urgentemente, a una gran parte de la pob1aci6n--

mundial, constitu{da en su mayor{a por obreros, que padece hundida en la 

miseria, en el ana1j'abetismo y en la desesperaci6n. 

Todos los que todav{a tenemos un poco de conciencia sentimos el 

entusiasmo de colaborar en esta colosal t area de ~endenci6n social; todoS 

los que todav{a sentimos amor hacia nuestros semejantes y sufrimos por el 

dolor que a ellos aquéja, notamos l a necesidad de ayudar en este grave 

problema que cada d{a requiere soluciones más rápidas y más justas. Es 

poco 10 que algunos podemos aportar en favor de las clases necesitadas y, 

como nuestra ayuda, desdichadamente, no puede concretizarse en bienes ~n-

teriales, queremos, al menos dar 10 único que tenemos: nuestras 7,deas-~ 

Ias ideas vertidas en esta tesis, ciertas o equivocadas, tienen 

un sincero mensaje para la clase trabajadora. Pretenden ayudar a los obr~ 

r~9 en su unificaci6n y fortalecimiento, premisa necesaria para su supe--

raci6n. Si nuestra tesis jUera acogida f avorablemente por la clase laborau 

te, nos darlamos por satisfechos .. 
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(j A . P I T ;U L o I 

EL CONTE~:'O COLECTIVO 

a) GENERALIDADES: 

"Si los hombres son hermanos deben ser 

iguales y si no 10 son,e1 rmís débil -

tiene el derecho de que se le proteja". 

Georges Ripert. 

Se reconoce que el Derecho Colectivo del Trabajo tiene sus in~ 

tituciones que le son propias: la libertad de coa1ici6n, o sea la posibi 

1idad y el derecho de unirse en defensa de los intereses comunes; la aso 

ciaci6n profesional, que es la instituci6n que representa la organizaci6n 

permanente de los trabajadores y patronos, en defensa de sus intereses -

comunes; el Contrato Colectivo de Trabajo, que es el pacto que regula 

las relaciones entre las asociaciones profesionales de trabajadores y 

los patronos y fija las condiciones generales de prestaci6n de los servi 

cios; el reglamento interno o interior de trabajo, que es un haz de nor

mas que sirve para el mejor desarrollo del trabajo y la buena ap1icaci6n 

del contrato colectivo y, los conflictos colectivos de trabajo, que son 

las diferencias que se suscitan entre trabajadores y patronos, en oca-

si6n o con motivo de la formaci6n, modificaci6n o cumplimiento de las -

re1aoiones colectivas de trabajo. 

El Derecho Colectivo del Trabajo no se interesa, como 10 hace 

el Derecho Individual, en los individuos trabajadores, considerados en 

su singularidad, sino que se interesa en los trabajadores organizados,-
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se interesa en la categoría sociológica llamada grupo social. 

Debe t ene rse muy en cuenta que el tema de esta tesis correspo~ 

de al Derecho Colectivo del Trabajo, y en consecuencia, no debe sorpre!J:. 

der ni extrañar, que los enfoques que se hagan, abarquen al grupo social 

de trabajadores y no al trabajador individualizado. Tampoco debe sorpre!J:. 

der, que los derechos sociales se coloquen jerárquicamente en una situa

ción muy superior a los derechos individuales. Desde luego, hay ocasio

nes en que entran en pugna los derechos individuales con los derechos s~ 

cia1es y se presenta l a necesidad de resolver la cuestión en favor de 

cualquiera de dichos de rechos; la solución en este caso, sin lugar a du

das, es de carácter ideológico. Esa confrontación permanente y cada día 

más aguda y peligrosa entre los derechos del individuo y los derechos -

del grupo social consti tuye el punto central y neurálgico de esta tesis. 

Las cláusulas de exclusión y pref e rencia sindical, como parte

que son del Derecho Colectivo, estan relacionadas con todas las institu 

ciones, pero tienen una vinculación más íntima con l a asociación profe

sional y el contrato colectivo de trabajo. Tienen vinculación con la as~ 

ciación profesional debido a que, ésta como sujeto del de recho del tra

bajo, es la única autorizada para exig ir l a celebración del contrato co

lectivo y por lo tanto para negociar las aludidas cláusulas y además, -

porque tales cláusulas tienen como -finalidad esencial asegurar la exis

tencia de la asociación y, con el contrato colectivo tienen vinculación 

estrecha, debido a que en ese instrumento aparecen consignadas y no en 

otro lugar ni en los contratos individuales. 

lhra que un sindicato pueda pedir la inclusión de cláusulas de 

exclusión o preferencia sindical, es preciso que reúna l as condiciones 
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necesarias 'para poder exigir la negociación del contrato colectivo. 

Estas cláusulas, tocan directamente el derecho de libertad in-

dividual de los trabajadores o más espec{ficamente el derecho positivo 

y negativo de asociación profesional. Precisamente esta fricción ha seL 

vida de base, a muchos tratadistas del Derecho del Trabajo, para recha-

zarlas categóricamente; todo esto se analizará en el desarrollo del tra 

bajo. 

b) COIVTENIDO DEL CONTRt~TO COLECTIV9. 

Todo contrato colectivo contienen una s erie de cláusulas de --

distinta naturaleza. Esto ha dado motivo para que, dqsde hace algún tie~ 

po, se haya despertado cierto inte rés por clasificar dichas cláusulas. 

Lotmar, (1) que escribió su 1 ibro al principio de este siglo, 

clasificó las cláusulas del contrato colectivo en tres grupos: a) Las --

disposiciones transitorias, que son ci ertas cláusulas que se convienen--

en ocasión de un contrato colectivo. Por e jemplo: la terminación de una 

huelga, de un paro, la reanuclaci6n del trabajo o el reinstalo de los tra 

bajadores despedidos; b) Las disposiebnes que se refi eren al contrato c~ 

lectivo de trabajo considerado en s{ mismo. Hacen relación a la vida e--

imperio del contrato, como por ejemplo: las que ser~lan el principio, dM 

ración y fin del contrato, l as que aseguraTl su efectividad, etc. y, c)-

Las normas sobre las condiciones gene ral es de trabajo, o sea sobre las--

condictmes que sirven de base a los contratos individuales de trabaj'Ü. 

Posteriormente Reynaud (2) , en su obra lILe contrat col1ectif -

en France" dividió las cláusulas del contrato col ectivo en la forma si-

(1). Lotmar, Phil ipp. CitaCZo por Don Nctrio de la Cueva. Derecho frlexicano 
del Trabajo. 80,. ed~c. Edit. Pórrua, Tomo II, pág. 59}. 

(2). Reynaud, Barthe1 eTl'?Y. Citado por Don Guillermo Cabanellas, Tratado 
de Derecho Laborql. Ed~c. El Gráfico. Tomo III, pág. 484. 
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guiente: a) Las que constituyen el núcleo, o sea qque11as que conciernen 

a las condiciones de trabajo y b) Las que constituyen la envoltura pro-

tectora, o sea aquellas que ti enden a asegurar la aplicaci6n del contra

to colectivo. 

Kaske1 y Hueck - Nipperdey (3) dividieron el contrato co1ecti---

vo del trabajo en tres partes: a) La envo1tura'- que son las reglas sobre 

forma, cZuraci6n t e rminaci6n y revisi6n; b) Elemento normativo: son aque

llas cláusulas destinadas a regir l os conbcrtos individuales de trabajo~ 

y, c) Elemento obligatorio: constitu{do por las disposiciones que fijan 

las obligaciones que contrae hacia la otra, cada una de l as partes que

celebraron el contrato colectivo de trabajo. 

La oficina Internacional del Trabajo, en su obra I'Les conven--

tions Col1ectives" (Ginebra 1936), ofreci6 un cuadro bastante completo 

del contenido de los contratos colectivos. Dijo la oficina: lITadas las 

leyes sobre las convenciones colectivas contienen dos series de reg1amerr 

taciones, las que difieren poP su naturaleza, su alcance y su fin: a) 

Una reg1amentaci6n de los, : -_ -has y oh1 igaciones de las partes en la 

convenci6n colectiva, ya sean sindicatos profesionales, comités parita-

rios, organizaciones corporati~as o grupos de trabajadores partes en las 

instancias de conciliaci6n; b) Una reglamentaci6n de las condiciones de 

trabajo en favor de las pe rsonas representadas por las partes en la con-

(3).- Citados por Don Nario de la Cueva . Op Cit. pág-. 595.-
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vención colectiva" C) 

Don Mario de la CUeva~ acepta como completa y precisa, la tesLs 

de Kaske1 y Hueck - Nipperdey, agregando a los tres elementos nomin.ados 

por dichos autores, uno rflás~ constituldo por l as cláusulas eventuales, 

ocasionales o accesorias, elemento que turnb ién ya habla sido mencionado 

por los tratadlstas referidos, pero que no incluyeron en su clasificación 

por la razón de que a veces puede existir y a veces no. 

Por 10 tanto, para Don Mario de la CUeva, el contenido del co~ 

trato colectivo comprende los siguientes elementos: a) la envoltura; b) 

el elemento obligatorio; c) el elemento normativo; y d) las c1áusu1as-

eventuales, ocasionales o accesorias. (4) 

r).- Esta clasificación es citada por Don /ofario de la CUeva. En pag.595 
del Tomo II y por Don Guillermo Cabane11as en pág. 484 del :¡;omo III, 
de sus obras antes citadas. 
La Oficina Internacional del Trabajo, no se limitó únicamente a ha
cer la clasificación, sino que se ocu~o de determinar las cláusulas 
que corresponden a cada uno de los el ementos del contrato colectivo. 
El elemento ob1 igatorio comprende, por regla general, las siguientes 
cláusulas : a) Las cláusulas que ·se relacionan ODn la ejecuci6n del -
contrato colectivo y en pamicu1ar las prohibiciones de los actos que 
pueden turbar la vida normal de la insti tución; b) las cláusulas re-

lativas a l a organización de l as relaciones col ectivas, incluyendo las 
llamadas c1áu.su1as siru:Zica1es/c) las cláusulas que preveen la creación 
de instituciones paritarias, agenc ias de co10caci6n, sistemas de asis
tencia social, consejos de empresa, etc. d) finalmente, las cláusulas 
sobre la admisión y despido colectivo del personal. 
El elemento normativo se refiere~ norm.a1mente, a los siguientes datos: 
a) Obli gaciones de los patronos; b) obligaciones de los trabajadores; 
c) reglas sobre l a t erminaci6n de los contratos ~ ~..; trl~ ;'x~jo ,~) p , r ú1-

conf1iotos individuales de tre bajo . 

(4).- De la CUeva, Mario. Op. oit. pág. 596 a 598 .. 
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Las olasifioaoiones no son oompletamente distintas unas de otras 

y, a pesar de que tienen algunas eliferenoias en el aspeoto formal y en - "

la denominaoi6n de los el ementos, en el fondo práotioamente ooinoiden. 

o) UBICACIOlJ DE LIS CL1USUL1S DE EXCLUSIOliT y PREFERENCIA SINDl. 

CAL. 

Cabe observar que estas cláusulas tienen su espeo ia1 ieladJ pues 

su objeto no es regular los contratos individuales de los trabajado res- " 

ni asegurar el cumplimiento del contrato colectivo del trabajo, sino ff'ás 

bien, proteger a los sindioatos y asegurarles su existencia. 

Por esta raz6n, no se enc~entra en que parte pueden encajar en 

las clasificaciones de Lotmar y de Reynaud, que no incluyeron en sus 

olasificaoiones las oláusu1as oonstitutivas del elemento obligatorio. -

Sus c1asifioaciones resultan, por 1 0 tanto, inoomp1etas. 

En cambio, no se afronta ningún problema con las clasificacio

nes de Kaske1 y Hueck - Nipperdey, ele la O. I. T. Y de Don Mario de la 

Cueva, quienes ino1uyeron dentro de sus clasificaciones un elemento 11a 

mado obligatorio, formado por todas aquellas oláusu1as que establecen ~ 

obligaciones entre las partes, o sea entre el sindicato oontratante y -

el patrono y las oláusu1as de exc1usi6n y preferenoia sindical, preois~ 

mente eso estab1eoen, una ob1 igaci6n del patrono hacia el sindicato y -

no una ob1igaoi6n hacia trabajadores determinados. 

La ob1igaci6n que contrae el patrono con el sindicato consiste 

en aoeptar unioamente, oomo trabajadores de la empresa, a los trabaja

dores afiliados a un sindicato en gene ral o afiliados a un sindicato -

espeoífioo y en retirar de la empresa a los trabajadores que dejen de -

pertenecer a oua1qui er sindicato o a un sindioato determinado~ También 
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adquiere la ob1igaoi6n el patrono de preferir a l os trabajadores si ndi~ . 

oados oVÁondo haya oportunidad de mej orar en l a empresa. 

En s{ntesis2 puede afirrnarse que l a ubioaci6n de l as oláusu1as 

de exo1usi6n y pref e renoia sindioal debe busoarse en el el ement o ob1 i

gatorio del oontrato ooleotivo. 
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CAPITULO II 
-b 

CLAUSULAS DE EXCLUSION EN LA DOCTRINA 

"EN todas parte s, los más 

fuertes han heoho las leyes 

y han oprimido a los débiles". 

Turgot. 

a) ORIGEN Y CLASIFICACION. 

El naoimiento de las oláusulas de exolusión se enouentra en --

el réginwn oorporativo de la edad media. Reouérdese que toda oorporaoión 

e staba formada por maestros, por oompañeros y por aprendioes. Los maes--

tras eran los que dirig{an, los oompafíe ros los que trabajan y los apren-

dioes, aquellos que se aoeroaban a la oorporaoión con la pretensión de -

llegar a oompañe ros. 

La finalidad principal de la ' corporación e ra la defensa del meL 

cado de trabajo contra los extraños. Sin embargo, los maestros, en ouyas 

manos se enoontraba el poder de la corporación, se aprovecharon de su --

situación para adquirir privilegios. Alargaron innecesariamente los arios 

de aprendizaje y el examen para adquir la maestr{a s e revistió de un ri-

gor inmotivado; los salarios de los compañeros no aunmentaban en propor-

oión al costo de la vida y el monopolio de la producción jugaba maravi--

llosamente su papel, impidiendo la apertura de nuevos talleres. (5) In-

cluso, exist{an en los estatutos de las corporaciones d ive rsas oláusu-

las ele preferenoia para los hijos de los maestros, oomo reduoción de los 

(5).- De la Cueva,JIfario. Op. cit. Tomo TJ. pág .• 231. 
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años de aprendizaje y de co~pañerismo, faci1it aci6n del examen de maes

tro y 1imitaci6n de los gastos e impuestos. 

Frente a este régimen de injusticia social y al monopolio de -

los instrumentos de producci6n, surgi6 l a pugna entre los maestros y -

los compañeros. Los compañe ros se organizaron y formaron 10 que se cono 

ce con el nombre de asociaciones de compañeros y reclamaron también pa

ra sí el monopolio del trabajo: ninguna persona debería entrar a prestar 

sus servicios en un ta11er,si n0 era miembro de la asociaci6n. Esto 

constituye el antecedente m.ás remoto que se conoce de la cláusula de ex 

c1usi6n de ingreso. La cláusula de exc1usi6n por separaci6n, aún cuando 

no se descubre claramente su nacimiento, es de suponer que apareci6 i n

mediatamente cZespués de la cláusula de cxc1usi6n ele ingreso, pues cons

tituye una consecuencia necesaria ele ésta. · Bien se comprende que decae 

toda la importancia ele la cláusula ele exc1usi6n de ingreso si no se 

pacta también la cláusula de exc1usi6n por separaci6n. Y decae tocZa 

l a importancia por cuanto, en el caso del régimen corporativo, los in

-teresados bien hubieran podido hacerse miembros de la asociaci6n de -

compañeros para mientras ingresaban a l a corporaci6n y una vez logrado 

su objetivo, renunciar a dicha asociaci6n. 

Inclusive, los compañeros no se conformaban únicam~ente con ce 

1ebrar tales cláusulas, sino que hicieron uso del boicot para hacer re~ 

petar sus decisiones . Se boicoteaba al conwañero expu1saelo de la asocia 

ci6n y también se boicoteaba al compañero que pretendía trabajar sin in 

gresar al grupo y sin prestar juramento de cumpl ir sus decisiones . 

Poco a poco, los distintos países, fUeron prohíbiendo las aso

,ciaciones de compañeros, hasta llegar al extremo ele hacerlas desapare--
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cero Alemania, Inglate rra, Franci a, Espaiia, Austria, etc ., dictaron di

versos ed ictos y ordenanzas suprimiendo tales asociaciones. En Francia, 

son famosos el Edicto de TUrgot de 1776 y l a Ley ~napelicr de julio de 

1791, que abolieron las corporaciones de oficio. En esta época fue cua~ 

do triunfó un inclividL~lismo exagerado y perjudicial. La Ley Chapelie 0 

en su preámbulo, expresaba l o siguie¡ite: l/Debe sin duda, permitirse a 

los ciudadanos de un mismo oficio o profesi6n celebrar asambl ea, pero 

no se l e s debe permitir que el objetivo de esas asambleas sea la defen

sa de sus pretendidos intereses comunesj no existen corporaciones en el 

Estado y no hay más interés que el particular de cada individuo y el g~ 

nera1j no puede permitirse a nadie que inspire a los ciudadanos la creen 

cia de un interés intermedio que separe a los hombres de la cosa públi

ca por un espíritu de corporaci6n il • 

Suprimidas l as asociaciones de compañeros, también desapareci~ 

ron las cláusulas ele exc1usi6n, pues ya no había sujeto id6neo para exi 

gír su celebraci6n. Posteriormente los trabajadores comenzaron de nuevo 

a asociaciarse, pues es innegable que siempre han sentido la neces idad 

de compactarse para defender sus legíti~cs derechos. 

Las asociaciones de trabajadores han pasado por tres etapas: 

a) la etapa a que nos hemos ref e rido en que l a l ey l asprohibíaj b) una 

etapa de tolcranci0,en qU3 la l ey ni l as prohibía ni las permitía, ha-

cía caso omiso de ellas y c) una etapa de reconocimiento por parte del 

estaelQ . 

Mientras no hubo asociaciones ele trabajadores o sindicatos,

tampoco se pactaron cláusulas de exclusión, puesto que l as cláusulas de 

exclusi6n, tal como qued6 establecido; forman parte del elemento obliga 
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torio del contrato colectivo y si no hablan sindicatos tampoco hablan -

contratos colectivos, ya que aquellos son los únicos sujetos id6neos P9:.. 

ra celebrar estos. 

CUando empezarun a tener vi da los sindicatos, empezaron a ce--

1ebrarse contratos colectivos y por 10 tanto reapareci6 la oportunidad 

de pactar cláusulas de exc1usi6n. 

El origen de las cláusulas de exc1usi6n, con poste rioridad a 

la aparici6n de los sindicatos y de l a contrataci6n colectiva, no pue

de determinarse h,ist6ricamcnte. gú origen es bastante oscuro y se debe, 

fUndamentalmente, a que 10spa{ses se han negado a autorizarlas en la 

ley y han sido los trabajado res, qui enes las han ido conquista7uZo por 

medio de los contratos colectivos. 

Las cláusulas de exc1usi6n, s e han impuesto como una consecue!2 

cia de l a realidad social; como una necesidad de los si~Zicatos de de

fenderse contra l as maniobras de los patronos, quienes, genera1mente,

son reacios a tratar con l os sindicatos y pretenden, con mucha frecue?:!:. 

cia, controlarlos, dividirlos o destruirlos. 

Para contrarrestar las maquinaciones de los patronos, los sin 

dicatos propugnaron, en un principio} porque todo trabajador que desea 

ra ingresar a laborar a una empresa, deberla, prime ro} afi1 iarse a un 

sindicato. Resu1t6, que los trabajeclores ingresaban al sindicato para 

mientras obten{an su trabajo y una ve5 conseguido su objetivo, renun

ciaban a l a asociaci6n. Para evitar esta desl ealtad por parte de los 

trabajadores, la cual, en su mayor{a ele veces, era auspiciada por la 

parte patronal, los simlicatos se vieron en la imperiosa necesidad de 

propugnar por la negociaci6n ue las cláusulas de cxc1usi6n por sejX.rr.-
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. , 
CLan. 

Es digno de hacer notar que en nuestro país se decretó la pri-

mera ley de sindicatos hasta en el mes de agosto de 1950, unos d{as an-

tes que se promulgara la Constitución Po1{tiea. 

Sin embargo, la mayor parte de los países, aún cuando han re-

conocido a los sindicatos y les han otorgado el derecho de celebrar -

contratos colectivos, proh{ben expresamente las cláusulas de exclusión. 

La mayor parte de los países de Europa las prohíben, así como los de -
I 

América Latina, con excepción de f'/féxico, pero hay una corriente bastan-

te fuerte en la actualidad por conseguir la autorización para celebrar 

tales cláusulas. Hay un.a insistencia enorrae, por parte de los trabaja-

dores, para que se declare la legal idad ele seme jantes cláusulas. 

Las cláusulas de exclusión se d ividen en: cláusulas de exc1u-

sión de ingreso y cláusulas de exclusión por separación. Por medio de 

l as primeras, el patrono se obliga a no admitir como trabajadores en 

su empresa, sino a quienes estén sindicados y por medio de las segun-

das, el patrono se obliga a separar de la empresa a los trabajadores 
/ 

que remmeien o sean expulsados del sindicato. 

Las cláusulas de exclusión de ingreso, revisten dos varieda-

des: Las ele la prime ra vari edad, obligan al patrono a admitir como --

trabajadores en su empresa, a aquellos individuos que pertenezcan a -

un sindicato, cualquiera que fuere clicho sindicato. En cambio, las de 

la segunda variedad, obl igan al patrono a admitir en la empresa, úni-

camente a los trabajadores pertenecientes al sindicato que negoció el 

contrato colectivo, 

De i gual manera, las cláusulas de exclusión por separación, 
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presentan dos variedades: de acuerdo con l as de la primera variedad, -

el patrono se obliga a separar de la empresa al ~rabajador que ha re--

nunciado o ha sido expulsado de cualquier sindicato, dejando por 10 --

tanto de ser sindicado. ~n ca~bio, de ~onfonnidad con las de la segun-

d~ vari edad, el patrono adquiere el compromiso de separar de la eqpre-

sa al trabajador que ha renunci ado o ha sido expulsado del sindicato -

que ce1ebr6 el contrato co1eotivo. 

Cuando operan las cláusulas de exc1us i6n por separaci6n, se-' 

releva al patrono de la ob1igaci6n do pagar indemnizaci6n a los traba-

jadores despedidos en cumplimiento de tales cláusulas, pues esos despi 

dos no son sin causa, sino que tienen como fUndamento la ob1igaci6n --

del patrono de cumplir con 1 0 estipul ado en el Contrato Colectivo. Se 

trata pues, en esos cas~ de una terminaci6n cZe los contratos ind ividua 

les de trabajo sin responsabilidad para el pat rono, 

Las variedades de cláusulas de exclusi6n, tanto de ingreso c2. 

mo por separaci6n que se han mencionado, son l as principales, pe ro no 

l as únicas. Dichas cláusulas var{an de pa{s a pa{s e incluso ele un con 

trato colectivo a otro. Dependen en gran parte de la l egislaoi6n posi-

tiva y de la habilidad y poder del sindioato encargado de negooiarla, 

Por e jenzpl o, en algunos casos, se han pactado cláusulas de exclusi6n -

que permiten que el trabajador ingrese a la empres sin forrnar parte de 

sindicato alguno" concediéndoselo un plazo para que se afil ie a un sin 

d icato y si no lo hace, entonces es separaclo de su trabajo. En otros -

oasos y esto ha ocurrido en El Salvador, al patroro no se le obliga a 

que acepte en su empresa únicamente a trabajadores sindicaclos, pero tam ..... 

poco se l e deja en 1ibertacl de esooger su personal; adqui e re el compro-

_ .J 



14 

miso de aceptar oomo trabajador a uno de los tres o oinoo oandidatos 

propuestos por el sindioato titular del oontrato ooleotivo. Esto tam

bién es una oláusula ele exo1usi6n, por cuento, es 16gico que el sincli 

cato no va a proponer oomo candidatos a personas extranas a la agrup~ 

ci6n, sino precisamente, a algunos ele sus afiliados que se han queda

do sin trabajo. Cláusulas de esta naturaleza, aparecen consignadas en 

los oontratos ooleotivos ce1ebrcuJos por el Sindicato Nacional de Tra

bejadores de la I ndustria del Transporte , Similares y Conexas,con s~ 

ciedades propietarias ele empresas de buses (ver cap. IV literal e, J.-:-

b J EFECTOS DE LAS CMUSUL:S DE EXC'LUSION. 

Las cláusulas de exc1usi6n, se denominan también c1a¡isu1as-

sindiccl es y cláusulas de consol ielaci6n sindical. Estas denominacio

nes tienen su explioaci6n. 

Se l es denomina cláusulas de exc1usi6n, porque su primero y 

más ironediato efecto es excluir, como trabajadores de la empresa, a -

aquellos individr.v:;s que no pertenezcan o dejen de pertenecer a un sin 

dicato. Jara el caso, l as cláusulas de exclusi6n de ingreso, producen 

como efecto, que no ingresen a la empresa, . l os trabajadores que no e§.. 

ten afil iados a un sindicato, cualquiera que fuere, o los que no per

tenezcan al sindicato contratemte, según sea la amp1 i tuel de tales c1áu 

sulas y, las cláusulas de exc1usi6n por scparewi6n, producen como pri

mer efecto, excluir de la empresa, al trabajador que haya dejado ele ser 

sindicado o que haya elejado de perteneoer al sinci icato que ncgoci6 el 

contrato colectivo, según sea también la rigidez o amplitud ele las 

cláusulas. 

Se llaman cláusulas sind icales, porqué únicamente puede pac-
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tar1as un sindicato y no los trabajacZo r 13 s en su carácter individual. 

y se denominan tamb ién, . cláusulas ele consolidación sindical, 

porque tienen como efecto fortalecer a las asociaciones profesionales. 

Al obligar a los trabajadores a que ingresen a los sindicatos, 10 que 

se hace es conso1 ielar tales asociaci cnc s. 

Los efectos emmciados, son l os que se descub r en a simple 

vista y no pre8entan mayores comp1 icaciones, pero detrás de ellos, hay 

otros un poco más de fondo y ciertamente importantes: enorme relevan

cia reviste el hecho ele que el patrono ya no pueda escoger 1 ibremente 

su personal, ;.....,;.~ .. "---------~--,_."""'-----., ya no pueda colocar 

en su empresa a quien le venga en gana, sino que debe comprobar prim§. 

ro, si el trabajador está afil iado a un sindicato y sí, por 10 tanto, 

reúne l as condiciones necesarias para ingre sar a formar parte del - . 

personal. 

Este acontecimiento vi13ne a constituír, inclusive, una limi

tación, bastante sensible, al derecho de propiedad privada y al dere

cho de 1 ibertad individual: e l patrono no ti ene la 1 ibertad de hacer en 

la empresa, que es de su propiedad, todo lo que él desee, sino que debe 

respetar el compromiso adquirido en el contrato colec-Uvo y organizqr 

el personal de su empresa únical7'lJ::nte con trabajadores afi1 iados a cual

quier sindicato o al sindicato contra tante, según l a rigieZéz de las -

cláusulas pactadas. 

Incluso, pueele trata rse de un trabajador muy eficiente, pero 

si este trabajador ha dejado ele pertenecer al sinc1icato o ha traiciona 

do los intereses del mismo y por lo tanto ha sido expulsado, tiene obli 

gación el patrono, . para cumplir con el contrato col ectivo, de separarlo 
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de la empresa. 

Sintetizando, pueden s ertalarse como efectos mediatos de las -

cláusulas de exclusi6n: la limitaci6n del derecho de libe rtad imlividua1 

y de propiedad privada del patrono, así como la disminuci6n de la facul

tad del empresario de escoger librement e su personal. 

Todavía hay algo más que agrega r: si las cláusulas ele exc1usi6n 

son tan estrictas que s610 pc rmit~n que laboren en la empresa los traba

jadores afiliados al sindicato contratant e, entonces, prácticamente ad

quiere el sindicat o l a f acultad de s eleccionar el personal de la empre

sa. El efecto que produci rían, 8n este caso las cláusulas, es que el per.. 

s onal de la empresa ya no s e ría escogido por el patrono, lo que ha sido 

tradici onal, sino por el sincZicato, 10 cv~l constituye una novedad. 

c) L iS CL1USUUS DE EXCLUSION y L1 LIBERT.,W INDIVIDUj~L. 

La confrontaci6n entre las cláusulas de exclusi6n y la liber

tad individual constituye la parte crucial, de t e rmin.a nte y sustancial -

de este trabajo de tesis. Tanto l os l egisl ado res, como l os tratad istas, 

han demostrado una preocupac ión infinita por las cláusulas ele exclusión, 

debido a que t al es cláusulas, sin luga r a eludas, atacan en f orma mani-

fiesta la 1 ibertad indivi elufll. Legi slaciones y do ctrina, s e han unido -

para rechazar, en6rgicamente, est as cJc!7.i,8ulas, porque conside ran que im 

plican una negaci6n de un de recho que s e ha considerado sagrado a tra

vés de la historia: el derecho de libertad individual. 

El derecho de libre asociaci6n s e d ivide : en de recho positivo 

y derecho negativa. El derecho positivo de libre asociación, significa 

que t oda persona es libre de ingresar y de pe rmanece r afiliado a un si~ 

dicato y el de recho negativo significa que t oda persona tiene libertad 

.. 
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°de no ingresar a un sindicato y de retirarse cuando lo de sée . Las clá~ 

sulas de exclusi6n, se dice, at(;,oan l a 1 ibe rtad individual al negar es

t os de rechos. Habiendo contrato colectivo, con cláusulas de exc1usi6n 

en una empresa, l os trabaj ado res ya no ti enen libe rtad de decidir si 

se afilian o no a un sindicato; ne cesariamente tienen que sindicarse, 

si quieren ingresar a l abo rar en la empresa, pues de otra mane ra ten

drían que confo rma rse con no obtener su trabajr. Tampoco gozan ele 1 i

bertad, l os trabaj ado res, para dec i di r sioon~tnúan o no afili ados a un 

sindicato, pue s su re ti ro del mismo conlleva también el reti ro de l a -

empresa. En est e sentido , se afi rma, s e e j erce en l os trabajadores una 

coacci6n, tanto para que s e afili en a un sind icato como para que s e man 

tengan como mi embros del mismo. 

Al i gual que t odas l as cosas hUTfl..anas, l a concepci6n que se ha 

tenido del derecho de 1 ibc rtad incl ividu..a1, ha evo¡'ucionado a través eZe 

l os tiempos. En épocas pasadas no se respet6, en 10 más mínimo, l a li

bertad inc.l ividual , permitiéndose l a instituci6n de l a esclavitud, que 

signi fic6 l a ma:l/or negaci 6n de ese de recho. otras instituci ones como -

l a s ervidumbre y el colonato t ambién negaron el derecho ele 1 ibertad -

i ndividual. 

Durante todas l as etapas ante riores a l a Revo1uci 6n Francesa 

(antiguedad, edad media, f eudalismo, absolutismo), el de recho de 1iber:. 

tad individual signific6 muy poco o nada y fue prec isamente aquel acan 

tecimiento hist6rico el que l e i mprimi6 su s entido a ese derecho . En 

l a dec1araci6n de l os de rechos del hombre y del ciLlCZadano). vot ada por 

l a convenc i6n francesa, en la sesi6n del d í c.. dos de octubre ele 1 789, se 

consign6 1 0 sigui ente: ;/il rt f 1 0, Los hombres nacen y pe rrllf:.Lnccen 1 ibres e 
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igual es en de reohos,' por t ant o, l as d istinoione s sooia1es no tienen más 

funclament o que l a util i dad púb1 ioa" y fI Art. 2 0 . El obje to de toda so-

oiedad polítioa es l a oonservaoión de l os de reohos natural es e indes --

orip tibles del hombre, a sabe r: l a li bert ad, la seguridad, l a propi edad, 

y l a r esistenoia a l a opresión" (6) 

Se el evó el de reoho de li bertad imiividua1 a l a oategoría de -

un dereoho n.aturq,J _ La Revoluoión Franoesa, una revoluoión burguesa, lo 

que hizo fue sobreestimar al i nclividuo, dándol e un impulso inusitado 

al indiv i dualismo. Al mismo tiempo que se reoonooían l os dereohos de li 

bertad, i gual dad y propiedad p rivada para l os individuos, se negaban l os 

dereohos de asooiaoión y reunión. Reouérdese que el Edioto de TUrgo t -

de 1776 Y l a Ley Chapeli e r de junio de 1791 sup rilderon esos elementa-

l es dereohos. 

Las i deas de l a Revoluoión Franoesa t uvi e ron reperousi ón en -

t odos l os oonfines del mundo y fue ron plasmadas en l as oonstituoiones 

de la mayor parte de l os países. Ahora bien,¿ qué efeot os produjo el -

reoonooimi ento ilimitado de esos sagrados de reoho s de libertad e igual 

dad? prOdujo nada menos que una de spiadada expl otao i ón del hombre po r 

el hombre. Al suprimirse l as oorporaoiones, l os trabaj ado res quedaron 

desarmados y fue ron víotimas fáoiles de los empresari os,. Los de reohos 

de libertad e igualdad sirvieron solam~ente para sumir en una mayor mi-

seria a l a olase trabaj ado ra. 

La experienoia demost ró que l a libertad e igualdad ilimitadas, 

l ejos de favoreoer a l as olases desposeídas, las perjudioaba, llegán~ 

(6).- éabanellas, Guillermo. Diooionario de Doho . Usual, Bibl. Omeba 
4a. edio. t omo I pág. 587. 
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dose a comprender que no pueele haber 1 ibertad en un hombre agoviaclo por 

el hambre (x) y que no puede haber igualdad entre un obrero y un empre-

sario, aun cuando la ley nominalmente establ ezca esos derechos. Empez6, 

entonces, a cambiar de nuevo la concepci6n de libertad y 8e decidi6 

limitarla, estableciendo l a irrenunciabi1idttd de l os de rechos a favor -

de los trabaj ado res . También s e empez6 a reconocer el derecho de asocia 

ci6n, para defender l os intereses comunes y se reconocieron l os de re--

chos del grupo, distintos a l os de rechos de los individuos, cambiando -

también en este aspecto l a concepci6n sobre el de recho de libertad in-

dividua1. 

Obsérvese bien una cuesti6n: que l a 1imitaci6n del derecho de 

1 ibe rtad de l os trabajadores ha tenido como fundamento su propia pro-

tecci6n. 

Cuando se l es concedi6 a l os trabajadores el de recho de formar 

sindicatos, l os empresarios lucharon por destru{rl os, contratando a tra 

bajadores no sinclicados y entonces, l os mismos trabajado res buscaron -

una nueva 1imitaci6n a su libe rtad, p¿ro siempre t end i ent e a l a protec-

ción de sus de rechos y a su superación y así oomenzaron a presionar por 

l a ce1ebraci6n de las cláusulas ele exc1usi6n. 

En estas coneliciones, cabe entrar a discutir, si debe aceptar-

(x).- Don Nigue1 de Cervantes en su obra máxima "Don Quijote de la JvJanr

cha", expresa: liNo hay cosa que más fatigue el coraz6n de los po

bres que l a hambre y l a carest{a" (cap. LI) y agrega : ílVenturoso 

aquel a quien el ci elo di6 un pedazo de pan, sin que l e quede Q

bligacÚ5n de agradecerl o a otro que al mi smo ciclan. (cap. LVIII) 

Don J osé I ngeni eros, por su parte, manifi esta: "el ambriento pue

ele ser rebel de; pero nunca un hombre libre. Enemiga pode rosa de -
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se la limitaci6n a la libertad individual que implican las cláusulas de 

exclusi6n. La soluci6n a esta interrogante es muy dij{cil que vaya des-

provista ele matices ideo16gicos e incluso pol{ticos. Los liberalistas, 

que tambi6n son individual istas, mantienen un culto exagerado por la -

libertad indivieZual y rec"hazan cualquier limitaci6n a ese derecho, re-

chazando de plano, las cláusulas ele exclusi6n, las cuales implican un 

menoscabo al derecho rejerido . 

Las doctrinas colectivistas, en sus dijerentes jormas, esti--

man que los derechos del grupo social son superiores a los derechos de 

los individuos y por lo tanto, bi en es posible limitar la libertad de -

éstos para asegurar la existencia del grupo social. 

Estas doctrinas, admiten la celebraci6n de las cláusulas de -

exclusi6n. Consideran que todo en el mundo tiene un limite y la liber-

tacl de l os individuos no escepa a esta regla, estableciéndose dicho 

1 {mi te en el punto donde comi enzan l os derechos del grupo. Si las cláu 

sulas de exclusi6n tienen por jina1iclad, dejerlJJer la existencia de la -

asociaci6n ele trabajadores o sinr1icc~ to y éste ti ene por objeto esencial 

proteger a sus aji1iados~ admiten teles doctrinns la negociaci6n de di-

c"has c1áusules, aún cuando impliquen un menoscabo de la libe rtad indi-

vidual. 

Tal como lo insinuamos antes, el principio que establece la -

la dignidad es la miseria; ella "hace trizas los carácteres vaci--

1antes e incuba las peores servidumbres. El que ha atravezado dig 

namente una pobreza es un her6ico ejemplar de carácter" ("El hom-

bre Medioore/I
• Eclit. Latinoamericana S. A. Méxioo pág. 122).-
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irrenunciabi1idad de los derechos de los trabajadores, implica una 1im:!:. 

tación a su libertad individual , limitación que redunda en su propio b§.. 

noficio. De la misma manera creemos, que las cláusulas de exclusión im-

p1ican una nueva limitación al derecho de libertad individual, pero tal 

limitación también repercute en su propio provecho. Se ha repetido en-

todas l as obras del Derecho del Trabajo, que el trabajador aislado no 

puede luchar contra la fuerza poderosa del capital y se convierte en -

su fáoil presa y que únicamente los trabajadore s organizados en sindi-

catos pueden equiparorsele y exigirle l a parte que equitativamente les 

corresponde en el proceso de la producción. Por 10 tanto, se nota que -

es importante para los mismos trabajadores la existencia de sinclicatos 

fuertes y son ellos, los que deben colaborar a su fortalecimiento, aún 

cuando tengan que sacrificar parte ele su 1 ibertad individual. Insisti en 

do, sufren ellos un sacrificio que se traduce en un beneficio real y -

positivo. 

d) POSICION DE DISTINTOS AUTORES. ARGUlfENTOS EN FAVOR Y EN --

CONTRIl. NUESTRO PUNTO DE VLSTA. 

Sobre el tema que nos ocupa no existe una bib1 iograf{a abun-

dante e inoluso, muchos tratacZ{stas del Derecho del Trabajo -ni siquie-

ra se ocupan de las cláusulas de exclusión y otros, únicamente hacen un 

anál isis muy superficial y somero. 

Lo que s{ pueele observarse., es que las opiniones se encuentran 

totalmente divididas: mientras unos cOluZenan severamente y rechazan sin 

clemencia l as cláusulas de exclusión, otros las aceptan y las dcfien--

den a todo trance. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSiDAD DE·. ,EL S.ALVADOR 
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Hay dentro de todo esto una cuestión de tiempo y una cuestión 

ideológica. De tiempo, por cuanto los autores antiguos, que escribieron 

cuanclo estaban en boga las ideas 1ibera1istas, bajo la inf1uer.aia y pr~ 

si6n de las mismas, 10 natural es que rechazaran tales cláusulas por --

ser contrarias a los principios de dicha Escuela. Los tratadistas más -

reci entes, que han tenido la oportunidad de conocer y sopesar las dife-

rentes corri entes socialistas, que han sido educados bajo l a influencia 

ele nuevas ideas, aceptan, con mayor faci1 i elad, l as cláusulas de exc1u-

., 
SLon. 

A continuación, traemos a colación, la opinión de algunos tra-

taelistas, para que en f orma objetiva puedan examinarse las razones que 

asisten a unos para rechazar tales cláusulas y las razones que asisten 

a otros para aceptarles. 

Don Guille rmo Cabane11as, expresa: " ••• conside ramos que la -

cláusula de exclusión sindical tiene por resu.1tado, al ser ele exclusión 

del trabajo, el carácter ele sanción y, po r t anto, resulta inadmisible 

en buenos principios jur{d icos. De esa manera, el que no entra en un -

sindicato, el que no ticne el titulo de asociado, se ve condenado a una 

pena grav{sima, cual es la de su exclusión del trabajo; a 10 injusto se 

agrega 10 imposible, por ir en contra del derecho que todo individuo 

ti ene de consagrar su actividad, sin 1 imitaciones extrañas, a la propia 

prestación de sus servicios". (7) 

Agrega dicho autor, que el sindicato que deriva ae la admisión 

de l a cláusula de exclusión se denomina cerrado y repr(~enta una vulne-

(7).- Cabanel1as, Guillermo. Op. y Tomo citado pág . 265. 
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ración del de recho de trabajar 1 ibrcmente y donde s e considere más sa

tisfactorio y del derecho de agremi arse de acue rdo con la i cleolog{a que 

caeZa persona tiene y que en ningún caso debe sacrificar. Cons i de ra la -

cláusula de exclusi6n y su secuela del si ndicato cerrado, como contra

ria a l os más leg ítimo s derechos de l os trabajadores. Añade, que en el 

Editorial elel d i et rio "La Prensa", de Buenos Aires, de 18 ele julio de -

1948, al sindicato cerrado s;;¡ l e cal ific6 como "antesala de l a esclavi 

tud" (8 ) 

S e opone también a estas cláusulas Don Rafael Caldera, actual 

President e de la Repúbl ica de Venezuela, por cons titu ir a su juicio, 

una coacoi6n; una coacci6n del mismo géne ro de l a que, en el estudio 

doctrinal del Contrato de Trabaj o, sirve de e je a t oda l a l eg islaci6n 

del traba jo. La que se eje r ce por l a fuerza econ6mica sobre un traba

j ado r que , para comer, necesita i nd ispensabl emante del trabaj o • . Afir

lr.,:!,rvhque, "De hecho, . l a cláusul a sindical sería una arma de tremenda 

opresi6n. La tircmía de las conciencias sería su conseouencia. · Ningún 

sindicato carece hoy d í a, de cierta ori ent aci6n i deológica, y es impo

sibl e tole ra r que med iante l a amenaza de quitarle el trabajo, es deoir, 

el medio ele ganar la vida, se imponga a un ol;J r e ro respaldar l as' ambi

ci ones y t endencias ele l os dirigentes sinclioales. Si ello es cierto 

cuando l a cláusula sindical se usa contra no sind ioados, mayo rment e l o 

e s cuando se cTnpl ea como a rma de lucha contra otros sinc1icaclos" •. (9) 

(8).-: Cabemellas, Guillermo. O)). y Tomo citd • . pág. 265 

(9) •. -: Caldera, Rafael. Dcha. elel Trabajo 1939 pág. 640 

2660-

647. 
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Por su parte, ' Castorena, expresa: "ahora bien, as{ como los es-

tados modernos abol ieron el destierro, oomo sanoión, por lo absurda que 

resulta esa pena, asi los sirv::lioatos no deben señalar la exo1usión como 

medida ele represión en contra de sus miembros en falta, resue1tamente-

porque la exo1usión signifioa la rauti1aoión de la sociedad y la organi-

zaoión deberá ser ésto, pero no desquiciamiento elel grupo". 

"La oláusu1a de exo1usión es uno ele los vicios de la organiza-

oión obrera; no puede, pues, justifioarse en manera alguna". (10) 

Pozzo, que arremete fUertemente oontra las oláusu1as de exc1u-

sión, trae a cuento argumentos de dootrina y legislación extranjera: -

"la doctrina ataca a estas cláusulas. En Francia, doncZe los tribunales 

han reconocido la libertad de ellas, autores oomo Pic afirman que poner 

en el {ndioe a un obrero es una vio1aci6n flagrante a la ley que asigna 

el dereoho de entrar o 80.1 ir de las agru¡;aciones sinclica1es a su vo1un-

tad". 

IIEn Bé1gioa, la ley y la dootrina son contrarias a las oláusu-

las de exc1usi6n. El autor Ve1ge expresa que constituye un acto de pre-

sión i1{cita evidente, el uso del oontrato de trabajo oomo instrumento 

destinado a enoaden.ar la 1 ibertad de asociaoión. Cuando el patrono nuti ..,.. 

fica al obrero que no 10 enrolara o 10 despedirá si no se afilia o se -

aparta de determinaqa asooiaoión, usa el oontrato oomo medio de coacoión 

para impedir al obrero que use oomo más le convenga de una facultad que 

le reoonooe la oonstitución". (11) 

Nápo1i, que también ataoa las cláusulas de exclusión, adopta, 

(10).- Castorena, Jesús. Tratado de Dereoho Obrero pág. 668. 

(11).- Pozzo, Juan. "Nanua1 Teórioo Práctioo ele Dereoho del Trabajo 
Ediar. S. A. Editores 1962. Tomo II pág. 194.-
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sin embargo, una posición ¡n6;' moder-::.J/..:" expp8.Sa.:,. "hemos elicho en otro 1y:' 

gar que en estos oasos se amenaza la libertad de contratar y de asooiar 

se que las oonstituoiones po1{tioas oonsagran sin reatos, y que la ino1u 

sión de tales cláusulas en las oonvenoiones co1eotivas de trabajo no se 

justifioa, porque la sol idaridad sindioa1 puede l ograrse por otros me-

d ios menos pe1 igrosos y contundentes, aunqLóe de probada efioacia, como 

son las sanoiones morales y el trato preferenoia1 hacia el sindicato ma 

yoritario". (12) 

Hasta aqu{ las opiniones que adversan las cláusulas de exc1u--

sión. L1 continuaoión, transoribim.os algunas opiniones de autores que -

l as aoeptan. 

Iavón Flores, es un apasionado partidario de tales oláusu1as, 

por entender que aseguran la sol idaridael proletaria, el ioe que "su exp1:!:.. 

oaoión y justifioaoión eleriva de l as misr~¿s doctrinas que tienden a ex.--

p1ioar el oontrato ooleotivo de trabajo;~ (13) 

FernáncZez Fnstorino, expresa: "se ha d iscuti do la val i déz de 

esta oláusu1a, la que no podemos oonsiderar il{oita ni arbitraria. No 

pretenclemos limitar la libertad de trabajo, sino eje rcer una mayor de-

f ensa del trabajador, el que creemos que en ningún momento puede ser i~ 

previsor y ti ene el deber moral, para una más efioaz defensa de l os ele-

reohos de su clase, de integrar una asociación gremial oorresponel i ente 

a su ofioio o profesi.ón". (14) 

(12).- Nápo1i, Rodo1fo. "Dereoho de Trabajo y la Seguridad Sooia1 1/ edito 
La Ley 1969 .pág. -327. 

(13).- Pavón Flores, N. "La cláusula de exo1usión, Edit. FieZe1 J.1éxico -
oap. I. 

(14).- Fernánclez Pastorino, A. I/Convenoiones colectivas de trabaju, ecZi t. 
Abe1edo, Perrot, pág. 17. 
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Soci610gos de renombre, como Laski, también se pronuncian en -

favor de las cláusulas de exc1usi6n, considerándolas como l a única arma 

posibl e de lucha sindical. Es exces ivamente fuerte en su argumentaci6n 

y en su obra "Los Sirulicatosl/J manifiest aj que no ve que haya motivo p~ 

ra proteger por medio de la l ey al trabajador que es incapaz o que no 

quiere ingresar a un sindicato y prefiere tratar individualmente. "La 

cláusula de exc1usi6n me parece una consecuencia 16gica del contrato co 

lectivo. Si el contrato colectivo ha de tener alguna significe.ci6n - di 

ce - el trabajador no puede contratar en términos individuales sin ate-

nerse a sus consecuencias. La i dea de que un trabajador debe ser libre 

para disponer como desee de su trabajo corresponde a una era ele inclivi-

dualismo, que ya no tiene ningún significado hist6rico y que ha dejado 

de tenerlo desde el comienzo del sistema fabril" • . (15) 

Creemos que la cliscusi6n no debe quedar en el plano ele l os tra-

tad istas y que es necesario aportar algunos el ementos de juici o que reve 

l en nuestra propia opini6n. Si se l een detenidamente l os razonamientos -

que han esgrimido l os autores que se han ocupado de las cláusulas de ex-

c1usi6nJ se llegará a l a conc1usi6nJ que l os que las e.ceptan tienen como 

argumento esencia1 J la necé;sidacl ele defender la existencia de las asoc i0.. 

ciones de trabajadores y l os que l as impugiumJ la necesidad de defender 

la libertad individual de cada trabajador. 

No hay más allá al go que sea más importCi-nte y dentro de ambas 

p osiciones debe decidirse por l a que sea más acorde con la justicia y -

con l os principios que inspiran al Derecho del Trabajo. 

Es evidenteJ que no puede desconocerse el derecho de libert ad 

(15).- Cit. por Erwio1ojJedia Juríd ica OmebaJ edito bib1. Argentina, To
mo III pág. 14.-
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individual que corresponde a toda persona, pero también es forzoso reco-

nocer que, tal como 10 dice Don Alberto Masferrer (x) todo en el Univer 
;, -

so tiene su l{mite y el derecho de libertad no escapa a esta regla. Kant 

(x) pensador muy complejo, clasificado por algunos dentro de la Escuela 

Liberal, en su definici6n del Derecho reconoci6 que la esfera de 1iber-

tad de todo hombre tiene su l{mite y esto, que el profesor de Konnisberg 

(x).- El l1inimún Vital. Bibi. Universitaria 1948. Tomo I pág. 1.9-3) • "El 

JVIinimún Vital dice al trabajador, a1pro1etcrio, al asalariado: 

conf6rmate con 10 imprescindible, conténtcmte con que se te ase9Y:., 

re aquello indispensable, sin 10 cual no podr{as vivir; esfUérza

te por erigir sobre esa base m{nima el edificio de tu holgura y de 

tu riqueza, y as{ ascenderás ° descenderás según tu ,esfuerzo, se

gún tu disciplina, según la fir.raeza de tu voluntad. Y al poseedor;, 

al rico le dice: consiente en que haya un l{mite para tu ambici6n; 

conténtate con que se te dé libertad para convertir en oro el ár

bol y la piedra, pero no la miseria; no el hambre, no la salud, -

no la sangre de tus herma7ws. Traza una 1 {nea máxima a tus aclqui

siciones, y no pases de ah!., pare. que no te desvel e el odio de tus 

v{ctimas; para que te dejen gozar en paz, riendo y ccntando, de 10 

que atesoraste". "Un l{mitc para el que domina, para el que ateso

ra.¿ Por qué no? todas las COSJS en el Cosmos lo tienen; todas las 

criaturas vivientes reconocen esa l{nea 1imitadora que se llama 6r 

bita para el Sol, y playa para el Océano. "De aqu{ no pasarás", es 

la ley divina impuesta a cuanta existe, y toda criatura que trasp~ 

sa esa 1 {nea-~ se hipertrofia, degenera y perece ". l/y para el que 

trabaja, para el que carece, un m{nimum: la vida irreductible, lo 

elemental, 10 que es semilla capaz ele ger.rainar: agua, techo, abri

go, recreo, luz y pan. Y de ah! en adelante, para tus goces, para 

tus holguras, para tus riquezas, esfUérzate, empénate, economiza, 

desvé1c.te, y que la espeTar-¡za te aliente y la voluntad te clé alas!'. 

(x).- Del Vecchio, Giorgio. Filosof{a ele1 Derecho. 7a. edic. Bosch. Casa . . 

editorial Barcelona pág. 278. 
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escribi6 en el siglo XvIII; cuando las icleas prog't'cdstas que ahora edIÍn 

en boga y que tienen al mundo en permanente conraoci6n y cambio, no hablan 

l ogrado desarrollarse. 

Se reconoce, por 10 t ant o, el derecho de libertad individual 

de todo hombre, pero, como se dijo en otra parte, también se reconore 

que ese derecho no es ael infinitum, sino que tiene sus l{mites y uno de 

es os l{mites 1 0 constituyen l os derechos de la agrupaoi6n de indivieluos. 

Estamos consoientes que únicamente l os trabajadores organizados pueden 

lograr mejores ooru2iciones de vida y disminuir el abismo que l os separa 

del capital. No queremos lle gar al extremo de afirmar, que l a cláusula 

de exc1usi6n es la única forma de proteger las asociaciones de obreros, 

pero si creemos, seriamente,que es una manera efectiva de protecoi6n. 

De oontinuar con el culto excgcrado a l a libertad individual, se segui-

r{a abri endo la puerta para la exp10tcci6n ele los trabajadores y para-

fraseando a Don Hario de la Cueva podr{amos afirmar, que el Derecho del 

Trabajo del siglo XX significará un triunfo ele la miseria sobre el Hom-

breo (x) 

"El De recho es el conjunto de l as condiciones por l as cuales el ar

bitrio de cada uno puede eoexistireon el arbitrio de l os deraás, -

según una ley unive rsal de 1ibertad" . 

Según del Vecchi o, es t a definici6n se refi e re en verdad al Derecho 

Natural, o sea al i clea1 jurúl,ico. Pero no da en macla alguno el ca?:!:. 

cept o o noci6n ele1 género 16gico ele1 Derecho. Tomada en est13 senti

do la definici6n kantiana -agrega- nos 11evar{a a tener que afirmar 

que el de recho acaso no ha existido nunca. 
(x).- En la pág. 277 de su obra mencionae~a, expresa 10 siguiente: "El De 

recho del Trabajo del siglo XIX signifio6 el triunfo del capita1-

sobre el hombro; el ser humano fue degradado y devino una máqUina, 

la menos vali osa entre l as utilizadas en el taller de su patrono; y 



29 

La cláusula ele exclusi6nj en nuestra opini6n; impZ ica una 1 imi 

taci6n a la libertad individual de los trabajadores; disminuye su libe~ 

tad de acci6n, pero protege, vivifica y fortalece a los sindicatos, l o 

cual, desde un punto de vista social y econ6mico, es mucho rmís importan 

te. 

e) JUSTIFICilCION. 

En un principio, l os patronos se opusieron a la creaci6n de --

sindicatos y lucharon desesperudamente porque en sus empresas no se cona 

tituyeran esta clase eZe asociaciones. Esta posici6n, poco a poco, jue dE!.. 

cayendo, ele tal manera que a estas alturas únicamente es compartida por 

aquellos patronos excesivam~ente retr6grados. 

La clase patronal fue cambiando de actitud y en lugar de oponer.. 

se a l a creaci6n de simlicatos, que resultaba casi imposible, mejor deci 

die ron controlarlos y jue así como ncwieron l os famosos sincZicatos blan-

cos o de paja, asi llamados por unos tratmZístas o sindicatos aTi1.arillos, 

según otros.Estos simZicatos, que han funcionado y junciorw,n ele acuerdo 

con el patrono y que reciben de éste los fonclos para su mantenci6n, no 

cumplen con l as fimd i cZades ele la asociaci6n profesional y en lugar de 

luchar por superar l os derechos de los trabajadores, se prestan para Ti~n 

tener el stato quo existente cnh empresa . 

Los patronos, creando, apoyando y sosteniciulo esta clase ele sin 

l a doctrina apoy6 esta degrcdaci6n, pues cuancZo principi6 a hablar 

de l a teoría del riesgo prof3sional, se di j o que de l a misma mane

ra que un patrono ~previsor formaba un fondo ele amortizaci6n, as{

también debla repararse él.. desgaste de la maquinaria obrera ll • . -

BIBLJOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 



30 

dicatos, logran um serie ele ventajas: en primer lugar, dan la aparien

cia ue que no se oponen al movimiento sindical, granjéandose as{ la con

sideraci6n de l os trabajadores; en segundo lugar, no se ven comFelidos -

a la exigencia de mejores prestaciones por parte ele l os obreros, y en -

tercer luge,r, no s e cncuentrancr.¡cn:,:,;::ccZ08 con que s e l es desa t e un con -

f1icto colectivo en sus empresas . 

Los sindicatos verdaderos han tenido que luchar, no solam~ente 

en contret ele let parte patrom1, sino también en contra de l os trabetjetelo

res traillares a l a causa, que i déntifican sus inte reses con l os intere

ses ele1 patrono. 

Teniendo en cuent a estos antecedentes, se descubre la necesic2ael 

ele los sindicatos ele adop-/;ar medidas efectivas para no ser sorprendidos 

por l os patronos. En un principio, l os sindicatos ejerc {an medidas ele -

fuerza en contra de l os t rabajc. do re s, pare! obligarlos a ingresar al sin

dicato, pero esta táctica, en lugar de producir efectos positivos proclu

jo efectos negativos. Ni se lograba qU<3 l os trabajadores se afi1 iaran al 

sindicato y l os 1 {de res sindicet1es incurr{an en responsabil idacl pem1. 

Frente a esta situaci6n: maniobra de los patronos para destru{r 

o controlar l os sindicatos, negativa ele algunos trabajaelo res para ingre

sar a las asociaciones profesionales, por falta ele conciencia de cletse y, 

urgencia de mejorar las condiciones ele trabetjo, se impuso 1et necesidad 

de buscar una nueva f6rmula y esta nueva f6rmu1a l a constituyeron las -

cláusulas ele exclusi6n. 

N. Pav6n Fl ores, autor de l a obra fiLa Cláusula de exc1usi6n fl, -

en re1aci6n con este punto, manifiesta : l/en un principio l os patronos -

lucharon en contra ele las organizaciones ele los silulicatos y de su exige?1 . 
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cia de firmar contrato colectivo, como lo luwen hoy los más regresivos, 

pero posteriormente, cuando al amparo de la constituci6n, los trabajado~ 

re ·s puelieron constitu{rse en organ{smo sindical, la táctica patronal cam 

bi6 por conqJleto. Entonces comenzaron a crear sus propios sindicatos o ~ 

dividieron a los trabajado r es ele una empresa para integrar dichos organ{!i 

mos, denominados y conocidos comunmente por sindicatos blancos". (16) 

S{ntetizando, podemos afirmar, . que frente a esas maquinaciones 

ele los patronos harto conocidas y a la necesidad del siru::licato de subsis-

tir para defender los intereses del grupo, las cláusulas de exclusi6n se 

justifican como una medida de leq{tima defensa . Si el sirulicato no busca 

sus medios eficaces de defensa, lo rmis seguro es que perezca aplastado -

por la fuerza implacable del capitc,l." 

Se han esgrimiclo otros argumentos para justificar dichas cláusu 

l as . Se ha dicho que todos los trabaj udo res se aprovechan por igual de - " 

las conquistas que l ogra un sindicnto y entonces, constituye una desleal 

tad con los compañeros trabajadores el permanecer margiru::¿do y no colabo-

rc;dor ni econ6mica ni físicamente con quienes luchan por las reivindica-

cioncs sociales. 

II este respecto, Fernández Fastorino, expresa: "se ha discutido 

la validéz de esta cláusula, l a que no podemos considerar ilícita ni ar-

bitraria. No pretenc.lemos 1 imita r l a 1 ibertad de trabajo, si -~ o ejercer 

una mayor defensa del trabajador, el que creemos que en ningún momento 

puede ser imprevisor y tiene el deber moral, para una más eficaz defensa 

de los derechos de su clase, de integrar una asociaci6n gremial ·corres--

poneliente a su oficio o profesi6n. (17) 

(i6).- Cit. por Enciclopedia Jur{dica ameba, Tomo III pág. 13 
(17).- FernáncZez Pastorino, ll. Op. _ cit._ pág •. 17.-
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Don Mario de la CUeva; que únicamente admite l a const ituciona

l idad ele l as cláusulas de exclusión ele ingreso; l as justifica, de l a si

guiente manera: "si bien existe el der:echo de pertenecer o no a un sindi:.. 

ca to, t amb ién s e ha impuesto el principio de reconocer a l os sindicatos 

l a representac ión de los ~ nte rcses prof esionales. La cláusula debe prev~ 

leee r sobre l a 1 ibertael ele cada trabaj ado r porque es la única manera de 

que l a asoc i ac ión profesional t enga l a fUerza y l a personalidad suficie~ 

t e para cumplir sus finali dades ". (la) 

La import ancia ele l as cláusulas de exclusión, decae conforme -

los pa{ses avanzan en su desarroll o. Mientras s e pre t emZa destru{r o co~ 

trolar los sindica tos por la parte patronal, e s i ndudabl e que las cláus~ 

l as de exclusión s e imponen y p rácticamente se vuelven necesarias. Pe ro 

superada est a e t apa y alcanzaela otra de mayor de sarrollo, donde l os em

p resarios l e re conozcan sus de rechos al s imiicato y l o respe t en, l as -

cláusul as de exclusión percZe rán su importancia y se ext i nguirán fUlmi7:JCl

das por su mi sn~ inoperancia~ 

(la).~De l a CUeva, Mario Op. y tomo citados págs . 
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C il P I TUL O I , I I 

CLIlUSULllS DE EXCLUSION EN EL PLIlN.o INTERNilG.IONllL 

"E1 hambre de algunos es injus-
ta cu,cmclo otros ostentcm opu1en 
cia; pero 10 es rmís si, como es 
frecuente, ella recae en los que 
trabajan para mantene r en la o
ciosidad a los que no l a sufren". 

José Ingenieros. 

a) DISCUSIONES EN LIl CONFERENCIA DE LIl O. I. T. 

La cl iscusión sobre las cláusulas de exclusión no se ha quedado 

únicamente a nivel de l os distintos países, sino que n.a trascendido y -

ha 11egao a plantearse en el seno ele l a Conferencia ele l a Organización 

Internaoiona1 del Trabajo, que es el rmíximo organismo interncc iona1 en 

est a materia. 

La Organización Inte rnaci onal del Trabajo consta de tres órga-

nos principales: a) La Conferencia Intc rn~ciona1 del Trabajo, b) El ~on-

sejo de Administración, y c) La Oficina Internac ional del Trabaj o. 

La conferenc ia constituye el órgano supremo, está f ormada por 

representantes ele l os gobiernos, de los lJatronos y ele los trabajado res 

y tiene, como función primord ial, l a d i scus ión y adopción de instrwnen-

tos interna ci onal es de carácter normativo, es dec ir, de convenios y rc,-

comendcciones. El Conse jo d::; .I1.dmini straot l":~, es el órgano ejecutivo de 

la organización y está f ormado también por representantes de l os tres 

s ecto res. Y, la Oficina Inte rnaci onal del Trabajo, es el secretariado 

permanente ele l a organización, encargecla de e j ecutar l as decisiones de 

l a Conferencia y del Consejo y además es centro de invest i gación y ele do 
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cumentaci6rí. 

El problerna ele las cláusulas de exclusi6n, se ha planteado ya 

en las reuniones de l a Conferencia Inte rnacional del Trabajo, tanto en 

el año de 1927, como en los años de 1948 y 1949, Y ha sido objeto de -

prolongados y acalorados deba t es . 

b) IlfPOSIBILID.l.1D DE UN ACUERDO. 

En el plano inteT(7f),cio?7al, el problema de las cláusulas de ex 

clusi6n se ha plantecdo, sobre todo, en relaci6n con el derecho negati-

vo de aso ciaci6n, es eleci r, en relaci6n con el derecho de no afiliarse 

a une organizaci6n sindical. 

En 1927,. se present6, po r primera vez, en l as disuc iones real i 

zadas por l a Conferencia, el probl ema de l as aludidas cláusulas. Se fo~ 

mu16 un cuestionario preparatorio ele un futuro convenio sobre la liber-

tacl sindical y en el mismo se pretend{a proteger el de recho ue no afiliC2. 

ci6n. Dicho cuestion.r¡,ri o, fue aceptacZo por l os empleadores, pero fue to-

talmente rechazado por los trabajadores. (19) 

Al discutirse el proyecto elel convenio número 98 en la 3la. b' 

32a. reuniones de l a Conferencia, en l os años de 1948 y 1949, volvi6 a 

pl antearse esta cuesti6n de l Derecho ele no sinclicaci6n y volvi6 a ser 7n2. 

tivo de prolongados debates . Esos debates, tuvieron por base los princi-

pios contenidos en el .l..rt. l o. ele dicho proyecto, según l os cuales l os 

trabajadores deber{an estar Gdecuadamcnte protegidos contra los actos(;JL,¿e 

tei1W'n por objeto sujetar el empl eo a l a concZici6n ele que no se afilien a 

un sinclicato o despedi rl os a causa de su afiliaci6n sindical., Conforme 

(19).- Deveali, Ma rio, Trataco ele De recho elel Trabajo . La Ley Editora e 
impresora. Buenos Aires. 1966. Tomo V pág. 665. 

r - -
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a los emp1eadores~ oorresporu:l{a as{ mismo asegurar que los trabajadores 

no pueden s e r ob1 igados a pertene oer a U7W organizaci6n sindical. En vis 

ta de la oposioi6n oerrada de los trabajadores a la inc1usi6n de una 

j6rmu1a que reconociera expresamente el de reoho de no sindioaoi6n~ se 

dec idi6 por unanimidad~ en la primera disous i6n del .proyeoto, no mencio

naresta ouesti6n en el instrumel1-to en preparaoi6n¡, Durante la segunda -

d iscusi6n del mismo proyecto, volvieron a p resentarse enraiendas al texto 

propuesto, tendi entes a introducir la noci6n ele la libert ad negativa de 

asooiaoi6n. Diohas enmiendas tamb i6n fUeron reohazadas por el seotor 

trabajado r. (20) 

La O. I. T. ha aclarado en diversas ocasiones, que las oláusu

las d~ seguridad sindioa1 constituyen cuestiones que dependen exo1usiva

mente de la reg1amentaoi6n y práotioa ru.wiorla1cs, pues no se ha aprobado 

ningÚn convenio que proh{ba o permita tales cláusulas. 

Lo que se ha puesto de manijiesto, en l as di souoi ones de la oon 

jerencia de la O. I. T., es que l os puntos de vista de l os patronos y -

l os trabajado res, sobre las 01áusu1as de exo1usi6n y la 1 iberted sindi

oa1, son diametralmente opuestos, llegándose a la cono1usi6n, que mien

tras la parte patronal oombate bajo l a enseña 'del individualismo y de la 

libertad de trabajo, la parte trabejado ra oombate bajo l e bandera del 

sooie1ismo y de l a di soip1iru:l ooleotiva. 

Este tema que nos ooupa ya no ha sido discutido en el seno ele la 

O. ,I. T. Y constituye una ue las cuestiones m,:ís controvertidas y cl if{ci

les que oontinúa esperando su turno en el máximo organismo internaoiona1 

del trabajo. 

(20).- Devea1i, Mario. Op. y Tomo. cit. pág. 665 - 666. 
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C.IlPIT[JLO IV 

CL/l[J$Uh1S DE. EXCL[JSION ~-W- LIl ~GISLIlCION SilLV/llJ0RElt11 

"Se encuentran muohos hombres 
que hablan de libertad) pero 
se ven muy pocos cuya vida no 
se haya consagrado; principal 
mente, a forjar cadenas." 

Gustavo Le Bon. 

a) PROBLEl1il CONSTITrlCIONllL.¿ LIlS PROHIBE O LAS PERMITE? 

NUestra Constituci6n Po1{tica establece, como una declaraci6n 

de principios, la igualdad (le todos los hombres. "Todos los hombres son 

iguales ante la ley", expresa poéticamente el ilrt. 150. Esta expresi6nr , 

emocionada y sentida de la Ley Primar1;a, no pasa de ser una me ra dec1g", . 

raci6n de principios, que le¡ misma ley se encarga de desv irtuar al es-

tab1ecer un trato diferenciado para d istintas catego r{as de hombres --

(ilrts. 44, 45; 86, 146, 191, 193, 206, 211, 212 y 213). 

y si aún s e establecen diferencias de los huma7ws en la ley y 

aún en contra de la ley misma, con mayor razón se encuentran esas dif~ 

rencias en la vida práctica. Nadie puede negar la gigantescas diferen-

cias que en los diversos 6rcZenes de l a vide, separan a l os hombres. 'Hay 

diferencias en el 6rden moral, en el 6rden social, en el 6rden econ6mi 

ca, en el 6rden po1 {tico, en el 6rclen re1 igioso,en el 6rden bil6gico, 

en el 6rden intelectual, en el 6rden an{mico, e tc. 

Todas estas diferencias reales, -objetivas, producen como cons~ 

cuencia, que los hombres tienc~n a asociarse con los demás hombres con 

los cuales sienten afinidad •. La c2iscusi6n relativa a s{ el hombre es o 
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nó un ser s ociabl e por naturaleza, s e resuelve de acue relo con l a posi-

ci6n ideo16gica de cada uno. Jh ra Arist6tel es, el hombre es, por esen-

cia, un s e r sociable, un "animal político ll • El que puede bastarse así 

mismo y no requi e re vivir en sociedad -dice~, no participa de l a natu-

ral eza humana: l/es una bestia o es un dios". (21) 

En cambio para Rousseau, que es uno de l os precursores más 

des t acados de l a Escuela individuali sta -li be ral- aut or de las obras -

"El Contrato Social" y "Discurso s obre el Orígen y F'unclamento ele l a D§.. 

si gua1elad entre l os hombres fl, el hombre no es por su na-tura1ez a socia-

b1e. Supone que antes de formars e l a sociedad, I os hombres vivían sol i-

t ari os y 1 ibres, en un Iles t ado de nature1ezal/ de incomparabl e f e1 icidad . 

Por de sgrac ia, este paraíso naturalista no f ue perdurable. Los hombres 

se reuni e ron y convini e ron en renunc i ar a su independencia y a su liber-

tad, en favor de l a comunidad, encarnada en un poder suficiente para --

mantener l a paz (soberanía popular y pact o social). (22) 

La l ey, a l a cual se l e han dndo cientos ele calificativos (sa-

bia, Qiega, humana, inhumana, dura, ingrata, e tc) no puede desconocer -

esas dife rencias p rofundas que s eparan a l os hombres y, aún cuando en -

f orma ca t eg6ri ca y romántica haya dicho : lItados l os hombres s on i gual e s 

ant e l a l ey", ha teni do que dictar el 1c;gi sl ado r otras d ispos ici ones, -

que aún cuando ya no sip ifiquen un estr:icto cumpl imi ento del principio 

contenido en el Art. 150, ti enen un sentido hun~no y racional y tratan 

de d isminui r o po~ lo menos dis imular, l os ef ectos nocivos de l a igual- o 

(21).- Hübner Gallo, J orge I • . ¡o/fun;ua1 de Filosofía elel Dcha . Eel i t. Jurí
dica de Chile. , 2a •. ed ic. pág . , 45. 

(22).- Hübne r Gallo. Op •.. cit •. pág. 77 - 78., 
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dad ilimitada y abstracta; que nació como conquista de la Revolución ~ 

Francesa, pero que pronto se volcó con furia atroz contra l as clases --

menos favorecidas. 

Rlra confirmar lo expuesto, basta con citar el compromiso que 

el estado se ha impuesto para proporcionar ocupación a los trabaj ado res 

manuales o intelectuales y asegurar, tanto a ellos como a sus f amilias, 

una existencia digna (Art. 181 inc. 20.); el deseo del constituyente de 

que el Código de Trabajo, además de armonizar l as rel aciones entre el 

capital y el trabajo, tienda a mejorar l as condiciones de vida de los 

trabajc;,do res (no de t odos) (Art. 182 inc. lo.); l a proteaJión, aunque --

sea parcial, a favor de l os trabajadores agr{col as y domésticos (Art.--

189). 

Además el derecho concedido a l os trabajadore s para formar aso-

ciaciones profesionales o sindicatos y para decl ararse en huelga (Arts. 

191 Y 192). es ci e rto, que el derecho de f ormar sindicatos, también se 

les ha conferido a l os patronos y que, como una contraparti da del de re-

cho de huelga, se les ha confe rido a los patronos el derecho al paro. -

Sin embargo, tenemos que convenir que estos derechos rompen la igualda~ 

tan cacareada por l a Consti tución, superan esa igualdad injusta y nos 

elevan a una nueva igualdad : a l a igualdad real, representada por el e-

quiparamiento de fuerzas entre el cap ital y el trabaj o .• 

Los patronos pueden forraar sindicatos, pero si los patronos --

ya son fuertes de por s{, pues ti enen l a fue rza del capital, su asocia-

ci6n no reviste demasiada importancia . Prueba de que carecen de impor---

tancia l os sindica tos de patronos es que c(~si no s e forraa en el pa{s. 

En cambio, para los trabajado res, el derecho ele sindicación essagrado-: 
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un trabajador solo adolece de debilidad congénita, pero los trabajado

res bien organizados, pueden llegar a discutir con amplitud y firmeza, 

l as condiciones de trabajo que deben regir en la empresa. El l egisl a

dor, para tratar de dar cumpl imiento al flrt. 150, concecli6 el derecho 

ele formar sindicatos también a los patronos, pero como bien secomprenr

de, ese derecho significa un.a protecci6n para la clese trabajadoral 

Lo mismo puede decirse en relaci6n con el derecho a la huelga 

y al paro. La huelga es un instrumento terrible de presi6n puesto en -

manos de los trabajadores, caracter{stica que no tiene el paro. De ah! 

que, aunque a l os patronos se les haya concedido, como una contraparti 

da el derecho al paro, la vcrcZadera protecci6n, que rompe con l a iguaJ.. 

dad legal y se encamina hccia la igualdad real, se encuentra en el de

recho a l a huelga concedido a l os trabajadores. 

otros casos que superan el principio ele igualdad l egal: la ju

risdicci6n especial de trabajo ~1rt. 193). No todos los hombres tienen 

el derecho a que sus confl ictos se resuelvan con la debida prontitud: 

La irrenunciabilidad de los derechos consagrada a favor de los trabajr.l:.. 

dores (flrt. 195). No pueden los trabajadores ejercitar la libre contrCJ:.. 

taci6n y tampoco pueden despojarse ele 10 que legltimamente les corres

ponde. Y por último, para no citar otros casos, l a obligaci6n del esta

do de dar asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos. 

(J1rt. 206) 

Con esto queda demostrado plenamente, que' aÚn cuando el flrt. 

diga que "todos l os hombres son iguales ante la 1eyf', dicha igualdad 

frecuentemente no existe. fllgunas veces falta la igualdad, porque la -

misma constituci6n se encarga de establ ecer privilegios a favor de de-
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terminadas personas, generalmente funoionarios, situaoi6n que ha noso .... 

tras nos pareoe oritioab1e y otras veoes, porque l a Carta Nagna, en-

un sentido proteooionista, consagra ciertas ventajas a favor de las -

clases neoesitadas, a favor de los débiles, de l os pobres, de l os enfeL 

mas, situaci6n que nosotros celebramos y apl audimos. 

Queda también demostrado; que aún en contra de l a l etra del -

Art . 150, la misma Constituci6n pennite, que dada ciertas oircunstan-

cias, los hombres puedan ser objeto de un trato diferente. De tal ma

nera, ' que esta disposici6n no podr{a ser determinante para proh{bir -

las cláusulas ele exo1us i 6n. 

El Art. 152 de nuestra Constituoi6n Pol{tica tiene U71/...¡' vincu-

1aci6n enorme con las cláusulas de cxc1usi6n y pareciera que de finiti

vamente da al traste con l as mismas. Expresa esta clisposici6n: "nadie 

esta obligado a haoer l o que l a ley no manda ni a privarse de 10 que 

ella no proh{be 1'. 

En l as cláusulas de exc1usi 6n de ingreso, se le obl iga a una 

persona a ingresar a un sindicato, si quiere obtener trabajo en la em

presa y, l a afi1iaci6n a un sinclicato no es, en ningÚn caso, una orden 

ele l egislado r (entre nosotros no e~'(,Íste l a sincZicaci6n obligatoria), 

sino un de recho concedido a l os trabajadores. En consecuencia, jJodr{a 

afirmarse que las cláusulas ele exclusi6n de ingreso son contrarias a 

l a primera parte del Art. 152 por cuanto, en virtud de ellas, se obli

ga a l os trabajadores a hacer 1 0 que la ley no mctnda. 

Tampoco impone el legisl ador l a ob1igaci6n de pennanecer afi

liado a un sincZicato; el trabajauor puede fonnar parte hasta donde 11e 

gue su voluntad y retirarse cuando 10 desee. Nuestro máximo cuerpo de 
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leyes, no contiene disposición alguna que proh{ba retirarse de un sindi ..... 

cato. La cláusula de exclusión por separaci6n, impone al trabajador la 

obligación de permanecer afiliado al sindicato, pues de no hacerlo as~ 

se somete a una sanción grave: la pérdida de su empleos En s{ntesis; ~ 

t amb ién podr{a afirmarse: que l e s cláusulas ele exclusión por separaci6n 

son contrarias a la última parte del Art. 152 de la Consti tución, por 

cuanto, exigen a los trabaj ado res qUE se priven de un de recho que la -

misma constitución no ha proh{bidoj del derecho de dejar de pertenecer 

a un sindiceto. 

La argumentaci ón que se ha hecho no es concluyente, por una -

razón muy s encilla. El Art. citado corresponde al régimen de los dere-

chos individuales y en camb io, todas l as cuestiones relativas al traba-

jo superan este régimen in(li vi dua1istc y' s e encuentran reguladas, en-

su total i dad, por un régimen completamente diferente: el régimen ele -

l os derechos social es . 

Otra d isposición constitucional, que tiene rel ación con las c1á!:!:. 

sulas ele exc1usi6n, es el Art. 1 63. Expresa, que todos los habitantes -

ele El Sa1ve do r ti enen derecho a ser protegi i os en la conservación y de-

fensa de su trabajo. Poclr{a argumentarse, que al permitir la negociación 

de tales cláusulas el ]x¡,{s no estar{a cump1 i cndo con l a ob1 igación que 

l e impone el Art. 163, pues no s erla manera de proteger a una pcrson:!- -

en l a conservación y defensa ele su trabajo, si se pcrmi te que se l e sep9:,. 

r e del mismo po r el simple hecho ele elejar de pertenecer a un sin(licato. 

Hacemos acá el mismo reparo: el Art. 163 se encuentra en el t{tu10 del 

régimen ele los de recho s ind ividual e s y s obre este tItul o prevalecen l as 

d isposiciones conteniclc,s en el régimen de dereches sociales. 
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Pasemos ahora, a un articulo; que sí e s de t e rminante en rel a -

ción con este e S1Jinudo p ro.blema de l as cláusulas ele c-xclusi6n. El llrt .--

181 manifiesta: "el trabaj o es una función s ocial, goza de l a p rotecci6n 
. 

elel estado y no s e considera articulo de comercio li . Ningún artículo de 

nuestra constitución est ablece que el trabaj o es un derecho o un deber 

de los salvado re ños. No encontramos dispos ición alguna que diga, el tra-

bajo es un de recho o el trabaj o es un debe r y lo único que encontramos, 

es la di spos ición que indica que el trabajo es una función s oc i al. 

El trabaj o es una función social. Esta expres ión, que e s inter. · 

pretada de manJ ra di f e rente por l as d ive rsas ideologías pol{tico-econo-

micas ti ene, sin emba rgo, su propio contenido. 

No s e enCU!3ntra una de fi n ición uniforme ni totul mcnte satisfaQ 

toria ele función social, ni es de l a incumbencia de esta t esis tratar -

de encontrarla. B asta con ajirn~rJ que el trabaj o como función social, 

no s e inte resa por el trabaj ado r ai slado, sino por el trabuj ador en c0!l 

vivencia con l os demás; busca l a suparación, no de un trabajado r, sino 

del conglome rado de trabaja~o re s. La función social, pues, ve al hombre 

as ociado con sus semejantes, ve a l a agrupac ión humana. 

Cuando se el ice qU3 el trabajo es una función s oc i al, con esto 

se qui e re ind icar, que mediante el trabajo se tra t a de d ignificar, no -

a uno o vari os trabaj ado res, sino a toda persona humana. La Constitución 

desee que salga f avorecido- t oda esa gran masa humcma, que constituye l a 

clase trabaj ado ra y . que, de l os beneficios del t rabaj o, participen todos 

los obreros. 

La razón princ ipal, po r l a cv~l se ~¿n rechazado l as cláusulas 

de exclusión, se debe a que s e dstima que son contrl~ ri é;s al de recho que 
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del trabajo como de recho, sino ele1 tre bajo como funci6n s oc ial. ¿Serán, 

entonces, d ichas c1áusu1 c;s contra rias a nuestra Constituci6n Po1{tica? 

No puede deja r de acepte,rse que l as cláusulas de exc1usi6n -

perjudican a trabaj ado res determinados: pe rjudican a los trabajadore s 

que se ni egan a soli deriza rse con sus demás compeñe ros, afiliándose a 

un sindicato, pues estos járil.cts podrán obtener trebajo en la empresa y 

perjudica a l os trabajac~o res quc, p or une f alta gre vc, han sido expu1sC]. 

do s del sindicat o o que prefi e ren s epcrc> rse del grupo para cont inuo,r -

s ol os. 

Sobre 1 0 que si debe ref1exi onc~ rse, es s obre si est as cláusu

l as afectan l a comunidad ele trabo,jadores; si af e ctan a l a clase trabuJC]. 

cio ra, pues, si en be s e a eses re fl exiones llegara a concluirse que per

judioan a l a masa de trabc¡ j ado res, neoesariam.:5nte t mulr{a que conc1u{r

se t ambién, que son contrc rias al trabaj o oonsidc racZo como une funci6n 

sooia1. 

Un fen6meno es digno de obse rvar: l a olase trabaj cdo rG general

mente aoepta l as c1éusu1as de exc1usi6n e incluso propugna ansiosamente 

por paotar1as . Es l a clase patro7l.a1, l a que siempre s e opone a tales -

01 áusul as, por oons i de r~; r1cs contrarias e l derecho ele li bertad de sin,

d icaci6n (positivo y negativo), aún CL~nUO en dicha clase no insiden -

d ireot ament e . La raz6n de l a opos ic i6n e s d istinta : l os pa tronos no quiQ. 

ren que l os sindicatos sean fui3rt es, desean QUi3 l os trabajadores permane!l., 

can siempre desunidos, para que su t a rea de manej arl os y expl ot arl os sea, 

como si empre lw sido, fádil. 

El patrono impone sus coniiciones en l a empre sa, cuc!'rulo l os tra 
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bajadores no estan organizados en sindicato o aún estándolo, se encuen

tran divididos y los sindicatos a que pertenacen son déb iles y por lo -

tanto, fáciles ele vencer e incluso ele des truir. 

L Cl- situaci6n se complica, pera el patrono, cuando es un solo -

sindicato el que controla l a enzpresa o cuando habiendo varios sindica-

tos, no hay trabajadores libres que puedan traicionar el movimiento. En 

este caso, las condiciones de trabajo nacen de mutuo acuerdo entre él -

patrono y los trabc.jadores y no son impuestas únicamente por el prim3ro . 

En nuestra manera de pensar, l as cláusulas de exclusi6n estan 

sujetas a perjudicar a uno o mas trabajadores, en l as condiciorU3s que 

antes se lum indicado, pero son beneficiosas para los trabajadores en 

conjunto, sobre todo, porque mediante un sindicato fuerte pueden con -

quistar condiciones mejores de trabajo. Por lo tanto creemos, que tales 

xláusulas no son contrcries a l a funci6n social c.signacZa al trabajo y 

por el contrario, pensamos que mediemte ellas puede l ograrse, con mayor 

prontitud, amplitud y cabalidacZ dicha funci6n social. 

Mientras la parte empresarial, no deponga su actitud hostIl -

hacia los sindicc.tos y continúe tratando de mentener disgregados a los 

trabajadores para fáci1itar su explotaci6n y evitar que propugnen por 

condiciones mas hu:rrILmas de trebejo, l e s cláus::1as de exclusi6n seguiran 

siendo el emtIdoto mas eficáz y el al icicnte mas f avorable a l a causa -

de los trc.bajaclores. 

El último art{culo de l a Constituci6n, que ti ene um" vincula

ci6n estrecha con las cláusulas de exclus i 610, es el 190. Expresa este 

artIculo, que l as disposiciones que contengan los contra tos y convencio 
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nos colectivos de trabajo seran aplicables a todos los trabajadores de 

las empresas que los hubieren suscrito, aunque no pertenezcan al sindi

cato contratante y t ambién a los demás trabajadores que ingresen a tales 

empresas durante l a vigencia de dichos contratos o convenciones. 

Esta disposición, 10 que establece es l e general idL¿d del con

trato colectivo: estipula que los beneficios que se l ogren mediante la 

contratación co1ective, no van a favorecer exc1us ivcmzcnte a los miembros 

ele1 sindicato que l ogró l a negocic ción ele1 contrcto, sino a todos los 

trabajadores ele la empresa. No puede interpretarse, de ninguna manera, 

que haya proldbido l as cláusulas de excl usión. Lo que indica es que, -

una vez celebrado el contrato colectivo, todos los trabajadores, t anto 

los que ya se enCü.6'1.trc.n 1aborcmdo en l a empresu, como los que ingresen 

posteriormente, estén o no afiliados a un sindicato, deben gozar de las 

ventajas obtenidas en el contrat o, pero nade dice en relación a que, -

l os trabajadores pueden pcwtc r, que desde el momento de la vigenci e del 

contrcto únicamente puedan ingresar a l a empresa trabajadores sindicados 

y que, desde el momento en que dejen de pertenecer a un sincZiccto o al 

sindicato contratantc, por ese mismo hecho se entendercm separados de 

su trabajo. 

Tanto el art{culo que el eva el trab(;jo a la categor{u de fun

ción social, buscando as i l a dignificación de los trabajadores, como -

personas humanas que son, asi como el que impone l a genere1 i "ad del con 

trato colectivo, buscando el mejoramiento de la total iclad de troJ.:ajado

res, se encuentren ubicados en el t{tu10 relativo al Régimen de Derechos 

Social es, régimen inspirado en una fi10sof{a mas humanizada y distinta 
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ele l a filosofla en que se insjJira el Régimen de los Derechos Individua-

les. 

El Derecho del Trabajo es un derecho nuevo, de reciente creación, _ 

catalogado como una rama del Derecho Social, que ha superado los vicios 

del Derecho Civil y proclama, como meta esencial, l a dignificación y -

respeto del ser humano. Las cláusula s de exclusión, son medios ele lucha 

de que disponm l os trabajadores para conseguir los fines hacia l os cuc/'-

l e s se orienta el De recho del Trabajo y, según nuestro particul ar punto 

de vista, e stan pe rmitidas por nuestra Constitución polltica. 

b) EL CODIGO DE TRIlR1JO y EL .I1NTEPROYECTO. , 

Es poco lo que puede elecirse en relación con nuestro Código ele 

Trabajo vigente" , Desde el Art. 182 literal c), expresa: "se prohlbe a 

toda persona: hacer discriminación entre l os trabajador~s por razón Je 

sus actividades sindicales o torfIL7.r represal ias contra ellos por el mis-

mo mo t i va 11 • 

y luego remata l a cuestión en el Art. 230, que en forme, t errai-

nante rechc,za t al es cláusulas. "Cualquier cláusula de exclusión en el -

contrc to col ectivo, se tendrá por no escrita; y el patrono podrá emplear 

en su empr esa, ,a trabajadores que no p ertenezcan al sindicc; to'l. 

No hay pues, ning~na eluela, que el l egisl ndor de 1963 prohibió 

l a negociación de l as cláusulas de exclusión. Pero, creemos, que ese --

Art. 230 del Código de Trabajo fue rac,s allá de la Constitución Pol lii-' 

ca, pues, t al como eonclulmos ante riormente, ésta no prohibió las preci 

cláusulas. 

El anteproyecto elel CócZ igo de Trabajo, que se encuentra actuaL , 

mente en estudio en el seno ele l a Asambleu Legislativc, rePitel:b-a~, \ 
BIBLIOTECA CENTRAL 

DE' ,5L SALV~OOR J 
UNI\lERSIOAO '._ '" L-_-----
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sic ión l e tra por leiro, (L. rt, 277)~ 

Observarulo el est ado actual ele nuestro desarroll o, vemos que -

se hace necesario el impulso de l a sincZiceción, t ant o para hacer con -

ciencicl en l os trabaj ado res acerce de su verdadera situación, así como 

para contrarrestar l as arreme ti das inclementes del capital, lastimado -

fuert ement e por l as pocas leyes con contenido social que recientemente 

se han promulgado. Creemos, que en l a próxima discusión de ese emt epro

yecto del nuevo Código de Trabajo, deben l os trabaj ado res, representados 

por los sincZicatos, propugnar por l a admisión de tales cláusulas. 

I nduelabl ementc , no faltará qui t:.J n argumente, que.:: l as cláusulas 

de exclusión abren l a puerta a una dictc~elura sindical y ofrecen magnífi. 

cas oportunidades para que l os di reot ivos sirulical es puedan abusar de 

su cargo. Este argumento, no es valedero desde ningún punto de vista: 

en primer lugar, supone corrupción y mala fe en l os líderes sindicales, 

l o cual, si ciertamente en dete rminadas oCL~siones se lw dado y se segui. 

rá elanclo, pues como humemos est an sujetos a l as pasiones e imperfeccio

nes propias del hombre, no constituye l a regl a general y, en segundo -

lugar, ese argumento, más que contra las cláusulas de exclusión, iría

en contra de l a institución toda del sindicato. 

En la situación actual ele nU¡Jstro desarrollo económico social, 

fre¡utdo por un capitalismo f eudal y conservad(.r, propio ele épocas pesa

das, pero indigno de nuestra época, que se opone a t odo y a t odos, l as 

cláusulas ele exclusión poeZrían s er un bl.wn alici ent e para impulsar la 

sind icación, promover l a organización de la clas e trabajadp ra, que es 

l a que constituye l a ironensa n~yoría del pueblo y romper definitivamen-
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te con estas estructuras caducas y arcaicas que nos mantienen atados -

al yugo de la exp10taci6n y la miseria. 

c) POSIBILIDAD DE LAS CLAUSUL1S DE EXCLUSION AUN EN CONTP,A 

DE LI1. LEY.-

Las partes que celebran un contrato colectivo, ponen sumo oui

dado en no oonsignar c1áusu1GS de exc1usi6n, para evitar su reohazo por 

parte de la Seooi6n de Asooiaoiones Profesionales del Departamento Na

oiona1 de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social (Arts.--

231 y 232 C. T. ) 

Inclusive, podr{a llegar a sostenerse, que las oláusu1as de -

exc1usi6n, no pueclen cZarse, de ninguna mnnera, en nuestro pa{s, por cuan 

to, aún cuando la Secci6n de Asociac iones Profesiona1es,por una omisi6n, 

inscribiera un contrato donde se hubieran consignado algunas de dichas 

cláusulas, éstas cláusulas, por mandato l egal, s e tendr{an por no escr! 

tas y por 10 tanto, carecer{an de ap1icaci6n práctica (Art. 230 C. T.) 

Nos dimos a la tarea de r evisar diferentes contratos colecti

vos, inscritos en la secci6n de Asociaciones Profesionales y no nos fUe 

posible encontrar cláusulas de edc1usi6n redactadas en forma clara y -

categ6rica. 

Sin embargo, en los contratos colectivos celebrados por el Sirr 

dicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Transporte, simila

res y conexas con las sociedades: 1) l/Cooperativa del Transporte Limite:!:. 

da" (ruta 7 );2)"La Flecha S. 11. " (rutas 8 y 27); 3) flEnlpresa Autobuses, 

S. ¡1. Ir (ruta 5); "Transportes Las Col inas, S. A.I/ (ruta 101); 5) l/Auto

buses Unidos, S • .11.1/ (rutas 2, 23 Y 24) ;6)IICompañ{a por Autobuses Salva-
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doreña, S. A~' (rutas 1 y 16); 7) "Transportes por Autobuses Salvadore-

iia, S • .11.." (rutas 4,. 10 Y l64);8)"L{nea Azul , S • .11. ." (rutas 11 y 21); -' 

9)"Compañ{a de Obreros elel Transporte, S • .11.." (ruta 33) (x), todas propi§.. 

tarias de empresas de buses, aparece una cláusula sumamente interesante, 

que no puede pasar desapercibida y que ti ene como caracte rls.tica esen-

cial la circunstancia de estarse cumpliendo en l a prdctica. 

Dicl~ cláusula, aparece en t odos l os contratos citados, en la 

misma ubicación y manifiesta: 11 va cante Sjt cláusula No. 12. Se enti ende 

que un puesto ~ quedado vacante, cuando el trabajador permanente que 

1 0de []"~·';" (J fí.;;~ ba, . l o 00 dejado en form.a definitiva. La empresa estará obli-

gada a llenar l as vacantes que ocurran, cuando de no oocerlo asl s e si-

guiere entorpecimiento de las' l abo res, o recargo de l as que realicen --

l os deraás trabaj ado res. Dentro de un término no mayor de tres dlas de -

ocurri dG una vacant e, l a empresa l o ¡.xmlré en conoc imiento del sindicato, 

avi sando su decisión de que procederá o no a llenarla. Cuando l a deci--

sión de l a empresa sea no ll enar l a vacante, de be rá eXZJresar en l a co-

rrespoml iente comunicación l as razones que tuviere para ell o. Dentro de 

los tres dlas siguientes al de l a comunicación en que se avise que s e 

procederá a ll enar una vacante, el sindicato present ará una nómina de 

candidatos, para llenarla . La empresa sólo podrá llenar l a vacante con 

nuevos trabaj adores cuando no ~ya entre l os candidatos p ropuest os y 

(X) o~ Dichos contratos colectivos fUeron deb i damente inscritos en la Sec 

ción de Asociaciones Profesi onal es del Departamento Nacional de -

Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, en l as siguiell 

tes fecoos: 1) el 15 de noviembre de 1968, bajo el número 21 del -

libro XVII, de f8.258 eL 267; 2) el 15 de novi embre de 1968, bajo 

el número 22 del 1 ibro XVII, de 1s. 268 a 277,' 3) el 15 de novieT"l.·~ 

.. . : ~_ 3 ~ 
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demás trabajadores de la empresa, personas que reunan los requisitos -

necc8arios" • 

En la cláusula transcrita, no se est ablece en forma terminante, 

que únicamente pOdrán ingresar a l a empresa trabajadores sindicados o 

que los trabajadores que dejen de pertenecer al sindicato serán, por -

esa misma circunstancia, separados de su trabajo. Lo que se le concede 

al sindicato, es la facultad de presentar una n6mina de candidatos jJa-

ra llenar una vacante y frent e a esa facultad, la empresaaiquiere la 

ob1 igación de escoger un trabaj ador de l os menc ionados en l a n6mina. 

S610 en el caso, de que ninguno de los candidatos ll ene los requisitos 

exigidos, puede la empresa contratar independientemente al trabajador. 

Lo realmente importante de esta cláusula, es que las empresas, 

uniformemente, l e han estado dando cumplimiento y l a sub-secciona1es -

del sindiccto han estado proponiendo su personal. 

Te6ricamente, la cláusula ref e rida, no es una cláusula de e~ 

c1usi6n, por cuanto, cabe dentro de l a posibil idad que el sindicato -

proponga como candidatos tanto a trabajadores sindicados como no sindi-

oados. La facultad del sindicato no se circunscribe, únicamente, a pro-

poner a sus afiliados, ni puede exigirles a l os trabajado res que se afi 

li en para ponerlos en la n6mina • 

. bre de 1968, bajo el número 23 del libro XVII, de fs. 21$8 a 287; 

4) el 27 de noviembre de 1968, bajo el número 2 del libro XVIII, de 

fs. 7 a fs. 16; 5) el 8 de enero de 1969, bajo el número 4 del libro 

XVIII, de fs. 27 a fs. 37,' 6) el 8 ele enero ele 1969, bajo el número 

5 del 1 ibro XVIII, de fs. 38 a 47; 7) el 8 de enli ro de 1969, bajo el 
número 6 del libro XVIII, fs. 48 a 57; 8) el 8 de enero de 1969, ba
jo el número 7 del libro XVIII de fs. 58 a 67; y 9) el 4 de fe bre ro 
de 1969, bajo el número 13 del .' ," 71 ~'''' l E. eZe f8~ LW a 126, i''5 ,:,pcct:
vamente. 
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Sin embargo, en la práctica} la cláusula aludida se convi erte 

en una verdadera cláusula de exclusi6n de ingreso} pues, las subseccio

nales, s610 proponen como candidatos a los afiliados al sindicato, lo -

cual, desde todo punto de vista, e s razonable . 

Esta cláusula número 12 de l os contratos colectivos citados,

pone de manifi esto la ingeniosidad de los trabajadores y confirma, una 

vez mas, su habil idad y destreza ¡:ara conquistar lo que se ¡roponen~ Di

cha cláusula permite, que sin violar directamente el Art. 230 del C6di_ 

go de Trabajo, impere en la empresa una auténtica cláusula de exclusi6n 

de ingreso. 
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CAPITULO V 

CLIlUSULIlS DE EXCLUSION EN LIl LEGISLIlCIOF C0J:1PAR/1DA 

"Es triste condición de la 
humanidad3 que ~¿s se unen 
l os hombres para compartir 
los mismos odios que para 
compartir un mismo amor". 

Benavente. 

a} flf E X I C O. 

Con anterioridad a la Ley Federal de Trabajo de 1934, no exis-

t{a ninguna dispos ición que autorizara la negociación de las cláusulas 

de exclusión3 tanto ele ingreso como por separación. Sin embargo, hubo -

cierta tolerancia en cuanto a l as cláusulas de exclusión de ingreso, -

pues se permitió que en los contratos colectivos se pactaran, siempre y 

cuando hubiera un acuerdo entre la asociación profesional obrera y el 

empresario. En esa época, no se permitió l a negociación de las cláusulas 

de exclusión por separación. 

La Ley Federal de Trabajo introdujo y autorizó de manera cate-

górica, tales cláusulas. · 

El Art. 49 de dicha l ey, expresaba: fIla cláusula por virtud de 

la cual el patrono se obligue a no admitir como trabajadores sino a qui§.. 

nes esten sindicalizaclos, es l{cita en los contratos colectivos de tra-

bajo". 

Y, el Art •. 236, manifestaba: "los sincZicatos de trabajadores --

tienen derecho de pedir y obtener del patrón, la separacic5n elel trabaj9 
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de sus miembros que renuncien o s ean despedidos del sindicato, cuando 

en el contrato colectivo se estab1ezoa que el patr6n s610 ocupara tra-

bajadores del sindioato contrat ante; quienes dejen de perteneoer al mis 

mo no tienen dereoho a continuar trabajando". 

Esta ley estuvo vigente hasta el año de 1969, pues en este --

año se clecret6 en México una nueva Ley Fede ral cZe Trabajo (23) y en es-

ta nueva ley, se refund i e ron en una sola d isposici6n los dos art{cu10s 

que hablaban de las cláusulas de exc1usi6n. 

En efecto, el ./lrt. 395, textualmente dice: "en el oontrato co-

lectivo podrá establecerse que el patr6n admitirá exo1usivamente como 

trabajadores a quienes sean miembros del sindioato contra t ante. Esta -

cláusula y cualesquiera otras que establezcan privilegios en su favor 

no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no f orraen par 

te del sindicato y quo ya presten sus servicios en la empresa o esta--

b1ecimiento con anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite -

la ce1ebraci6n o revisi6n del contrato oolectivo y la inc1usi6n en él 

ele la oláusu1a de exc1usi6n. 

"Podrá también estcb1eoe rse que el patrono separará del tra-

bajo a los mi embros que renuncién o sean expulsados ele1 sindicato con-

tratante.". 

No es extraño que MéXiCO, pionero de las leyes en beneficio 

de las masas despose{das y explotadas (x), e jemplo de sensibi1 idacl social, 

(23).- Fromu1gada por el Presidente de la Repúb1ioa Lic. Gustavo n{az Or
daz el 23 de diciembre de 1969. 

(x).- MéxiCO legis16 ampliamente s obre rflC t Jria del trabajo cZesde 1917, 
cuando promu1g6 su famosa Constituciún Po1{tica que ha tenido rc
perousi6n no s610 en américa, sino en el mundo entero. 



• 54 

haya inclutdo en sus Leyes Federales, disposiciones proteccionistas de 

l as asociaciones profesionales . 

México, aclal id en meteria de trabajo, ha reconocido la vercla-

dera importanc ia que ti enen las asociaciones profesionales, bien orga-

nizadas, en el proceso socio-econ6mico del pa ts. Es l a única naci6n, -

en todo el continente americano, que permi t e abicrtarnente la negocia-

ci6n. de las cláusulas de exclusi6n. Para e j emplo de los deTt~s patses, 

es bueno advertir que a pesar de est a tolerancia, no ha afrontado ma-

yores dificultades. 

El l eg islador mexicano, tal como se de sprende de los artícu-

los tT?anscritoa~ ha procurado ser l o mas justo posible. Permite que -

el patrono s e obl igue a no aceptar como trabc j adores a quienes no luzyan 

ingresado al sindicato y a separar de l a empresa a los trabajadores que 

por cualquier causa hayan dejado de pertenecer al sindicato ; pero no -

en l e cn,prcix:, al momento de entror en vigencia el contrato colecti-

va que contenga l as cláusulas de exclusi6n. 

b) G U A T E M A L il • 

U~ Constituci6n política de l a Rep;;blica de Guatemala (24) no 

se refi e re expresamente a l as cJ.áusulas de exclusi6n. El Art. 111 de di.; 

cho cuerpo de leyes, dice: l/el trabajo es una obl i gac i6n social y t oda 

pe rsona tiene de recho a él. u t vaganc i a es punible. El régimen laboral 

del pa ís debe organizarse conforTae a p rincipios de justicia social". 

y luego, el Art. 114, manifi esta~' "son principios de justicia 

(24).- Constituci6n Pol{tica de 15 (3 septiemure de 1965, que entr6 en 
vigencia el 5 de mayo de 1966.-
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social que fundamentan l a l egisl ac i6n elel traba j o: 12. Derecho de sindi, 

ca1izaci6n li bre de trabajadores y patronos para fin8s exclusivos de de 

fensa econ6mica y de mejoramiento social". 

~""'1 C6digo de Trabajo que rige a l a hermana Repúbl ica de Gua-te

mala fue promulgado muchos años ant es que l a Constituci6n Pol{tica a que 

nos hemos ref e rido. (25) Ese C6digo de Trabajo p roh{be, al igual que el 

C6digo de Trabaj o nuestro, l as cláusulas de exc1usi6n. 

El Art. 53, en su parte pertinente dice: "en el pacto colecti

vo de condiciones ele trabaj o debe estipularse 10 rel ativo a : c) l as de-

más estipulaciones en que convengan l as parte s, COTiZO las rel ativas a -

jornadas ele trabaj o, descansos, vacacicnes, salarios o salarios m{nimos. 

No es vá1icla la cláusula po r virtwi de l a cual el pa trono s e obligo. a -

admitir como trabaj ado res s610 a quienes estén sindical izados". 

Esta d ispos ici6n, se encuentra complementada, en sus alcances, 

por el Art. 209 del mismo C6digo, que en forma t e rmi nante dice: "se re

conoce a todas l as personas que indica el párrafo p rime ro del Art. 206, 

el derecho ele f ormf2 r li bremente s ind icatosj pe ro nacZi c puede ser ob1igr¿ 

do a f orrnc r parte de ellos". 

"Es nula ipso jure cualquier cláusula que est abl ezca l a obli

gaci6n ele sindical izarse o que sancione a alguna persona po r sepc.rarse 

de un sindicato, as{ como cualquier est ipul aci6n en l os sindicatos de 

patronos que ti enda a impedi r o restringir, di rect a o indirectamente, el 

(25).- Entr6 en vi genc i a ello. 'de mayo ele 1947, pe ro hJJ. sufrido refo rTllGs 

con posterioridad • . Entre ellas puede s eñal arse el dec reto No. ,- " 

1441 que entr6 en vi genc i a el 16 de agosto de 1961. -
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derecho que los trabajadores ti enen de sindical iEc.r.se o ele permanecer -

afiliados a un sindicato". 

II:t Constitución no proh{be l as cláusulas de exclusión, pero .... 

tampoco las autoriza expresamente. El Código de Trabajo, por 10 tanto, 

no ha sido derogado en esta parte, y 8i l os guatemaltecos desearan ne-

gociar las mencionadas cláusulas, t enár{an que comenzar por reformar -

su Código de Trabajo. 

c) C O S T A R I e A. 

II:t Constitución Po1{tica de l a República de Costa Rica (26)-

t ampoco se refiere expresamente a l as cláusulas de exclusión. El Art. 

56 establece: "el trabajo es un derecho del individuo y una ob1 igación 

con la sociedad. El estado debe procurar que todos tengan ocupación h2 

nesta y útil, debidamente remuneracZa, e impedir que por causa de ella 

se establezcan condiciones, que en alguna forma menoscaben la 1ibertaa 

o la dignidad del hombre o degraden su trabajo a l a conación de simple 

mercanc{a. El estado garantiza el derecho de libre elección de trabajo 

y el Art. 60, agrega: i1tcmto l os patronos como los trabajado-

res podrán sindical izarse libremente, con el fin exclusivo de obtener 

y conservar beneficios económicos, social es o profesiona1es'~. 

El Código de Trabajo de Costa Rica (27), que t ambién es ante-

rior a la Constitución, no es muy claro en este punto, pero parece que 

la intención ha sido prohibir las a1udi dcs cláusulas. El Art. 58, al 

efecto, expresa: "en la convención colectiva se especificará todo lo 

(26).- Vigente desde el 7 de noviembre de 1949. 

(27).- Promulgado el 23 de agosto de 1943 y vigente desde el 15 de sep
tiembre del mismo año. 
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rel ativo a : f) l as demás estipulaoiones l egal es en que oonvengan las -

partes . No será vá1 ida l a oláusu1a que ob1 i gue al patrono a renovar el 

personal a solioitud del sinclioato de trabajadores, o oua1quier otra ~ 

que ponga en oondioiones de manifiesta inferioridcd a los no sindioa1i 

zados f
'. 

d ) P A N Jl JI! A. 

La Constituoión Po1{ti oa panameña (28), t ampooo se refi ere a 

l as oláusu1as de exo1usión. El Art. 63, manifiesta: "el trabajo es un 

de reoho y un debe r del individuo . El estado empl eara l os reoursos que 

est en a su a1oanoe pa ra proporoionar ooupao ión a t odo el que oarezoa -

de ella y asegurcrá a todo trabajado r l as oondioi ones eoonómioas neoe-

sarias e una exi steno i a deoo rosa ". 

y poste ri o rmente~ el Art. 67 d ioe : "se reoonooe el de reoho de 

sindioaoión a l os patr onos, empl eados, obreros y profesi onal es de todas 

olases para los fines exo1usivos de su aotivicZad eoonómioo sooial". 

El Códi go de Trabaj o de esa Repúb1 ioa (29) proh{be terminan-

temente las oláusu1as de exo1usión. Dioe el Art. 279 "es i1{oita en los 

oontrat os ool eotivos de trabajo l a oláusula en virtud de la oua1 s e e~ 

oluye del trabajo al trabaj ador que no f orma o de j a de f orma r parte del 

sind ioa t o". 

e ) COL O JI! B I Jl . 

El Código Sustantivo del Trabajo ele l a Repúb1 ioa de Colombia 

(30) no s e manifi esta expresamente sobre l as oláusu1as de exo1usi6n~ -

(28).- Entro en vigeno i a el l o . de marzo de 1946. 

(29).- Pub1ioadr. el 11 ele noviembre ele 1947. Vigente de sde el 26 de no
vi embre del mismo año . 

(30).- Código de 1950. 
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pero contiene disposiciones, de las cuales se desprende que E~ intención 

he sido prohibir tales cláusulas: 

I~rt. 378. Los sindicatos no pueden coartar directa o indirec-

tamente la libertad de trabajo". 

I~rt. 379. Es proh{bido a los sindicatos de todo orden: b)co~ 

pe1er di recta o indi rectamente a los trabajadores a ingresar 

en el sindicato o a retirarse de él, salvo los casos de ex--

pulsión por aausulas previstas en los estatutos y p1enaraente 

comprobadas" (31) 

f) C H I LE. 

El Código de Trabajo de la República de Chile únicamente expr~ 

sa que el contrato colectivo de trabajo se aplica solamente a los traba 

jada res que formen parte del sindicato contratante y no a todos los tr~ 

bajadores que laboren en la empresa, pero guarda un profundo silencio 

en relación a las cláusulas de exclusión. 

Queda, por 10 tanto, en manos de l os encargados de aplicar la 

ley, el problema relativo a la va1id6z o invalidez de tales cláusulas. 

g) A R G E N T I N A • 

La l eg islación argentina us similar - a la chilena, no existen 

en esa república, di~posiciones l egal es que se refie ren a las cláusulas 

de exclusión. 

Pozzo, c1 c¿ ramente 10 dice: "la l eg islación argentina no conti~ 

na disposiciones sobre es t e tipo de cláusulas y en realidc¿d es poco uti 

1izada fl • (32) 

(31).- Tomado de la obra l/Código Sustantivo del Trabajo y Cód. Procesal 
del Trabajo" de Jorge Ortege. Tórres, Edtt. Temis 1959 Bogotá 

(32).- Pozzo, Juan D. Op. cit. Tomo II pág. 195. 
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Cuando se han pactado t al es cláusulas, es l a jurisprudencia la 

que ha t enido que decidir so bre l as mismas. Helatan Krotoschin y Eatti 

que en una sent encia pronunciada por el Supremo Tribunal de Santa Fé -

el día 14 de febrero de 1947, s e decl aró vál i da l a cláusula po r l a cual 

la parte patronal s e obliga a ocupar sólo obre ros adheridos al simiica-

to pactan te. (33) 

h) E S T Ji D O S U N IDO S • 

Durant e l a segunda guerra mund ial s e admitió en Estados Uni--

dos la val i elcz de l GS cláusulas ele exclusión, . por considerar que con .... 

ellas se robustecia l a autoridad sindical frente al criterio un t anto 

variable de los afiliados y a l as agitaciones de otras asociaciones --

compe ti do ras, evitando, de esta manera, l as huelgas. 

La Ley Taft-Hartley prohibió la cláusula de exclusión de in-

greso admitiendo únicamente l a cláusula de exclusi 6n por separaci6n -

(34). 

Falcona nos relata que en New York se permi te t oda forme, de 

conver.tos de seguridad sindical, incluso el de tall e r ce rrado. (35) 

(33).-Krotoschin, Ernesto y Eatti, Jorge A. F. Cód. del Trabajo anota
do . Tomo II. Roque Depalma Editor •. Buenos Aires 1957 pág. 695. 

(34).~Pozzo, Juan D. Op •. cit. Tomo II pág. 195. 

(35).- Faloone, Nioolás. Derecho Laboral. Tip. Editora Argentina, Bue
nos Aires 1970 pág •. 372.,.-
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CAPITULO VI 

CLilUSUL.1S DE PREFERENCIA SINDIC11L 

"La igualdad en la riqueza debe 
consistir en que ningún ciuda
dano sea tan opulento que pue
da comprar a otro, ni ninguno 
tan pobre que se vea precisado 
a venderse".-

Rousseau. 

Tal como qued6 dicho en el cap{tv~o I, las cláusulas de prefe-

renoia sindioa1 forman parte del elemento obl igatorio del oontrato oole2.., 

tivo de trabajo. 

Ahora bien, diohas cláusulas, no noesariamente tienen su orl-

gen en los oontratos ooleotivos, también naoen, con mucha frecuenoia, rió 

la ley. Por otra parte, la raz6n de la .pref e renoia no siempre es la oa-

1 idad de sindioal ista, }Juede ser la cal idad de naoional (x) o cualquier 

otra oausa. 

(x)~- Los pa{sescentroamericanos, con excepci6n de El Salvador y Nica

ragua, establecen en sus respectivas constituciones pol {ticas que 

en igualdad de circunstanoias, deben preferirse a sus nacionales. , 

Guatemala: "Art. ,116 No. 11. Preferencia a los trabajadores guat§.. 

maltecos en igualdad de condiciones" (C. P • . de 2 de febrero de 15)56. 

Honduras: l'Art. 120. en igualdad ele condiciones los trabajadores 

hondureños tencZrán la preferencia sobre los extranjeros" (C" P • . -

de 15) de diciembre de 1957). Costa Rica: IIArt. 68. No pOdrá hacer

se disoriminaoi6n respeoto al salario, ventajas o condioiones de 

trabajo entre costarricenses y extranjeros, o respecto de algun -

grupo de trabajadores". "En igualdad de ooncZioioncs deberá prefe

rirse al trabajador oostarrioense f¡' (C. P. de 7 de noviembre de - . 

15)45)). Panamá: ¡'arto 72. La Ley regulará la inmigraci6n atendien- . 
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Sin embargo, para l os fines de este trabajo, no interesan l as 

cláusv~as de preferencia que el legislador, espontáneamente, consigna-

en los cuerpos l egales sino, las cláusulas de preferencia sindical que 

l as asociaciones profesionales logran obtener 7nedicnte la negociaci6n 

de los contratos colectivos. 

Por otra parte, esas cláusulas a qv~ nos venimos refiriendo, -

mediante l as cuales se l es concede preferencia a los nacionales, son ve~ 

daderas cláusulas de preferencia, pero no son cláusulas de preferencia -

sindical, pues éstas requieren para su existencia, que se prefiera a un 

trabajador por l as circunstancias de encontrarse afili ado a un sindicato. 

Podemos decir, que l as cláusulas de preferencia sindical son a-

quellas que nacen de l a ley o de un contrato colectivo y que imponen al 

patrono l a obl igaci6n de conceder ventaj as (¿ los trabajadores sindicados. 

Ia ampl itud de estas cláusulas puede variar, de igual TfI.anera que 

l a amplitud de las cláusulas de exclusi6n. Mediante una variedad de cláu 

sulas de preferencia sindical, el pctrono adquiere l a obl igaci6n de con-

ceder ventajas a l os trabajadores sindicados, cualquiera que jUere el --

sindicato a que pertenecieren; mientras que, mediante otra variedad, el 

patrono adquiere l a obligaci6n de conceder ventajas a los trabajadores 

que pertenezcan el sindicato que negoci6 el contrato colectivo en que -

do al régimen econ6mico nacional y a l as necesidades 3;ai:J2;s . 18; ¡rotbe. 

la contrataci6n de braseros que puedan rebajar l as condiciones de 

trabajo o las normas de vida del obre ro nacional". (C. P. de lo. 

de marzo de 1946). 
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apareoen tales oláusulas. 

La preferencia, generalmente, se refiere a los asoensos: en

igUaldad de circunstanc ias, debe ascende rse al trabajadu r que esté afi 

liado a un sindicato, cualquierc!' que fuere, o al trabaj ado r que esté a

fili ado al sindioato titula r del contrato colectivo, segÚn sea la rigi

déz de la cláusula. 

También se han usado l as cláusulas, para conf3rir privilegios 

a los hijos de los tracajadores sindicados; consisti endo esos privile

gios en beoas de estudio o en el derecho de ingresar a la empresa oomo 

aprendioes. En igualdad de condiciones entre l os hijos de los trabaja

dores sindioados y no sindicados, se conceden l as becas o el de}'eoho -

de ingresar como aprendioes a los hijos d<J los prime ros. 

Así mismo~ s e han hecho operar est as cláusulas de preferencia 

sindical, en el caso de que, por razones de orden eoon6mico o de otra 

índole, la empresa tenga que suspender o da r por t erminados los contra

t os de trabajo de algunos de sus trabaj adores¡ En este caso, el patro

no adquiere l a obligaci6n de suspende r o dar por t e rminados, prime ramen 

te, los contratos ind ividual es de los trabajado res que no se encuentren 

afil iados a ningún sindicato. 

También se han empleado, l as refe ridas cláusulas, para el caso 

de r e integro de los trabaj ado res a l a empresa. Si ocurren vacantes, el 

patrono se obl iga a llenarlas con aquellos trabajadores, que habiendo 

l abo rado con anterioridad en l a empresa, hayan observado una buena con,

ducta y hayan estado afiliadCBc un diu.:icat.:.; . 

La finalidad de es t as cláusulas es fácilment e comprensible: -

cCi?-fic rcn ventajas a los trabajadores sindicados a fin de inclinar ato .... 
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dos a que se afilien • . De esta manera, se logra robustecer las asociaci'¡2 

nes profesionales. 

El efecto que producen l as cláusulas que nos ocu~ es conde-

nar a los trabajadores no sindicados, a no mejorar en l a empresa, mien-

tras hayan trabajadores sindicados que se encuentren en iguales condi--

ciones que ellos. 

Estas cláusulas, no }wn producido una controversia tan eno rme 

como las cláusulas de exclusión, pues no conllevan un ataque t an fron-

t al al derecho de libre sindicación. El perjuicio que se causa al tra-

bajador que se niega a ingresar al sindicato o que se ret ira del mismo, 

, . 
es m~n~mo. 

Se ha sostenido que sí producmun ataque a l a ig~1ldad que de-

be imperar en l a empresa pues, por l a circunstancia de ser sindicado, -

se prefiere a un trabaj ador respecto de otro. 

En relación a la preferencia de los trabajadores simlicados y 

a l a ruptura de ese principio de igualdad, Don Mario de la CUeva, nos-

d ice : "el principio nos parece, en términos generales, legítimo ; en t c-

do caso habrla que buscar una norma para l a solución del conflicto la -

suerte o la decisión del empresari o - pero, de todas maneras, se produ-

cirla la desigualdad. Ahora bien, l a asociación es un impulso natural 

del hombre y ha sido una necesidad en la vida social contempóranea; por 

lo que resulta lógico que prefiera la ley a los trabajadores sindicados; 

a nadie se le puede obligar a sindicarse, pero en l os casos de frontera, 

si puede incl inarse la ley por l os simlicados, porque ell os siguen l a 

corriente natural del de recho del trabajo y porque son ellos quienes --
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buscan, por el camino de la unión, el mejoramiento de todos; podría de

cirse, en última instancia, que la pretensión de libe rtad absoluta es un 

síntoma de egoísmo, que la ley debe respe t ar, pero no premiar". (36) 

La justificación de l as cláusulas de preferencia sindical, se 

encuentra en el 1egUimo derecho que tienen los sindicatos a su superv:f:.. 

vencia. Mediante estas cláusulas, se asegura la existencia de los sind:f:.. 

catos y se consigue su superación. Los trabajadores, sabedores de las -

ventajas que obtienen los afiliados a un sindicat o, están mas dispuestos 

a sindicarse. 

Sirven pues, estas cláusulas, para fortalecer los sindicatos y 

para que estos puedan desempeifur el papel que les corresponde: discutir 

con el patrono las condiciones de trabajo que deben impe rar en la empr~ 

sa, así como ex igir para la clase trabajadora, la parte que equitativa

mente le corresponde en el proceso de l a producción. 

También se justifican L ;s referidas cláusulas, porque se esti

ma que constituye un acto de deslealtad con los demás compañeros traba

jadores el negarse a pertenece r a un sind icato . 

Nuestra Constitución Po1{tica, no se refi e re expresamente a -

las cláusulas de preferenc ia sindica1._ No expresa si pueden o no pactar. 

se. 

Sobre este punto, cabe ci tar l as mismas disposiciones y traer 

a cuenta los mismos argumentos que se expusieron en el capítulo IV sub 

tema a), cuando se trató de l as cláusulas de exclusión y, para no incy;' 

rrir en vanas repeticiones, nos remitimos a 10 dicho en ese lugar, en 

(36).- De la Cueva, Mari,o. Op. cit .. Tomo II pág. 390. 
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lo que fUere aplicable • . Creemos que, pactándose las cláusulas de prefe-

rencia sindical, se puede cumplir con l a función social asignada al tr~ 

bajo y por lo tanto, . tenemos la convicción, que tales cláusulas no son 

contrarias a nuestra Constitución política. 

Opinamos que están permitidas y que debe propugnarse por su r~ 

conocimiento en el nuevo Código de Trabajo que pronto se d iscutirá en -

la Asamblea Legislativa . 

NUestro Código de Trabajo vigente, no las menciona. Prohíbe ex 

presamente las cláusulas de exclusión (Art. ,230), pero no prohíbe las -

cláusulas de preferencial sindical. 

Algunos opinan que el Código prohíbe tales cláusulas (esta pa-

rece ser la opinión del Ministerio de Trabajo) y s e basan en lo establ~ 

cido por el Art . .182 lit. c): "se prohíbe a toda persona: ••• c) hacer di§.. 

criminaciones entre los trabajadores por razón de sus actividades sindi 

cales o tomar represal ias contra ellos por el mismo motivo". 

Nosotros creemos, que esa disposición se refiere a situaciones 

completamente distintas; contiene prohíbiciones para el patrono o para 

l os representantes patronales, de asignar al trabajador sindicado, só-

lo por el hecho de encontrarse afiliado a un sindicado, una labor más 

pesada, más peligrosa, o más insalubre, asignarle más obligaciones o -

enviarlo a desempenar su trabajo en un lugar más retirado . Opinamos que 

la disposición transcrita, no ti ene nada que ver con las cláusulas de 

preferencia sindical y que, en el estado actual de nuestro Código de -

Trabajo, es lícita su negociación. 

El Código de Trabajo no dice absolutamente nada sobre ascensos 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UN'Vt::.~510':'O D E EL SALV"'OOR 

, -- ._- --~---'----~~-.! 
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y no vemos nosotros, 'violación al mismo, al establ ecer en un contrató 

colectivo, que en igualdad de condiciones, el ascenso se conferirá al 

trabajador que se encuentre sindicado. , 

Tampoco encontramos infracción a la ley, si en el contrato -

colectivo s e establ ece, , que en caso se presenta l a necesidad de sus-

pender o dar por terminados algunos contratos individuales, el patrono 

comenzará con l os contratos de los trabajadores que no se encuentren a

filiados a ningún sindicato y hasta que se hayan agotado éstos, suspe~_ 

derá' o dará por terminados los contratos de los trabajadores sindica-

dos . ' 

En el ante-proyecto del nuevo Código de Trabajo que s e encuen 

tra actual mente en el seno de l a Asamblea Legislativa, próximo a discu 

tirsc, no se hace ninguna modificación a l a 1eg is1aci6n vigente, en -

cuanto a este punto de las cláusulas de prefe rencia sindical se refie-

re~ 

Creemos que, para disipar todas l as dudas que se presentan,

debe consignarse una d ispos ición que, en f orwn expresa, reconozca a los 

sindicatos el derecho de pactar cláusulas de p referencia sindical. 
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OAPITULO VII 

CONCLUSIONES 

I~S{ es que el derecho de los o
breros, como clase social, a in 
tervenir en el manejo de la co= 
munidad, no puede se r discutido. 
No forman una clase inferior; no 
son ww masa, un gremio concler2a
do siempre a tutela, a ser gobeL 
nado eternamente por los inte1eQ 
tua1es". 

Násferrer 

1.- Las cláusulas de exclusión y preferencia sindical forman -

parte del elemento ob1 igatorio del contrato oolectivo. 

2.- Las cláusulas de exclusión producen, como efecto, una 1imi 

t ación de la 1 ibertad individual y del derecho de propiedad privaela dd 

patrono. El patrono ya no puede integrar el personal de su empresa con 

los trabaj ado res que desé8, ni rncmtener en l a misma, los trabajaelores 

que t enga a bien, sino que elebe admitir y mantener a los trabajado res 

que s e encuentren afiliados a un sindicato en general o al sindicato -

titular ele1 contrato colectivo, segÚn sea l a amplitud de las cláusulas 

de exclusi6n. 

3.- Las cláusulas de exclusión producen una limitaci6n de la 

libertad individual de los trabajadores.~ ______________ ~~ Los traba-

jadores ya no son libres de decidir si ingresan o /ij a un sindioato o 

si se retiran o permanecen afiliados. lvecesariaff~nte, ti enen que afi-

1 iarse a un sindicato si quieren obtener empleo en l a empresa y deben 

permaneoer afil iados si desean conservar su trabc,jo. 
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4.- La limitaci6n a la libertad individual de los trabajado~ 

res, que producen l as cláusulas de exclusi6n, redunda en su propio pr~ 

vecho. Desde hace mucho tiempo, s e ha aceptado, como principio univer-

sal, la irrenunciabilidad de los derechos consagrados a favor de los -

trabajadores. Esta irrenunciabili dad implica una limitaci6n de la libe~ 

tad individual de los trabajadores, pues se l es niega el derecho de --

contratar 1 ibremente y el derecho de despojarse de lo que l cg{timamen-

t e les corresponde. Esta limitac i6n, tiene una finali dad bien determi-

nada: protegerlos frent e a la juerza poderosa del capital. De igual ma-

nera, las cláusulas de exclusi6n ti enen por finalidad .proteger a los -

trabajadores frente a la clase patronal. S6lo los trabajadores debida-

mente organizados y bien compactados pueden d iscutir con el patrono --

l as condiciones que deben impe rar en l a empresa y obtener la parte que 

equitativamente les corresponde en el proceso de la producci6n. 

5.- Las cláusulas de exc1usi6n se justifican como una medida 

de l eg{tima defensa frente a l as maniobras de los patronos. l1ientras -

la parte empresarial no deponga su act itud hostil hacia las organiza--

ciones sindioales y pretenda controlarlas o des truirlas, las cláusulas 

de exclusi6n se justifican como una de las medidas más efectivas para 

contrarrestar tales manipulaciones. 

6.- NUestra Constituci6n Pol{tica permite la negociaci6n de -

las cláusulas de exclusi6n. La Constituci6n no establece que el traba-

jo es un derecho o un deber, sino que prescribe que el trabajo es una 

~¿nci6n social. Jactándose las cláusulas de exclusi6n en los contratos 

colectivos, s e puede pe rfectamente cumplir con la junci6n social asig-
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nada al trabajo y por lo tanto, no contrad icen, en ninguna f orma, l a 

dispos ici6n constitucional. Como actualmente l as proh{be el C6digo de 

Trabajo y en el anteproyecto de un nLlevo c6digo que piensa decretarse 

t ambién están proh{bi c;as, bi en podr{a hace rse ve r su . conv8niencias, -

para que las permi ta el nLlCVO C6d i go. 

7.- Ias cláusulas de prefe rencia sindical producen, Como e

f ecto, el fortalecimiento ele los sind icatos. Concedi en:'.o privilegios 

a los trabaj adore s que se afilien a un sind icato, todo s, en l a empre

sa, estar{an djspuestos a sindicarse . 

8.- Ias cláusulas de p ruferenc i a si~iical se justifican como 

una medida necesaria .para asegurar l a exist encia y supuraci6n de l as 

organi zaciones sindbales. 

9.- Las cláusulas de p r ef e rencia sirni ical no se encuentran -

proh{biclas, aotualmente, n i por l a Constituci6n Pol {tica ni por el -

C6d igo de Trabajo y por lo t ant o, bien pueden oonsignarse en los con

tra tos colectivos. Sin embc!'rgo, para d isipar tocla eluda, sería conve-

niente que en sl nuevo C6d igo de Trabajo s e autoricen clararnent..:: . 
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