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D) 

D E D I C ~ T O R I A 

AL pERSON ... "..L DOCENTE y ADMINISTRATIVO DE 11 .. ESCUELA JOSE P ANTOJA 
h. DE LL CIUD._D DE LA UNION, LUG ' R DOllTDE ESTUDIE DEL 1$1 !l.L 62 

GR1~DO. 

A1 PERSONli. L DOCENTE y ADHINISTRLTIVO DEL INSTITUTO NJ\CION .. \L DE
LA UNION, INSTITUCION DONDE CURSE EL PLAN BASICO, HOY 7Q , 8 2 Y 
9 Q GU¡,DO. 

.AL PERS CN.'.L DOCENTE y ADNIHISTR.i\TIVO Dl~ L~'" ESCUELl:.. NIDIT /cR "GE}.l! 
R:l1 GER .. RDO IL':-RRIOS;l, 1UG .. t"R DONDE ME GRADUE DE BACHILLER Y SUBT~ 
NIENTE DE Li.. FUBRZ/. LRMAD1\. y EH ESPI<~CL~~L ; .. LA DrSTlTUCION ':tRI"LD/t 
DONDE HE /,SCENDIDO IL',STL EL GRi"DO DE CLFI'l,"~N. 

11.1 PERSON,~L DOCEN/I'E y i\,mUNISTHLTIVO DE LI:.. UNlVEHSIDAD NLCIONAL 
DE EL S~':..1V :~DOR y EN ESI'ECL'"L ,: .. L PERS ON.:'LL DOCENTE y /:.DrUIHSTRATI 
VO DE L i, F" ,CULT .. :,D DE JURISPRUDKNCL\ Y CIENCL,S SOCIALES. 

TODOS ESTOS CENTROS DE CULTUR.l'" LES Rnmo MI ETERNO _~ GRADECIJvIIEN 
TO POR 11l',Bmi. COL¡ülOR..'.DO EN FORH,:\R I'US DESEOS DE SUPER:, CION" -

E) .A MI PL,DHE: CIP31 L'¡NO MCRI .. L~S, para quien las fuentes de todas
las palabras resultan insuficientes para poder ex
presar mi cariño, gratitud y admiraci6n por haber
me guiado y forjado mi espíritu de superaci6n en ... 
mis primeros doce años de vida (Q.D.n.G.) 

A MI YL'"DRE: JU,/~:N/, ROJ .::' .. S v. DE l'I'IORI_LES , con profundo amor lJ agra 
decimiento a quien me di6 la vida y dedicó todos -= 
sus esfuerzos para lograr la superación de sus hi-
jos, y Que como tal no tengo con que pagar. 

A NI ESPOSA : VILr'L'c HUIZ, compañera de vida, quien siempre me ins 
pir6 confianza y me qayud6 en todo momento. 

l~ NIS HIJOS: RGr:íEL, JUAN ANGEL Y H} .. NS .\LEX.'~NDER, todos de apelli 
do HOR,',LES,RUIZ, niños que hicieron más agradables
mi s estudios y llenaron de alegría el h'ogar, desean 
do superen elaamino dejadc por su padre. 

L MIS HEH.r--; .. ,~NOS: Fi" RCILL, VICBNTB, B,l'"Fl'"EL (RUFINO y :8LI8./1 Q.D.D.G.) 
ELI::L'" Y FELIPE , a quienes debo mucho de mi forma--
ción y les guardo especial cariño. 

F) L TODOS IV[ I S F "I'lII.L.RES, CONPii:EROS DE LRI'!L'lS , DE LL F/~CULTAD DE -
JURSPRUDEliJCL',. y CIENCL,S SOCILLES y ,,\.1'--IIGOS QUE EN UNL U OTRA FOR 
M;\. i'1E ;,yUD 1'~-qON EN MIS ESTUDIOS. 



Si falta la Justicia no vale la pena de que viven los 
hombres sobre la tierra, al estudio y defensa de la -
Justicia deben consagrGrse los mayores esfuerzos y si 
es preoiso los mayores sacrificios. :HMTIJEL IGl.NT. 

INS'l'ITUCIOI\TCS DEL DERECHO COLEC TIVO DEL TRLBIi.JO 

REL.i.CIONi~DOS CON I:1 CONTR"~TO COLECTIVO 

La Justicia sin la fuerza es impotente, la fuerza 
sin la Justicia es tiránica, es necesario hacer -
coincidir la Justicia y la fuerza, de forma que -
la Justicia sea fuerte y la fuerza sea justa.--
PASC¡' .. L.-



1 N T R O D U C C ION 

En el presente trabajo he considerBdo necesario referirme primera 

mente, a cierta s instituciones del Derecho Colectivo del Trabajo 

como ecn la }.sociaci6n Profesional, · l a libert ad sindical, el con

trato colectivo de trabajo, para fijar l a s ba ses y poder exponer 

con mayor cl arid a d el análisis jurídico del contrato colectivo -

de EST~BLECIMIENTO. 

A mi juicio creo ha ber realiz ado una tarea que ti ene importancia 

jurídica en nuestra legisla ci6n salvadoreña, por h aberse introd~ 

cido el término E3TABLECHnENTO en el C6digo vigente. con lo 

cua l vino a ampliar y facilitar el sistema administrativo de la 

Emr-resa. 

Pienso que l a s r a zones que expongo en l a presente tesis, pueden 

ser objeto de diferentes criterios, paro estimo que lo importan

te son las razones que se tengan para solidificar tales afirma-

ciones; en esta forma espero haber desarroll ado un tema, que por 

no s er un especi alista en el Derecho Laboral, 8~nsidero que no -

est~ completamente ac abado, dej ando a l a s personas que son verd~ 

deras autoridades en esta ma teria, la inquietud para ahondar más 

en el referido contrato colectivo de Establecimiento. 
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ilELLCION:,DOS CON ElJ C(lN'rR TO C(l LECTIVO DE 
ES'.nBLECIMI ENTO y :J\L',LLJI S JUHIDICO ;)~ ESTE 

CAPITULO I 

EVOLUCION JURIDICL. DEL TR.i\R·~JO y DEL DERECHO DEL TRl~:S;iJO 

Como una explicaci6n del origen del Derecho del Traba jo y su de-

senvolvimiento, conviene reseñar, aunque brevemente, la historia del 

trabajo. 

A) EDAD AN~' IGU1\. 

La característica de los tiempos antiguos fue el traba jo servil,-

especialmente el manual, propio de los esc~avos. La s profesiones 

conceptuada s nobles, como las armas, la política y el s acerdocio, 

est aban reserva da s a l a s clases alt a s. El esclavo no trabajaba -

para obtener medios de vida, sino porque se lo imnonían l a s cond~ 

ciones de na cimiento u otra s sobrevenidas posteriorment e (prisio-

neros de guerra) elUC provocaban l a obligaci6n del traba jo. El --

vínculo jurídico que lo regu12ba no pertencciá al derecho de las 

obligaciones, sino a l político y a l dominio. (1) 

B) EDJ.1D MED lA 

En l a Eda d Media y durcnte el feudalismo la gente se agrup6 en --

torno del c astillo del señor feud a l y a cuya protecci6n se some-

tía, prevaleciendo en lo económico el a islamiento y abastecimien-

to local. Posteriormente ocurre una tr::msforma ci6n al in':iciarse 

la lucha entre el poder real y los señore s feudales y al producir 

se el enriquecimiento dc las ciudades, especialmente las martiti 

ma , con motivo del r establecimiento del comercio entre Oriente -

(1) Bayón Chac6n y P~re z Botija, M.,\ NUll.L DE DERECHO DEL TR.i:lB..: .. JO, Vol.I 
3a Ed. Ma drid, pág . 143 
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y EuropG, con mot ivo de 12.s cruzadas. La 2cumul Gci6n y l a circulaci6n 

de productos permiti6 el desarrollo de una cla se social, los indus-

triales y c omerciant es, que llegaron el. tener predominio en l a s ciud.§; 

des y a cuyo auxilio recurr ieron, cediendo sus privilegios,los seño 

res feuda les e mpr obrecidos por l as cruzada s. El go bierno de l a s ciu

dades qued6 en l a s clas e s acomodadas , y a l a crecentarse l a industria, 

el trabajo pas6 a r ealizarse en los t a llere s. 

~par ecieron l a s corpora ciones, d e car&cter estrictamente patro-

nal, integradas p or los maestros o p a tromos de l a s misma profesi6n u 

oficio, residentes en l a misma ciuda d, corpora ciones constituidas -

con la fina lidad de evit a r l a competenci a , ejercer e l monopolio de -

l a fabric a ci6n y defender los mercados p a r a sus productos~ Los cola

borador es del maestro, e s decir, los aprendic e s y oficia les, estaba n 

contempl o.uo s en 1 2s regl amentaciones corpora tiva s, regl amentacion~s 

que fijab a n los precios, modo de admis i6n d e nuevos miembros y regu

l aci6n del trabajo, estableciendo as i mi smo , l os sa1 2rios de los ofi

ciales y prohibiendo el trabajo nocturno y en d i a s festivos; pero es 

t a s últimas r e stricciones no se i~pcnían en beneficio de los colabo

radores del ma e stro, sino para evita r la c ompe tenci a entre los patr~ 

nos y controlar l a producci6n en f orma de no a fect a r los precios. 

e) EDAD r10DERNL 

En la Edad Moderna se fort a leci6 el poder real. El trabajo en los 

t a lleres se torn6 inefica z ante la necesida d de aumen t a r la produ~ 

ci6n. La producci6n industri a l por medio d e gremios y de maestran

zas no fue suficiente a nte la demanda de nuevos pedidos de produc-
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tos surgido del ~ercado de l a s Indias Orienta les y de la China, la -

colonizaci6n de L.mérica , el comercio den lns Colonias, la mul tiplicE. 

ción de las mercancías, hicieron fuera sustituido por el sisteDa man~ 

facturero. En efecto~ la monc.rquia creó las "manufncturas reales",es-

to es, l a organizaciór- del trabaj o de los obrero en los grandes ta-

lleres, como las fábricas modernas, en donde trabajaban obreros li---

bres utiliza ndo nuevo s métodos en l a fabricaci6n de gobelinos, cris-

talería, tejidos,porcelana., etc., para l a corona y la nobleza. Las 

manufacturas r ea les, expone DESPONTIN "constituyeron el verdadero -

primer ensayo del sistema del asalariado que se desarrollaría ampli~ 

mente des pués de l a':,evolución Francesa , con el auge de la gran indus 

tria. En esta s manufacturas los obrero eran alojados alrededor de los 

talleres, haciendo decidida competencia a l a s corporaciones y quebran 

do el monopolio ll
• (2) 

Comenz ó en la Eda d Mo derna l a decadencia del ré g imen corporativo, 

que era considerado impedimento pnra el desarrollo de la industria.En 

1776 el Ministro TURGOT promul g ó en Francia un edicto reprimiendo la 

corpnra ci ones y permitiendo el libre e ejercicio del trabajo. La divi 

sión del trabaj o entre obreros d e un mismo taller, o sea l a separación 

de las distintas operaciones del proceso de producci6n, hizo indispen-

s a ble lamodificación de l a s herramientas y su perf8 cionamiento permi-

ti6 la construcci6n de las máquinas. 

(2) DERECHO DEL TRli.R~JO. CO "'STITUCION.c\.LISMO SOCI:\L, Buenos Lires,págs. 
86 y 87 
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D) EDi.D CONTEMPORANEA; EL LIEER¡".LISMO 

Con la Revoluci6n Francesa truinfó el liberalismo político y econ~ 

mico- Laissez faire, laissez passer- La Declnr2ción de los Derechos 

del hombre y del Ciudadano consagró estos principios: "L08 hombres 

nacen y permanecen libres e igua les en derecho"; "el fin de toda 

asociación política es la «onservación de los derechos naturales 

e imprescriptibles del hombre; es~os derechos son la libertad, la 

propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión" 

El ~iberalismo se caracterízó por ser una c oncepción indivi-

dualista, es decir, una concepci6n para l a cual el individuo y no 

los grupos constituyen la verdadera esencia. El individualismo di 

ce GARC I.:'¡. PEL¡SO, "concibe a los individuos como hijos de la misma 

carne y de la misma sangre", de lo cual dea.uce la igualdad y hom~ 

geneidad sust anciales, y consecuente, llega a la conclusi6n de--

que cada individuo tiene igual pretensi6n al d espliegue de BU 

existencia y, por ende, el deber de respetar l a pretendión de los 

deméÍs".(3) 

La concepción individualista , ha escrito P:.L ;.,CIOS , "esta li-

gada a la noci6n de derecho subjetivo, El la idea del hombre na tu-

ral, libre, que c omo hombre tiene derechos natura les, anteriores 

a la socieda d, derechos imprescriptibles e inalienables" .(4) 

Conforme al c onc epto del liberalismo, el Estado no interviene 

en las relaciones de trabajo. El trabajador quda liberado a sus -

propias fuerzas, pues es considerado como hombre libre de contra -

tar y en igua ld2d de condiciones que el otro contratante. Tambien 

(3) DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARLDO, 5a. Ed. Madrid, p~g, 143 
(4) 114L NUEVO DEHECHO, 3a. IDd., Euenos "·,ires p~g. 46 
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conforme a ese c oncepto? se prohibieron l a s asociaciones profesiona

les d e trabajad or e s. 

En Francia~ l a LeY Cha pelier, s anci onada en 1791, dispiso, entre 

sus much os c onceptos ~ ¡¡Siendo una de l a s bases de l a Constitución Fran 

c esa l a a nul a ción de toda especie de corporaciones de un mismo estado 

Y profesión,se prohibe r e sta blecerlas con cua lquie r pretexto Y en nin 

guna forma que seall;"los ciudadano s de un mismo estado y profesión,

los c ontra tist a s, l os que tienen tienda abiert a , los obreros Y demás, 

de un a rte u oficio, no pod r á n ••• to mar a cuerdos o deliber a ciones, ni 

formar r egl amentos sobre sus pretendidos intereses comunes'l; si a lgu

nos ciudadanos de una ~ is ma pro fe sión, arte u oficio, tomas en acuerdos 

entre ellos, tend iendo a recho z a r o fij ar, de com~n c onc ierto, un pre

cio determinado para prest a r el c oncurso de sus industrias o de sus -

traba jos, l as dich a s de libera cione s Y conven ios serán decl a r ado s a nti 

cons titucional es , a tentarios 2 l a libertad Y a la decl a r a ción de los 

der e cho s de l h ombre i!. 

En In~1 2 terr a , ~DkM SMITH h ab i a manifestado que e n cuanto ias -

gentes de un misclO oficio se reunían, iI aunque s ea pDr motivo d e re-

crea ción o pasatiempo", "acaban p nr conspira r contra el público, para 

h a cer a um ent a r e l pre cio del tra bajo",. Reuniones de esa e specie fue-

ron consideradas en e se país como conspiraciones Y condenada s l a s ac

tividades de los grupos que las prop iciaban. L .. pesar de ello, l a s 

huel gas Y los abandonos colectivos de tr~bajo no cesa ron Y el Parla-

mento, en 1799 aprobó la primera ley lICombination Lct.'yer:. 1800, la s~ 

gund a . Estas leyes prohibia n las a socia ciones de traba j a c ores Y pon-

drían fin, según sus autore s, a las asociaciones de ese género, consi 

derada s at ent a rios al libre des env ..:: lvimiento industri a l .. "La primera 
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ley establecía que t odos los c onven ios c oncluídos por los trabajado-

res de fábric a o por otros asa1 2riados, p a ra obtener un a umento de 

jorna l o una reducción de la duración de¡ trabajo , er a n ilegales. Por 

l a segunda se conden2b o a pena s de reclusión a cu a lquier obrero o eE! 

prosario que entrara a formar pa r te de una coalici6n o de u na asocia 

ción, o que incit a r a a b a ndona r el trabajo o ayudara a los huelgistas. 

(5) 

EstHS leyes hicieron que las asociaciones de trab ajadores ya exis 

tentes, cuya destrucción pretendían l a s l eyes indic 2 da s, se convir -

tieran en sociedades secret a s, sosteniendo una larga y enconada lu--

cha , primero por c onse gu ir su exist encia llde f a ctol! y segundo, su re 

" conocimiento nde jure". Á\ fines de 1824 se vió cl a r amente que las 

mencionad ': s leye s eran un fracaso y el Parlamento l as derog6. Sin -

emb2r go , transcur ": i e ron muchos años pan,) que l a s asoci a ciones gremi~ 

l es se convirtieran en sindicatos: y fueran vistos como a l go natural 

dentro del es c enario industrial de l p a ís. Hny, la may oría de los tr~ 

bajadores de Gran Bretañaes tán representados por sindica tos podero--

sos afiliados a l Congreso Bri tánic o de ;~ sociaciones Gremiales, que -

tuvo sus principios en Manchester en 1868 . El Partido Labor a lista, 

uno de los dos partidos políticos más numerosos en Inglaterra obtie-

ne gran parte de su fuer~a del Congreso de ~:"soci aciones Gremiales. -

El partido, por tra tarse de una organización política y no social,cr~ 

ci6 fuerBdelDovmiento sindical pero sus miembros son grandes bloques 

de la clase obrera. 

(5) GALLART FOLCH, El Movimiento Obrero Sindical, p6g. 484 
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El r:ovirüento ele c('cl.ific :, ción moC',erno, clu e cOI~: ien z2. 2 fine s del s i glo-

XVIII Y sobre tod o c on el C6di go Civil f~anc~s, sanc ~ onado a pr i ncipios 

del siglo p3 s Qdo y d6 inf luencia en l a l egisl~ci ón universal, no mejora 

l a situa ción de lo s tr~ba j2d ores . El cont r a to de trabajo : el 
, 

mas impor-

tante de l a vida civil y que debió merec e r una mayor preocupación de l -

legisl é:, clor, no fue ob jeto (1.0 12 debicl n regulación . 10s Códigos Civiles 1 

sié;niendo en ~~;us J:esIJ ec t ivos países 1 2 8 disVosicione s elel Código de Nap.2. 

león, se limi taron a tra~3r l a l oc a ción de s8 ~vicics y l a loc ación de -

obra , c onforme los princi, ios del Derecho Ro~&no , Q semejanza de otros 

contr2tos, es J ecir, consi derando a ambos contratante s en un pi~ de --

El Código Civi l frC,Dcés cons2gró, en 8'..~ primi tiv::, r eelacci ón, dos -

artículos al c ont r 2to de traba jo . raj o I n d enomina ción de a rrendamiento 

de o~ra y d e industria , tra tó en v einte artícu los, del con tra to de tra-

bajo propi am e~e d i ch o, del contrate de transporte y de l contrato de eg 

pre s'l. , "ni s i quier a S0 US t~ Lo. palabra contr.'~ to de trabajo , s i bien se 

conside r a a llí el arrendu~ iento de sirvientes d08~stico s y de obreros y 

el a rrend 21I i entos de s'" rv2.oios,1 1 l1el Código Civil un Códi g o de intere--

ses burftue ses y no se p::» OCUP Ó de pro t e g'er a los obra cos de los a l'usos 

de que pudieron ser víctima s, estiu ando sus redactores que , en cuanto 

a lSG relaciones Q1e tr",l,~-; o ·..., i.,...""' ,,.., '" Je r:-l'olaci ón er'" neces"r i a n (6) U '-'-~ u , !. J. .• -h .!. f:..U..· ..!. '- ~ • éJ 0__ _ _ e, .. c.. ...... • 

ref iriéndose a .lemania , expresa ;¡que e l contrato de 

servicios, d ?0a la n atur aleza propia de la presta ción y l a a ctuac ión de 

(6) P1~NIC1- l~I~ERT , Trat~do Práctico de Derecho Civ il franc6s, La Saba 
na Tomo XI 1 pág . 1 . 
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l a potencin de traba jo huma~o, alc anza a la persona del deudor de una -

manera totalmente di s tinta de l a cocpr avent a y el a rrend3rniento, que se 

dirig en a h acer o 2 procu r a r l a pre staci6n de una cosa q No obstante, el 

C6digo Civil, Si l~:--.. liendo el prec ed eüte r01~ano, lo h a configura do como un 

contrato b i1 3tera l ~ e derec h o d e oblig~ cio~es, que s e concluye entre el 

individuo que Qi1 el trao-:-, jo j el i :, dividuo que s e ooli gE::' 2. prestarlo,--

contraponiendo Q :.l8bos CO D O s u jetos en princip io jurídic ;:,mente igaal es. 

El encl2.va r l a rel nci6n de traba j o en l a s form a s jurí dic a s de sernej an-

te contra to de derech o individua l, a pesar d e la liberta d del contrato 

de traba jo expres ~ment e reconocida por l a ley , teni 2. que 1l 9v~r en de -

finitiva , al trav6s de la evoluci6n econ6rn ic a ha sta 18 indus t ria f abril , 

hacia l a divisi6n del traba jo y a l a producci6n en ma sa , a que c 8d a vez 

en mayor esc a la l a s condiciones de traba jo fU8sen dict a d2s por el petra 

no , porque 1<" i g'J.8.1d é'.d jurídica de l a s pe,rtes contra tant e s no tenía por 

baRe l a iglla ld a d econ6r::.ic a l1 . (7) 

Si s e observa el C6di g o Civil a r gentino, o cualqui era otro d e l ~is 

mo l inaje, esto es, de tradici6n napol~6nic a romanista, h a escrito R~~I 

HE Z GHOND~\ , 1I ¡::- uede a dvert i rse que bajo e 1 común t í tulo de 10c 2ci6n, se 

incluye l a 10c oci6n de cos ~ s, CODO l a de anima les y personas'1 . (S) 

GROUSSE~U, estu ~ i ando los textos del C6digo Civi l de Rra ncia , se -

formul a ba la siguiente pregunta~ \1 por qué el contrato de trnbajo se en-

cuent a coloc ad o en el arrend amiento a l lado de l a s cosus y de los a nima 

l es?" il r "ra encontra r l a res uesta , a gre !; ?" hay que reu:ont a rse a l c1ere -

(7) TRAT~DO DE DEREC HO CIVIL . Curso de Obliga c i ones, Buenos Aires,t.II 
Vo l . 11, pág . 236 

(S) THLT,·.DO DE DE · ' ¡i~C EC DEL TlILIL J O, t . I, p6. g . 412 

/ ..... 
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c ho rOffiélno . :~~ sto p r óvi s no ú nic ? ffiente (le Que entOYlces exist í a l a esc lD.v~ 

tud ••• Como el hombre estaba asi~ilado a I n cos a , pod í a ser v end i do y -

c l quilil.do CO¡:¡o 811 ::> . El tl'3. 1-}G jo l'1o.nurr2itido podía ~ do i{:'.v:ll I:1odo 9 ser a -

rren d n do . Por especie de anal o g í a, se estimó (~ue los h ombres libres ))0 -

F) 

La revolu c i ón i ndust r i a l tiene lucar en Ing l a terra a fine s del sig lo 

XVI I I Y ero e l resto c:'e: EuropG y en .',mér ic a e n el si [;lo XD~ . Los pedi-

dos soguí2.n BYl 2Ul'! en to , se abr í '1n sin ce sCt r nuevos rile c=, 'l os y e l ¡¡s i s 

tema ffi2Ylufa t uroro l
¡ rosultó insuficiente; l a producci ón indust r ia l --

fue revoluc iona da p or l a s l'1 5 ~uin2s y r or el v a por. El si stema moderno 

d e la industria se des2rrol1 6 en t Od3S 8~S g i eant e scas proporciones . 

rroll o 31 comer cio y él los modios de comun i c a ción y lo s indust r ia---

l es se convierten e n jefe s de oj~rcitos enteros de trab3jad ore s y --

sUDge a s í el proletarindo ~rupo d o trab2 ja do r es que logr~n l os medios 

de subsis tencia med i ante el sa l ario que p a g 2 el empr e sario . El obrero 

no pu~de vivir sino cuandb encuentra trab~jo y como tienen que ven--

derse a] mejor pos~or const it uyen un a merc a nc í a como l os demás a r t í-

c u l os de comercio . S s e l e mpre s a rio quien fija a s u arbit r io l as con 

d ie iones de trabajo y l a medid a del sa l a r io , y l a compe tenci 2 entre 

l os trabajadores que buscan tr2bajo es ~provechad 3 por a qu61 en for-

ma de explot ac ión , a menudo inhumana~ de l trabajo . El ma qu i n i smo a -

grave. n su vez los rie s g o s a los cU.::lles qu edé. ex ~;uest z, l a iYlteg r i -

( 9) 1"1 CU·'1'iFilD· Tó} I1~Cl mp " 1l ' T0 Y _ _ .' ~. ~ ...:... .ll .J. ... _ . • -L..-D .l .... L ... · .:....LJ -I_ l. "..1 • P . 50 
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d2d físic a de los trªb.'l;i ;::·3. ores y oxige l a adopción elO algunJ.s norl:Ja s -

prGtector 2S .. 

El ob r er0 9 te6ri '; 8~onte ~ro togido por el li~eral ismo en su libert a d 

se encontró en 1 ::, rí:: 2 1ic-:.':c~ ¿;, isl.::;cl o pr, r a hacer frent e a 1::-.s nuov"s condi 

. 6 . ~ , . T ." . el . . 1 . ,; f 'ec l' el '" Cl O;]CS OCOfl lH C.: s 2r ue Ci.1lC é1.S . ,-::1 ex p ·.'.nsl on l~1,-,US c. rla se VlO a VOI .~,~ 

a cost a de la rniscri~ y el agotau ionto de 108 tr~) 2j2dnr e s sin distin-

ci ón d e sexos ni ed a des . 

ss? situa ci ón provoc ó en los trabaja lores , l ~ reacción c on t r a e l -

si s t er.1a i mp 2r::!.'lce 9 r0 8cción ql'. O s e t r a duj o en reb e li oYlGs, hl1 e l g2s y pro 

tes tas P::;"' El i: '¡ ,?o i:lG r me j ores condici o:i8s de: trab2j o . Debieron l u ch ar ou-

cho p .J. r .'i el l o , :I lo ¿:r!lr, .:::. la postre, el reconoc i TI i en t o por e l Estado -

del Gare c 'no de C\. soci a r so o" defens o d0 los i ntere ses de grupo . Sur ge a sí 

l a :socia ci ón Fro f e siona19 h a c e a proximcdaoente un si e lo, e i n icia su -

l ucha por cons e gu ir el n ej or am ie nto de 1 8.s condiciones econór:li c ~, s de l os 

trabaj a dor es y obti ene 6xit ~s e n esa finalidad . 

1a influenc i a de l a s ~sociac i o~ es Pr ofe sibna l es en e l desarrollo --

econ6~i co y soc i 81 ds los diversos país es, que repercu te, C08 0 es natu-

r a l, en su de sarro ll o pol í tico , e s a ctualmente i ncuestionab l e ; po r e l lo 

r e s u l ta difici1 9 a l unalizar nuestra r ee lid a d s alvad orefta , conformar~os 

con nues tro at r a so, qu e se manifiesta por l a luch~ ab ie r t a y peroanente 

que dete r mina da s persona , entre ellas f unciona rios p~blicos y de la em-

presa pr ivada , profes i onal e s y diver s os sectores de l a sociedad, incIu 

yendo a los mismos trabajadores sin conciencia de cl a se , sostienen con-

tra l a s or~~niz acione s sindic a l e s , de cua l quier a i de olo g í a que s ean ~s -

tas, sin da r se cuent a que con esa acti tud oscurantista, en v ez de f avo-
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rec e r a l desarrollo econ6mi c o , socia l y polític e de nuestro país, l o -

obst 2 culi z i'm -¿T nos colocan en un:: si t'-.l3ción d e p e lii; ro 9 se r 'Ún lo cu ,é'. l -

l os fines el el s Ú16 ic 2.1ismo , 2. los (11".e 110;:, OS d e re f erirn os con a l guna --

a mpli tu d post ~ rior~Gnt e , s e an l o g r a do s p or l a vía de l a violenc i a , n a da 

provech os a pa r a noso t ros . 

~l c a uc e j u ríd ico de l movimi e n to ob rero es el med io rn~s a decua do -

para lac r ar l a s uper a ci6n d el h ombr e e n to dos sus aspectos y a e ll o de -

bemos enc a~i n~ r nu e stros e s f u erzos . j eb e~ o s sac a r el Re j ar pa rtido de -

l a s experi nncia s de o t ros pa í se s Lu cho u{s a va n zad03 q u e n oso t ros , y 

propone r n os met 3 s que l o ~r~J o s a l c nnzar sin el s a crificio ~e ~B cl a se 

t r a b <:l j ac ora . ~/~uch o s e hé~i::, 2.a entre noso t ros d e l n I to nive } de vid. a. d e 1" 

cl a s e obrera nor t e n ~ ' ric 2 na y de su par tici pa c ión d e cisiva e n e l desa-

rro l lo econ6mico y soci 31 de I n g r 2n n a ción del n or te y qu e h a l legado 

a limit e s s or p rend entes , p oro d e bGDos recorda r que l ~ situaci6n actua l 

de l obrero norte am eric an o no ha s ido obra de Di l a gro o con cesi6n bene

f a ctorist a del Est n do , sino el r e sLlt a do del truin fo d e su l uch& tena z, 

y V2G OS areferirn os preci s a ~ente a los Est a dos Un i do s Je _R~rlc c , no s6 

lo por el l ug e r ~u o a es e p a í s lA corres pond e en nuestro c ontinente , --

sin ~ por l a g r avit a ci6n décisivn de esa gran potencia en l a existencia 

del ~undo conto~por2ne0 9 inclu y e ndo nues tro p a ís pe queffo y pobre , pero 

con de ~e cho a u n me j or destino . 

~l respecto~ por la Dutorid ~ d de l escritor , por l a c l a r a fir~eza 

de sus obseva ci on es y por su imparci alid ~ d siempre d e mostra da, haremos 

uso en est a res e lia de los intero~~nte 8 datos que nos proporc iona e l a u -

tor mundialDente f .:::111 0S0 J . ~ C ':·:.1JI~ :~ :'L.ln'T .' , IN ~ en su obr::~ " . IEl~I C ~ ·, 1l , En enos 
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Airos , 1 966 , a cla r ando, desde lue go , que los Es tados Unido s de ~m6ric a 

no es l a excepción y ~ue e~ la medida que el ~ovimiento obrero se de sa 

rro ll s logra su super2ci6n c u a lqu i era otro es ta do . 

En los Est ado s Un idos duran ~ ( ¡ el siglo pas a do y todav í a L. co~ienzos 

de l pres ente siSl0 1 12 s ituación de l os trabajadores no era mejor ~-

que en l a Euro pa de los d í a s obs cu ros de la Revo l ución Industrial. 

~3 eC;Ll í 2. un cu:rso p;,11.'a1elo ;:'. L"t susc:ripci ón que da be jlJa rx de l a vida 

mi s erQbl e del ';ro l et ;:-, ri,')~. o . L 8 L18;/orÍ<:, de los pioneros del sindic a -

l ieco esta dounidens8 1 oscuros precurso:res olvid sdos 1 d estinados a l -

s 2crifici0 1 f ue r on 2.p l ast ;:- dos irremed i~ blemente , a veces, p or sus --

La s a~ar cars lucha s en que se empl eaban v iol e nc i as de tod a s cla se s 

pa ra a pl 2. st 2r lo s c02ienzos d e l a organi zaci6n l abor a l y en l as que -

l a victoria sólo se podía obtene r a fue r za de un so sten ido cora j e aE 

dían todélv í e. en l ils priruera2 déc:"'.das c e l pr es ente siglo. Lo. ment c. li 

dad empresarial d o 8s e e n t onces quedó p l a swada e n lo. f am osa c art a de l 

"derecho divin o;; ,:;e l Pres id ente de l a Fhi1 2de l phi o.. and Heading Compa 

ny, escrita en 1903 , e n l a que se·) exprese.ba así : 'ILos Derechos y los 

int ereses de lo s trabcjedQros serán pro te gidos y 9tendidos no por -

l os agit a dores prof e sibna l es 1 sino por los h omb r es cristian os a ---

qu ienes Di os en Su infinit a s ab idur í a l ES h 2 da do el cont r a10r de -

lo s int er eses de l a pro pied~d en este pa í s , y de cuyo feliz manejo 

dependen t ant as cosas ll Dicha c a:rta f ue escrita du r a n te l a l Clrg8. --

huel ga d e los rEineros de antr2ci t e. y que f i nalmente t ,r u i nfo gra-

cia s a l ~ decidida i ntervenci6n de l presidente Theodor Roo sev elt, 
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que obligo 2 C 2~itul o r A los duefios de las mina s. 

En 1914 ocurrió l él f!E¡Sé\C re (10 LudIo,,!: dur:ln.te una h u e l ga, lo s empr..§. 

sarios de 18.s mina s d e Ludlow, en ColoI'2c1 o "il ucharon cont r a el sino.icª'to 

en toJ ~s l e s formas concebiblos . Contr2 t a ron a varios homb res de l a gte~ 

c i a de Det ectives Daldwin- Felts, ~ue desde un 2ut6movil blinda do atac aban 

con 2.rn!:::s oe f\KCO él cU 2,nto huel gist :J. encontr2ba n e. su j) r::. so por e l pu~ 

blo. L o rr~ ron que 82 inici 2r an procesos contra los diri rrent es obreros, 

De s a loj ~ro n ~ los mineros y a sus f 2m ili~ de l as c a sas de la compeff i a 

en illc!dio de l nG tem?O r 2turas b3j o c or o del invierno de Colorél do . Pélr2 -

h2cer fren~e 2 est o ~x o do forzos o, el sindic ~ t o l eva nt6 tiendas de c ampa 

fi8 d ondo pronto se a l ojaron c en tenélr os de ~ineros y sus f as iliares . Como 

l a ten s ión a~rl~nt ~ b2 s e J la~6 a 12 ~ilici 2 . En l a ffi &fi a na ¿el 20 de abri l 

de 1914, jus to c ~ando los oc~p~ ntos de 1 ' 8 tiendas se disponí a n a d ~ sa--

yunar , a t a c6 l a ~ i l ici 2 . El Dew ~ork Ti~es (21 de abril Je 1914) infor-

rrados bajo una cr6nic a d e horror sin p ar a le lo s en l a h i st ori a de l a --

cuerra indl.l s l:r i a l. En hoyos , que h8.1) ían c av 8do p2.r~l prote gerse de l fue-

So de los fusiles , l a s m~j 2res y los nifios mur i eron como rat a s cua ndo 

l él s llamns los a lc anza ron . Un foso ~es cubierto esta t rde rev e16 l os CQ-
'" 

dave r~:s de cliez nifios y dos mujc;:rGs li • 

En el panora~a del movimiento sind ic a l estadounidense no son estas 

l ¡:¡ s únic ': s víctimas. H:-:y ;'108 ffiiírtires de H2ym,".rket ll , qu e fueron f 81s2-

mente acusados y ejecuta dos en Chicngo el lº de mayo de 1887 en cu a -

COnffiei';lOrac i6n :-.l e c e 18br~l en aJ.r:'uno fJ })2 í se el d í 3 deJo tr8.bejo o de soli 

darid2d de la clase obrera; Est ¿n t ambien los hombres~ muje r es y n i Bos 

pisoteados por l a policía T:'.ontac~ ;-:' s en e l notín de Tor.:pkins Square, en 
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en Nueva York (enero 13 de 187!f) o aque l Joc Hill, injustamente y mueE. 

to e tiros en Salt Lake Citi en 1915, cuyas cenizas en sobres diminu-

tos diseminaron a l viento por todo el país, y en el extranjero sus a~i 

gos. 

En la lucha contra l a organizaci6n obrera ciertos empresarios no -

necesitaron en emplear no sólo 'ompehuelgas, sino a cen tes provoc ado 

res y bombas puest as por ellos y a chaca das a los obreros. 

El progreso de la lee-is laci6n social f'n los Estad os Unidos de j\ ;né 

rica lleg ó a su cima c on l a aprob ac ión de la L$y de Relaciones Naciona 

les de Tr abajo en 1935 en la que se concedía a los trabajadores dcre-

chos de fundamental i ;nportanc i a que han constituido la base del proce

so de transformac ión en ese pa ís. 

Ahora el nivel d e vida del trabajador americano es el más a lto -

del mundo y hace posible que l a mayor í a de el lo lleve una vida humana 

decente. La clase obrera se ha convertido en una f uerza tan importante 

con sus grandes recursos financieros que les pe miten tener sus propias 

instituciones de as istenci a soci a l, hospit a les y Dedios da comunicación 

con las ma sas, que pueden enfrentar se en p ie de i 6ualdad con l as gran

des sociedades an6nima s y forz arlas a llegar a un aouerdo. La políti

ca de los a ltos diri g entes sindicalist n s es tratar de c onseguir las -

mejores condiciones de trabajo sin comprometer l a marcha de l a produc

ci6n; porque como resultado de los compromisos de l as organizaciones 

de los trabajadores y el hecho de que sus fondos provienen de cuotas 

descontadas automáticamente del salario de sus miembros, la r;Üsmo. fueE. 

za de la clase obrera necesita de la gran industria y as í como para su 

prosperidad misma, la gran indus t ria necesita de la clas e obrera. En -
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general, hs orga niza ciones de trabajadores se ocupan sólo de proble

mas sindic a l e s, dej and o l a s actividades polític as en manos de los p a r 

tidos. Sin emba rgo, acuerpan a l partido que en su criterio sea capa z 

de propici a r reformas sociales en b eneficio de ell a s. 
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CAPITULO 11 

. . . LA ASOC IACION PROFESIO]'JAL 

A) En esté momendo de su desarrollo hist6rico, la asoc iaci6n profesional tQ 

ma conciencia de s u propia fuerza y c on tin~a l a lucha que habia i ni ciadO 

contr~ el empr esario, por que e l de r ec h o individual d e l traba jo e ra de ur-

gencia vita lipe ro comenz6 a preguntar se l a asociaci6n pr ofesional si n o 

sería mejor buscar la tra n sformac i6n de la Sociedad y del Es t ado , para 

imponer una mejor JUSTICIA SOC IAL. En ese e ntonce s , afirma Mario de l a 

Cueva, se ligar on llel movimiento obrero y las doc trinas social es ;y de 

esa uni6n naci6 e l SINDICALI SMO , cuy a definici6n d e be completarse dicie n-

do qu e es l a teoria y pr~ctica del movimiento obrero s indic a l, e nc amina -

das a l a transformaci6n de la Sociedad y de l Estado. La asociaci6n prof e -

s ional, or ganismo econ6mico-local e n s u s ori genes , h a devenido e n cuerpo 

econ6mico-político , esto es , un or ganismo que pretende, mediant e la ac -

ci6n polí t ic a - s indical, l a transformaci6n del mun do econ6mic o y políti-

co". ( 10) 

Explica el autor, que "no se af i:t:ma que l a asociaci6n profes iona l DE 

BA procurar l a trans f orma ci6n del Estado, s ino , s impl ement e , que TODAS 

LAS TENDENCIAS SINDICALES , incluida l a c orri ent e s indic a l católica que es 

l a m~s cons ervadora, buscan efectivamente y como dato actual, la supera

ci6n y sus tituc i6n de l r égi men político que no s gob i e rna . El Sindicalis

mo~ según todo lo expuesto, es la actitud politica de l movimiento obrero 

y e s una c onse cue ncia necesa ria de la desigualdad social y no t erminar~ 

, 
(1) DERECHO HEXI CANO DEL TRABAJO, Tomo 11, pa g . 248, 
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s ino con el restablecimiento de la justicia o por la fuerza, como en l a 

Alemania de Hitler o en l a España de Fr anco , pero cuando esto ocurre, ti e

nen aplicación l as pal abras de ,Juan J acabo Rousseau: "CUANDO LOS HONBEES 

OBEDECEN HACIEN BIE1'l",PERO CUANDO PUEDEN RONPER SUS CADENAS OBRAN HEJOR" . 

( 11) 

El fond o ideológico del Sindicalis mo' estuvo f ormado , en s us orí genes 

por el pe nsamient o SOC IALISTA entendido éste según Cabanellas "Social ismo ll 

es un sistema de organización social doctrina, partido político y movi 

mi ento s i ndical que afirma la superioridad de los intereses colectivos so

bre los individua l es, la nece s idad de una acción común para el mayor bi e

nestar de la comunidad , l a po testad plena del estado para estructur a r l a 

sociedad y l a economía , sobr e l a base de la propiedad colectiva de lo s 

medios de producc i ón y de cambio, para concluir con l a división de clases 

y l a consiguient e lucha entre l os mismos , por efecto de las desigualdades 

que el cap~tal (como plusvalía y atesor amiento) enjendra entre poseedores 

y despos eí dos , entre expresari o y trabajadores". ( Dic ci onario Hilitar 

Aeronático Naval y Terres tre - G. Cabanellas de Torr es IV Tomo)j y en un 

sentido amplís i mo ja saber: II Socialismo es la doctrina soc ial que pr e t en

de estructurar la vida económica sobr e el trabajo ". Se ca ract eriza el 

Socialism06: a)lIpor su crítica a l s i stema capitalista de producción"e 

IlEl Socialismo , como doctrina, es una r eacc ión en contra de lo s principios 

del Capitalismo: el r¿gimen capitalista descansa en l a teoría de l os dos 

factore s de l a producción, Capital y Trabajo, de idéntico r an go y c on 

iguales derechos. El mismo derecho del trabajo, en Inglaterra,F~ancia y 

(11) DE LA CUEVA , Ob. Cit. págs. 284 y 285. 
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de r e chos . El ~i smo de r e cho de l trabajo , en Ing l a t e rra , F rancia y l os E s t a -

dos Unidos, erQ de r echo do l Capit a l y de l Tr abaj o; po r ~ so l a hu e l ga ca -

rresron de a l Lock- out, c omo a rB8 de a t aqu e y de f e n sa , es t o os , a l C api t ~ l 

t enía e l dG r o ch o C0 a t ac~ r gl Tr~tg jo . E l régimen es necesar i Offi0n t d i njus -

a l a r ma 

tal/ e l S o ci ~l i smo r 2 ivind i c~ la d i gn i d~d de lA pe r s on a hurnan8;afirma qu e 

l a ~roducci6n debe s2 rvir l os in t e r e s ¡s y las n eces i dades de los h omb r es ¡ 

que LAS COSA S han de s e r i nst rument o p3 r a l a r ¿a l i zación de l os f ines hu-

ma n os , qu e estas Mismas cosas no t i e nen d e r e cho frente a los h ombre s y , e n 

suma , qu e e l homb r e debe se r e l centro de l a v i da soci a l y e l derecho l a 

n o r ma qu e ga r a nt i c e o to da pe r sona una e x i stenc i a d i gn a" . y. b) porque - -
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Ilquiere l a s u s tituci6n d e l Capita lismo por un r~gim e n de jus ticia social: 

no bus c a l a destrucci6n de l Capital, quie r e dec ir, de LAS COSAS, s ino l a 

s u pr esi6n de l os principios jurídicos en que S8 apoya e l r~gimen capita

lis t a , a saber, LA IDEA DE QUE LAS COSAS SON LOS I GU ALES DEL HOMBRE. Tam

poco qui ere l a destrucci6n de l as l eyes e con¿mi cas , pero reclama se l es 

utilic e en beneficio de l os hombr es ll • (12) 

El Si ndic a lismo , Ilrecogi6 l a e nseüanza del Soc i alismo, en el aspecto 

de crític a a l s i stema c apita lista de producci6n:el trabajador es nec esa

riame nt e expl o tado por e l empre sario , quien c on s u trabajo dá más de l o 

que rec ibe e n e l salario. La injustici a debe corregirse y de aquí nacen 

los principal es pr obl emas de l Sindic alismo : e l movimiento obre ro n e c esi

t a , a nt e t odo , l a unión de lo s trabajadores ,porque es l a condición de s u 

~xito. Sefial a e l Sindic a lismo d e t e r minadas fina lidades a l movimie nto -

obrero,y, fina l me nt e , s i gu e procedimientos especia les- táctica sindical 

para a lcanz a r esos fin es". (13) 

FINALIDADES DEL SEmICALI SMO 

El Sindic a lismo se h a propue s to siempre una finalidad suprema¿ :LA LEVA

CION DE LA PERSONA HU IviANA,REPRESENTADA EN EL HOMBRE QUE TRABAJA. Y es t a 

fina lidad suprema se desdobla en dos propósitos c oncr e t os , a los qu e se 

l es ha llamado IIfines inmedia t os " y "fines mediatos" de l a asociación pr o

fesional. El fin inmedi a to d e l a as ocia ci6n prof esional e s l a s up eración 

del derecho-individua l del traba ja, dictado por el Estado. Es una fina -

(12) DE LA CUEVA, ob. citada , T. 11, pág . 285 

( 1 3) DE LA CUEVA, ob. cit. T. 11, pág. 286. 
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lidad de pr esente y de natural ez~ econ6mic a : busc a las me jorcs condicio

nes de pr es t ac i6n de l os servicios y quiere un r~giruen de igual dad pa r a 

l os trabajador es , a tr avés de l contró"- to col ee ti v\i)"Esta finalidad aún 

subsis te en el Sindi cali smo , como obj e tivo inmedia to, aunqu e pasaj ero. 

El "fin mediato!! de l Sindi calismo pertenece a l fu turo y es l a vis ión de 

una sociedad del mañana construída sobre 1 08 pila r es de l a jus ticia s o -

cia l: es una finalidad de carác t er político.(14 ) 

El Sindicalismo es una doctrina y un principio de lucha. La cue s -

tión del !!método de acción" o IItáctic a sindical!! es uno de lo s principa-

l es pr oblemas de l Si ndic al ismo .. !!Entendemos por táctiaa s indical, l os di-

versos pr oc edimient os a c onse j ados por e l Sindicalismo para la realiz ación 

de sus fines". II El de r e cho del tra ba jo sufre necesariament e la influen-

cia de las ideas socia l es , políticas y jurídicas en que se nutr en l as épQ 

cas de la his t oria ".Máximo Leroy cree encontra r en l a siguiente frase 

de l a Primera Int ernacional, l os orígenes de l a "táctic a s indical, lo qu e 

equivale a afirmar que es de ascendencia marxista: La ema ncipación de 

l os trabaj adore s deb e ser la obra de ellos mismos". Jorge Sorel, el gran 

s istema tizador de l a táctica sindical; su libro REFLEXIONES SOBRE LA VIO-

LENCIA, se encuentra en l a a lmohada de t odo s indic alista" .. "La táctic a 

s indical tiene diversas dimens i ones , según se aplique a l os fine s inme-

diato o mediato de l a asociaci6n profesional , pero se r esume en una fra-

se: "Toda ac ción obrera que, en el present e o para el futuro, signifi que 

una conquis t a para lo s trabajadores". (15) 

(l~. ) DE LA CUEVA, ob. ci t. T.ll pág . 289 

(15) AUTOR Y OB. Cit. pág. 290 • BIBLI OTECA CE NTR/l. L : 
UNIVERSIDAD DE EL SALVA D ,..,,,, ¡ 
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INFLUENCIA DEL COMUNISMO 

En la evol~ción del sindicalismo h ay hecho s importantes que conviene des-

tacar por l a influenc i a social y política qu e l e impulsaron. Nos referi

mo s al movimiento político que tuvo su origen en Alemania y queiendía a 

subvertir el orden social existente, pretendiendo fundar un mundo nuevo 

en el que desapareci8ra la propiedad privada.lo.) En febrero de 1948 ap~ 

r oció publicado e l Mani fiesto del Partido Comunista y que constituyó, se 

gún lo afirma Hario De La Cueva, til a más vigorosa inyección al movimiento 

sindical lf • (16) 

Este manifiesto, redactado por Carlos Marx y Federico Engels por en-

cargo de l a "Liga de los Comunistas", sociedad secreta de propaganda a l a 

que ambos pertenecían 11 expone con una cla ridad y brillantes geniales, l a 

nueva concepción del mundo? e l materialismo consecuente aplicado tambi~n 

al c ampo d e la vida social, la dial~ctica como la más completa y profunda 

doctrina del de sarrollo, la t eoría de la lucha de clases y el papel revo-

lucionario histórico mundial del proletariado como creador do. una nueva 

sociedad, la so ciedad comunista l1 • (17) 

El Sindicalismo busca ante todo la unión de los trabajadores y e l 

párrafo final del Manifiesto Comunista¿: llProletarios de tO~l0 8 lo s p :-: f ses 

unidos, ha sido considerado por los rectores de la iltáctica sindicalll~co-

mo su meta. llEl Manifiesto Comunista quería la unión internacional y a con-

seguirla se encaminó la vida de Carlos Marx. Y nunca más se perdió esa 

(16) OB. cit. T.II, pág.287 

(17) LENIN,OBRAS ESCOGIDAS, Tomo 1, pág. 26. 
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i d o8 . pues todas l os corri ent : s sindicales h a n bus ca do l a al i anza con l as 

c ,mt r ales extr.3 nj e r a s H • "El derecbo del tr31cajo t i en e un sent ido un i v er-

s31 9 po rqu e eS el de r e cho de l hombre a ccnduc ir u n a ex i stenc i a di gna~ es 

e l de r echo 111ciona1 ~ue se int 0rn~ ciona l i za , po r o es t e p roc eso es C0nS8 -

cuentia de que e l de rech o de l trab2jo es un ive r sa l y de qUe su princip i o 

respe t o a la persona hums n3 - ~ s el ~is~o en t0d8 s pa rt 0s . No podía i g --

no r a r e l Sind i calismo e s~;~s LL:'3S y t en í a (:t u e procur8r~:o r e l homl::r:e po r 

en cima de las d i feren ci 8s na ci onales . Y ndemás 9 l as d e si s ualdRdes in t e r -

nac i onal es hAn i m;ect i d 0 9 du r ante muchos a508. e l ~ojor8mi en to de los tr ~ -

20 . ) El 28 de septi embre d·::; 1 864 s e fund ó en Londr es l a "Pr i me r a I n -

t e rnDc iona l" de l a !;~\ soc iaci ón Int e rnaciona l (['2 los Traba jadore s" . "Alma 

d e esta o rca~ i z 2 ción era Marx, que fu e e l a u to r de su pr i me r MANIFIESTO y 

de un g r a n n~mer o de acuerdos , decl a r a cion es y llamamientos . Con sus 28 -

fue rzas po r un ific a r e l mov i mi ento obrero de di f e r entGS pa í ses y po r 

tr .::¡ e r a l os csuc e s de un3 ac tu3ción com~n las d iv.-,:rsas fo r mas de l soc i a -

li smo no pro l e t ario ? prema rx ista (Maz ~inj'9 Proudhon? Ba kunin 9 e l tradeu -

nionismo l ibe r a l ingl és 9 las osc i laciones de r echi sta s de Las 88 11 0 en Al e -

) H mani s 9 Et C. 9 a r x 9 a l a pa r qu e comb2t í a l a s t eoría s de toda s es t as s e c -

t es y es cuelitas 9 fue fo r jand o .l a t 6c tica c om~n de l a lucha p rol e t a r i a de 

l a clase ob re r a e n lo s d i s tint os pa ís es . D e s pu~s de la c a í da de l a Comu-

na de P~ rí s (1 8 71 ) y a l producirse la es ci s ión provoc ada por los Ba kun i s -

t 8 S 9 la I nt e rna ci on;::¡ l no podría s u bsüit ir en Europa . Después del C(mgre -

so de La Ha y a (1 8 72)9 Ma r x c ons i Buió qu e e l Consojo Ge n e ral de l a Int e r 

(18) DE LA r UEVA 9 Ob . Cit. T .II, pág. 288 .-
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n~ cional se tras l adase a Nueva York 7 La Prime r a In ternaciona l h ab í a c um

plido su mis ión histórica y cedió e l campo él una época de desarr ol l o in

c ompa r ab l emente más ampl i o de l movi mi ento obrero en todos los pa í s e s del 

mundo, época en qU0 es te ~ovim i en to ha b í a de des p l ega rs e EXTENSIVAMENTE, 

engendrando parti Jos obreros socialist8s de rvL~SAS dentro de cada Estado 

Nélcional " , (19) 

30 , ) Dado ese )380 inic i a l en qU2 la Primera Int crn" ciona l " ton ó "bajo 

su protección a 18 c l ase obrer~¡ luchando por el establecimient o de una 

legi8l!-lción socia l", llC]ucdó abierta la pucrt.3 p8ra l a S<?gunda Int e rnE1cio 

n a l, (Iue S2 fundió en 1 889 (Kgrx h abíG fallecido e l 1 4 de ma r zo de 1 883), 

l ~ cua l se esfo rzó Da r f ij a r l os pr incip ios de l a lucha de c l a ses . De es 

ta reu n ión surg ió la c e l eb ración de la jorn ada int e rnac i ona l de l l o . de ma 

yo, Y 9 

40 . ) En marzo d2 1 919, 82 efc'ctuó e l conI5r,~so de l a Tercera In te rna-

c i ona l , que propugn ó l a conqui sta de l p ode r y la d i ctadu r a de l yroletaria 

do". (20) 

La influe nci a de las Int e rnac i ong l e s en e l mov i mi ento obr e r o, h a da -

do lu ~a r a l a desconf i a nza exist ente entre l os empr esa rios, en re l ación 

con l as asoc i aciones prof e sionales d e t r abajadores . Las h an consi derado 

or gani smos de l ucha inc esant e c ontra e l pat rono y de lucha po lítica para 

i mpl a n ta r l a d ic tadura de l proletariado, s in emba r go op ino que e l mov i --

(19) LENIN, Ob. Cit . pá g . 27 

( 20) EUQUERIO GUERE:fRO , M:mu"1 1 de Derec ho de l Tr abajo, México 1 970 , pág . 27 2 • 
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mi ento obrero se h a encaminado a actitudes c onstructiva s y l as asocia 

ciones do esa í ndo l e , desde e l punt o de vista soci8 1 y j urídico se h8 n 

consi de r ado ne c es ~ ri a s y conven i ent'2s dent r o del d~ s~ rrollo d e l Derecho 

de l Tr 8ba j o . -
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CAFI'Y'"JLO 1 1 1 

En nues tro pa í s j l as organizAciones profesiona l es de trub2j ati~_ 

fu eron r econocidas por l ~ Ley do Si ndic e t os, de c retada por e l Con se -

jo de Cabierno - ~ ev o lucionario e l 9 de asosto de 1950 , ~ubl ic ad o en -

e l Di ario Ofic i al n~m8ro 1 71, ~ ODO 149 de ee a mis~a focha y cuy~ vi 

gone i a se inici6 el 1 8 de aco3 t o citado . ~n di c ha ley se rec onocía a 

lo s e, rlp l ear3cs y obreros de oupres.J.s ";y- estQblec i.:'ientos cOl¡lerci 21e s -

e i ndustriales el de rech o de organi~arse en S ind ic ~t os, exceptu€nd~ 

se 106 tr2baj2Jor ~ s de empr Gsas agríco1 8 s y l os de empr esa s que se -

dedican 2 l al)o r es (:0 tefiipor~ cl . . " , t 210s como l as que se hacen en ing~ 

nios de az{c ar y benefic ios de c n f~ . 

Dicha ley 8610 rec onocía do s clases de Sindic3tos: lo s gremia--

l es y l os de empres &. Para c ons tituir lo s primero se neces it aban -

cien trabajado r es c omo mí nimo , qu e pertenecieran n una mi s~a profe -

s ión, oficio o especi ::- l i dad . Pé,C:'c) constituir -OXl sindic ;l to de e mpre-

s a se necesit aban dos requisitos: ~ue en l a empresa o est2blecimie~0 

present~r on servicio un nJu ero de trabajadores n o inf e ~ior a cien -

y que fuer a no menos del ses 0nta por ciento del total de lo s traba -

j ado r e s los que l o c onstituyeran ~ 

La misma ley prohibía l a constitución de li el sindic a to de sindi 

J... ji 1 ...... -. .(:,.::¡ " d· 1 c aG as, B sean .fi8 reaerUClones y c onie~er3Cl ones SI ' lc a es. 

La per soner í n jurídic a de los mism os era otorgada por a cae rdo -

de l Po~er Ejec~tivo en los ilamos del Interior y de Trabajo y Frevi -

si ón Soci a l, 
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r':, l 1 5 d " b '1010;'"\ tr ' 'n '·J· J!'oY'> c;~ ' l,"'P l','"ev c<¡ Const itución _ o se1j'sl2L0 re c,e _ / /u en" o e. v , ,' ~." ~o. "."- ~ 

Política que marc a e l i nicio de ~n2 en nuestro pa ís co-

bra 2ug O l a l egi slación en lliuteria de trab~jo . 

Es conv2n ien t8 hacer nota r que la l e gi slaci ón l abore l en referen-

cia h a sido 01 producto de concesiones otorgadas a los trabaj a dores -

por 108 poderes de l ~stado , que por l a lucha ardua de l os trabaj ad o-

r es . Bsta ha dGd o l u ga r a qu e en nuest r o r pEl l S no exist a un verdadero 

movimi ento l abor a l organiza do , con su propio es~íri tu de l u cha y con 

l a convicción de Sl: S prolüa s f l.:, erz.8s . 

El 1 3 de agosto de 1 9 51, fue decretada por 12 ~ s arnb l ea Legislat iva 

l a LeY de S indi ~ atos d e Tra ba jador e s , qu e de ro c ó l a n nterior~ Es t a -

nueva l oy Bfxplía el de :ce c!lO de sindiciClisa ción 2 los er:!.p1e er2 0s priv~~ 

dos Y obreros mayores de 14 aftos , sin d istinción de n a ci onalid a d, s~ 

xo , ra~a , credo , o de ~ s pol í tic a s , pero si 0~pre exc ept~a 2 los traba 

jodoros quo dasemp eftan l ab oro s propi as de l a agri c u ltura y a los tr a 

b a jadore s do m6st ico. 

La l ey en r eferanc i a reconoce ya tre s clJses dG Si ndicatos: de em-

pres a , de gremio y d e i ndustr i a . f s te ~ltirno era la i n ovac ión, pero 

según dicha l ey de s indic a tos de n¡})US'I'RL er2.n " 1 08 for ina dos por 

trabajadores per teneci entes 2 profesiones , oficios o especial idades 

pro p i as de una 8 i sGa r ama i ndustrial, especializ a d a , c orno fe r ro c a rri 

l e ros, de empr e s a s de c ons t r uc ci ón de edificios, fábric a s de conser-

v as al i c enticias, la producción y distrü ón de energ í 8 e l éct ric a , 

rnanufacturas de a l godón, c erlsn to, henequen y ot r GS s i liLila:r:- i:' s. \! 
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Lo s t rabaj~dores que eje r c í an a ctivi dades p r opias de l comercio , podían 

asociarse en forma de si~d ic ~t o de i ndus t ria . Se mantení an en d i cha 

l ey la p r ohibición de l \; s i:1dic 'el t o de: s i ndicil tos ¡¡ p or cua nto , - según e l 

Considerand o 4º - l'es08 tip os de uniones se prest a n 31 desarr ollo de -

a ctivida des dem~gógic2s que distra en de sus f i nes net a mente l abor 2 1 es 

a L~s cl.'lses trao aj,'"> ,-' or ?,s debil it2n do sus l e g í t i mos v í nculos socia l es" 

Se Gst ~·: b lec e n L,s )or-cen-Gajes le~~a l os necesar ios po.ra 1 2. consti t~ 

ci6n d e c a d a cl ~s e de sindicatos y e~ c~ anto a 12 obt enci6n de su per-

sona lidad juríd ic a ~ e doj2. en ganas de l Ninister io de Tr abajo y Previ

si6n Socia l , sin par-tic i p n ci6n de l Ministerio de l Interior. 

La Loy e:1 r e fer encia fue deroga dn por el Códiso de Tr aoajo de c r e-

tado por l a ~8amblea Le g is l ativa el 22 de enero de 1963 , public a do en 

e l Di a rio Ofici o. l Eo . 22 , Tomo 1 98 , ele l l º d e feore r o de 1963 y qu e -

entro en viGe ncia 30 dí 2 S despu 6s de e2t a 61timo fech a . La s princi p a -

l es inov a cion es a l r espe cto, introducidas p or el C6dico mencionado se 

refieren a l cambi o de c ~ ~cepto d el S indicato de Industria , i nd i can do -

que ~s t e Iles el fo r mado p or patronos o trab n j2dor ~ s per tenecientes a 

empres a s ded icadas ~ una misma ac t ivid a d industri a l, c ome r c ia l o de ser 

vicioil . L i mit a el derech o 8. sind i csrse él "p.::t t r onos ", obre r o s y e mpl ea

dos privados que la b o r en en e mpr esas c omercial e s , indust r i a l es o de -

ser vi c ios" y él 1 ::; 3 obreros y e nru l G'ados de 1 2 s insti tuc ione s ofi c i a le s 

aut6nomas o semi-aut 6no~as. 

Es convep iento h a cer notar que dicho C6di g o c o ~o en el a c tua l -

pe r mi te el derr.; c ho d a sind i calizar se él. l os EI'ü~ Lj~ : .. j)OS de l as insti tucio 

nes ofic i ales au t 6nom8s o semi- aut 6nomas , pero que t al d e recho se vuel 
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ve n egatori o 2 mi juicio por prohibir l a Ley que los empleados p~blicos 

no pueden i r so :;. l a hue l t;3 1 c on lo cual l os referidos emp l e é1d os que dan 

desampara dos y 2 ce r c ed dol Est a do; pues 1 t e ne r un der e c h o y no po d e rlo 

ej ercitar ~ pl enit~d ro dr í~ ll a m&rlo dero c ho a Gedia porque se p ierde 

l a finalida d d e l a sindic a liz a ci6n por estar s uj eto a contradicci6n~ 

En 01 C6dic o re1 2 c ion?do s e levant a 12 prohibic i6n del "sindica-

to de sin dic,,,t osti y se permit e 1 <1 
. , 

c re:1C lon :' funcionamiento de De fera-

ciones y Co n f ed erncione s de Sind ic 8 t o s , pero sie mp r e subsis t e la ne ga -

ci6n del d e :ec t c de a soci ~ r se e n sindic~ t os a lo s tra b a jadores que l a -

boren e:1 l a a :::Tic'c~ l 'C clJ"C './ l a cana derí~. 

~ l os traba jajor e s Q ~r íc iol~ 8 no se les reconoce el de r e ch o a sindi-

c al izarse y- c onforE1e e l ':~ rt . 264 Y si g~L1 i entes de did: o C6digo el Poder 

Ejecutiv o en e l R~n o d e Tr a bajo y F revisi6n Socia l em itir ~ un Regl a8e~ 

to que contenca 1I l a s n orma s re1 3fivas a l a c onstituci6n, or g a nizaci6n 

clase , funcion am i ento ~ de más requis itos de l o s ~SOci3ci ones Frofes i onn 

l es ;~~repecu .'~ r i ¿:' 8i? l:: sc I\. e [;l amento 8~n no h :, sido emitido . 

Como puede not 2r ~ e1 n lo s trabajador es del c a mpo siempre se l es 

ha negado el de~echo él sind ic n liznrse , no obstante que, 2 mi pn rec e r, 

nuestra Const it u ci6n Política pe r mit e tal derecho. Ni siquiera se ha -

emit ido el me nci Dn a do Reglamento para el establecimiento de l a s c ita--

d a s asocia ci c;nes 2 gr '~ pec uc, ri2. s, c omo posición int e r med i a entre l a neg~ 
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ci6n y e l roconocimiento del derecho 8 la sindic a li zaci6n c ampe sina. 

Yato no quiere decir Que nunc n s e haya l egis l ad o sobre l a suerte 

~e los trabajadores de C08pO, ~ero tales l ecislaciones e ~ vez de ser-

les provec h c s a s le h an 
. , 

SlClO 

128 dos l eyes siguientes: 

LEY 1.-

lesivas y hUEillantas, para mues tra citai' 

tecsr l a indus tri a rur a l y l e a gricl~ltur2; que los emprG3prios , ~til e s 

en e l la , hallen todo ap oyo en La autori dad ; y que a l mismo t i empo se -

presenten estioulos ~ue a' mont en l a producci6n y disminuyan l a v agan--

cia, ori gen de los delitos y de l a miseria; ha tenido a bie n d ecre t a r 

y d ecfeta: 

~rt. l º. - Los ~lcaldes vela rán eficazmente en que los jornaler os 

y menes tra l es , de cualquior g~ner o, c um~ 1 3n co n sus co ntratos d e trab6 

jo, cuan do t e n~an anticipa c ion o de l anto r ecibido, sieQpre que sea n --

requeridos por hacendados y t oda 2spe cio de cosecheros y c ~ lt iv2dores . 
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~rt . 2º .- Cuando el j ornalero, oper ~rio o menest r a l, sin eubargo 

de haber recibido l a nnticipaci6n , se ' resistiese ~ ~osquitarl a s i n cau 

sa o motivo justo, sufrirá una prisi6n de tres o och o d í ss , y se l e 0 -

LEY 3.- ; ; Ii 3 DE ABRI L DE 1843, CO NTR; LOS 

l!;) Consid c-' r and.o ~ C)ll_e I n r i que za ,1e l Es -c':: do consiste 9!l fOEient a r 

dos sus h abita n te s, como por l a f eracid a d del terreno , diversidad de -

frutos que produce , y por I n f ocilid s d. qu e tienen de expo r tar l os por 

sus puer t os ; que uno de sus princip ul es de beres es proporcionar , a l os 

s~bditos , l os medios @ás efic nces de su mej or amiento y rep& r~ ci6n de 

l a s p~rdida s Que han sufrido en los trastornos p~blico s; que tambi en -

l o es da r segurid ~, d2_ a las propied,'\ Ces de los partic-,.llares y ocupaci6n 

d los que no l a tienen, para (( ue p'L;ed ::m 0dquirir por [ledios justos uno. 

subs is t enci a se cur a , sin per juic i os de L , mora l púb :L ica i y fi na l mente 

que es absolut~mente noces a rio h a cer d~s apar ecer el fr au de y e l engafio 

que se ha establecido en I n clase jornalera , pa ra dar i mpu l so a este -

i mport ante ramo; ha venido en decretar y decret a : 

~rt. l º o- Tod a persona que r eciba dinero o ern pefie su pa l abra por 

su traha jo -personal, esL) estrechamente obligJ.da C\ cupplir su contrE\to 

en e l tiempo Qn que se haya c o~prometido, si~ que , ueda v e l erle otra -

e xcusa que l a de i mped i mento f í sico , comprobado a s at i s f a cci6n de l -

, -'- ' lnv eresa ao . 

,:\rt. 2º .- El j or n a lero , ,;ue no pague religios ament8 el el!rpefio con-
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tra ído por su traba jo persona l, sufrirá l a ~ona de quince a v entic i nco 

pa l os , que l e m2ndar~ a p lica r la 2utori ~ ad da l lug¿ r d onde S 2 cncuentre 

y éste lo ro;:::it ir3, c on to cl a s e,";'clrid a d, a l a finca o l ab or donde? debe -

tra ba. j ar . o 

~rt. 3º. - Los jorna l e ros que r eincidieren, y los Que , d e s ert ando 

eLel trab a jo, cause.ren perjuicio s~-::: 113 cend3.do o L:-t b ra ,» r, sufrirán l a 

pena de veinticinco a cincuen t a p a los y adem€s s e rán re0 itidos de l a -

Da n e r a que 83 exp lica en el a rtí c u lo ? nt c rio r . 

~rt . 4º . - La s cost a s que se ori g inen en l a remisi6n d e jorna leros 

empe?ñados o l~ ,J8 ert :,d os d el trabajo, serán s Cl tisfech2s por 8tl.S po tron e G; 

y éstos l as dic Los jorna l e eros. 

'- .rt. 5º.- Los Jueces del Crirr, en , 10s l uxili2res o Com isionado s de 

los Va lles y ~l d e83 y l o s ~lc ~ l de s Constit u ci ona l es de las demás pobla-

ciones, son obligad os a perse gu ir y c apt \ r ar a l os jorna leros que no -

ocurran en t ie mpo a s a tisfc cer los ~ deudo s que h a yan contra í do por su 

tra bajo pe rsonal, como t a ob ien 108 que d eser t e n de l t r abaj o; y el jui-

cio que se siga contra ellos será verba l, sin otro tt6mite que l a que -

j n domprobDda de su patr6n . E l f a ll o que r e c a i ga , será l a aplic a ci6n 

d e l as pena s e:l l os 2.rtículos 2º y 3ºitll . (21) 

La s transcripc iones 3nter i ores denot a n l a f o r ma cruel e inhucana 

en que era n trat J dos los trabajadores d el campo o ~ediados del siglo -

pa s ad o ; s e r í a interes a nt e , pero es t á fuera de bs a lc ances de este tr a ba 

jo, hac e r un estu dio pa r ale l o d o las condici l nes de los c ampes ino s de 

esa 6 poc a y los d e nuestros días y de lre3ult~~ 0 de esa inv e st i g a ci6n--
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recomenda r l él s solu c io n es co n cretil s para ;Je. se tS'V.r ar a todos los habi t a n -

t e s de l p2 í s un2, e x ist enc i a di gn 3. d e l s e r h u ;:na no ll seQÍn l o propugn o. el 

: rt . 135 d e nue stra C'lTt a I';asna . 

E) m.;FI}JI CI GH DE SnJD~Cz.TC? 

Far a c onenz a r , co nv i e n e de limit ~ r lo más eXél ct ~ rne nte p osible e l s i gn i-

fi r a do de l mode rno d a re c h o sindi c a l , de l cua l e~ana el princi p io de l a 

l i bert a d sin d i c :ü 1 p 8.ra preci s ar de s pn é s Uli COnC 81)to d e li S I NDIC .. ,'l'O Ii 

;) ef'Ún C , lL" NE1L ~ S 1i p odr í a c ons i d era r se c-:l e.e r e c h o 8 i nc1 i c o. l desde -

tres ángul os d ist in tos , '\cmque c onv e r Gent es, él h: Yl c:' ieYl do a l s u jeto, a l a 

i n stitu ci6n o a l as n or ma s qu e ~l a b a rc a y comprende •• Tornando por ba s e 

e l suj e t o , e l der8 c h o sin d ic El pU8 Ci 8 de fi n irs e 11 c omo a qu e l que c on s i de -

r a l a primo r d i a l f a c u lt a d de tod o i n d i vidu o i ~ tegr2nt e de la produ cc i 6n 

s ea como trnbaj a dor o como pa trono , pa r e unir s u s e s f u e r z bs, intere s es 

y r e sponsabi l id a ,~ c on o tros pert e n eci e Yl tes ;o s u mismo grup o profesiona l 

o con exo , pa r a d e f en~9r s u s d er e c h os pr of e sion a l e s y h a c e rlo s efecti--

vos" Como i nsti tuci6n j'L1.r í dic Q, el dere cho sind i c a l es il l a p a rte de l -

der e c h o de l trabaj o que c ompr e nd e e l conjun to d e n or os s jur í d i c a s que 

reco n ocen l a f a cul tad d e todo pat r ono u obrero p a r a a socia rse en d efen-

sa de s u s i nt e re s es prof f.os iona l e s'l Y fi n a l ment o 9 e n e l úl t imo a f3pe cto , 

01 de rech o sind ic a l d e: trab 8 j o lo con tituye , " e l cor:lpl ejo de norm ;:" s--

qu e regu 1 2. 1 8. org-a n i zac i 6n y .J t ribuciones d e l s 'üid i c a to, lo s d ebe res -

y d e r e chos d e -e st e l')a r a con los pro d 'L~ctor es , p él r a con :1o s as oc i a d os 

y pa ra el con e l Est ·, d o 11
• (22 ) 

(22) GUI LI ,EK''IO C LB"~lJELIJ /'S , D~P.EC HO SI NDIC.~ L y COHI OTL. TIVO , Bu e n os Aires 
1959, p 2 g . 102 _ 
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' d " " 1 t"' l'or l p., 1 -,-"loert 8d, de asoc i pci6n sind ical no es -,i, ml L; lClO o e n ",-" " , ' ~ . 

otra COS 2 que lo ex}res i6n 9 un desdoblamiento de l a libertad en gene r a l 

ya se vea ea olla, con la doctrina i ndiv idual is ta , el derecho natura l e 

imprescriptible del ho~bre para ejercer sin trabas su a ctividad fisic a , 

inte l e ctual y ~or a l, ya con l a doctrina sol i dari sta, el deber p a r a e l -

hombre que vive en sociedad de e jercitar s u actividad ~r0pi a a l efecto 

de a c re c entar l a so l idarid ~d soci a l por I n divisi6n del trabajo y de in 

t ens ific a r, por e llo mism0 9 l a vid a soci a l. Lo cua l ~uiere d ecir que -

e l ES t 8d o no ~uede prohibir a l os individuos que se a proximen y se agru 

pen par a p oner en com~n una determinada suma dG ac tividad 9 a l ef ecto -

de -p erseguir conjut -3iúcmt e D.n fi ::1 líci t o. (23) 

El donccllo de 1 8,8 a soci -ccj_ones p rof es ionales deviene un DEI(ECHO ce, 

LEC TIVO , cuya f in2 ~ id a0 es r e{~lar l a s r el a ciones Je los i nd ividuos in-

te gr a ntes del grup o profes i ona l ( sind i c 2 to) c on ~8te, l a s itua ci6n jurí 

dic a de l s i nd ic a to y sus at ribuci onos , su re l a ción con otras organiza -

ci anes l abo r 21es y c on el Dismo Ba t ado . 

De lo dicho sur~e 12 noción de que el SINDIC~TO es UBa a socia ci6n 

profe sions l, de caráct Gr ~e rmanente , co rs titu ida por obreros, patronos 

o p or i n dividuos ~ue ej ercen a ctividad es aut ónomas siuilares, con fines 

de defen sa y protecci 6~ ~utua de sus i ntereses . Dos r a s g os caracte r isti 

cos l o d ist i nEuen de otras a soci 0 ciones ~ l a pro fe sion21ida d y la perma-

nencia. (2 4) 

(23) LEaN DUGUIT 9 Sob e :c2nÍ2 y Lib e rtad, Hadrid , 255 Y sigu ientes 

(24) EUGENIO fEREZ BOTIJ~ 9 Curso de Der e cho de l Tr abaj o, 58 . Edici6n 

Madrid , 1 957, pág . 381 
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f\LH I 'J D::::; Lic .. CFEV fi , en sn. tr 2ba jo titul o. do EL DERECHO DE V :.S HEL~ 

que el moderno derecho sindic21 es tá sent ado sobre dos principios fund~ 

ment a les : por una parte, 1 2 id ea de l ~ libert ad para l a forma ci6n, l a -

vida y l a a ctivi ~ ad de los s i ndicatos, dentro, cl aro est~ de l marco de

mocr~tico de l ~ Constituci6n, y por otra , l a fi na lida d de l a acci6n sin 

dic al, que es l a lucha por co nqu is t a r c ond ici 0ns s human8 s ~ara l a pr es 

taci6n de los servicios y un in~r 2s Q que per mita al t r 2baj a dor y su fa -

mi li a c onducir un? oxistenciA d8c ~ rosa . Con ap oy o a e8t~s cons i de r a cio-

ne;~ , a 0l-.e g:.:~ , que e l cJ.e:cGch o s incLic cü puede dG f inir s e d ici endo que os -

I' L , s nOrTJ1¿', ~l que f e t 'U l :.:n la fc) r maci 6n 1 l o. vida y l a a cci6n libre de l os 

s'ndic a tos dir i gida 2 l ~ re a li zaci6n de su f in sup em o, que es el bie

n ;,,2 t a r de los t rabaja '~ 0 :r' e8il 

El c itado autor estina correcta l a def i nici6n de Sindicato con-

tenid.s. en e l rt. 356 de 1;1 ~J'J.ev ::-' ~" eY lI 'eder8 1 c~G l T' r 2b 2 jo h exic ano, co 

r respond i en , C' a l ,rt. 232 J e l a LeY de 1931, q'l,e t cx tu,3 11l1ente expces a: 

!! Si ndic a to es l o. asociac i6n de trebaj aj ores o pat ronos , e onsti tuida p~: 

r a el estud i o, DojoTar:ü ent o y o.efen f; a de sus respectivos intereses". 

Co~ent a el tr2 tadista , que l a indica da defin i ci6n presenta los -

elementos f undo.menta l es si f,u ientes: en prime r lu!;'a r, e l sindic a to es -

una asoc iaci6n , lo que si gnifica que t i ene l a na tur e..leza permanente -

que corres ponde ;} l e idea 2. sociativ8.; por lo t ::.mto, no es una agrer:ü a 

ci6n de trab~jadores pa r a l ~ realizaci6n de una fina lidad momentánea o 

accidenta l, sino de una qu e va a perdura r a lo l argo de la vid a de l a 

empr esa y tal v e z cles 'pués, cU2ndo l a é1.c ci6n sindj_c a l abarque nuevas -

eBpres as . El s eGundo el esento co~si s te en qu e l os sindic a tos pueden 

... " . 
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ser de trabajad or es o de empresarios, pero nunca mixtos, porque su mi

sión más alta va a cons istir en la d e fen sa de los respectivos intere-

ses, esto es, en l a defensa de los intereses de los tra b a jadore s dela~ 

te de los empresarios, y de éstos frente a aque llos; esta precisión se 

justifica porque el derecho de su país ha partido siempre de la base de 

que en la empresa del mundo capitalista, se dá la oposición de intere-

ses, entre el propósito humano de los trabajadores de conducir una vi

da c ada v ez me jor, y el de l a empresa, que es obt e ner su crecimiento y 

el máximo de beneficios . El tercero de los elementos se rel a ciona con 

el estudio, me joramiento y defensa de los interes es , ya de los trabaj~ 

dores, como d e lo s empr es c' rios . Ar gumenta dicho autor "que está f uera 

de duda que los trabajadores, como todos los seres humanos, puedan fOE 

mar cualquier tipo de asociaciones, pero si no persiguen como fin fun

damental e l presc rito en el Art . 356, serán instituciones re gidas por 

el derecho civil o mercantil, más no por el estatuto del trabajo . Aho

ra bien, l a consideración de la finalidad asignada por l a ley a los -

sindicayos, muestra que posoe la misma gr andeza del derecho del traba 

jojo, ya que, es tudi a r las necesidades de toda índole de l os trabajad~ 

res, materiales y espirituales o culturales, procurar el mejoramiento 

de sus condiciones de vida y defender los intereses d e la clase traba

jadora y de sus miembros , os la misión gener a l del derecho del trabajo; 

de esta manera, los sindicatos, al adquirir su existencia le ga l, devi~ 

nen fuerzas a ctivas dentro del estatuto laboral, y en consecuencia,ele

mentas vivos dentro del pensamiento y de la acción democráticos". 

De lo dicho se desprende que conforme l a leg islación mex ic ana y con 
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forme al criterio sustentado por dicho autor, las pretendidas IlFINALI':" 

DADES MEDIAT1.S" que algunos tratadistas asignan al sindicato, para -

transformar la sociedad, se apartan cOQpletaQente del objeto del mismo 

con ¡o que confirmamos nuestra propia manera de pensar, expuesta en -

páginas anteriores. 
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CAPITULO IV 

LA LIBERTAD SINDICAL 

A) GENERALIDADES 

Uno de los principios básicos de la organi zaci6n sindical es el re-

ferente a la libertad de asoci aci6n sindical, el cual comprende en 

realidad un conjunto de libertades conducentes a garantizar los de-

rechos esenciales del trabajador. Sostiene KROTOSCHIN "La garantía 

constitucional del derecho de asociaci6n proteg'e tambi~n a las orga 

nizaciones sindicales contra la arbitrariedad del Poder Ejecutivo". 

(25) Concepto que lo precisa en su tratado práctico de Derecho del 

Trabajo al establecer que el alcance de tal garantí'a es de prote--

ger el referido derecho funda~ental "tanto contra los poderes pú--

blicos encargados de l a reglamentaci6n o de la ejecuci6n, como con 

tra particulares, sobre todo con respecto a hechos o actos jurídi-

. cos susceptibles de dificultades o de impedir el ejercicio de aquel 

derecho". "Un derécho o grantía de la libertad personal se altera, 

esto es, cambia su esencia cuando mediante la reglamentaci6n se li-

mita su valor sustancial y la posibilidad de su ejercicio y desarr.2, 

. 11a. en forma más perentoria de lo que es absolutamente necesario". 

(26) 

Pero no esolamente un de r echo constitucional el delibre asocia-

ci6n sindical, sino que tambi~n es materia de numerosas declaracio

nes y convenio de carácter internacional, de imdudable transcenden

cia, Citaremos los principales:l-Carta Constitutiva de la Organiza

ci6n Internacional del trabajo, junio de 1919. 2-Dec1araci6n de ---

(25) INSTITUCIONES DE DERECHO DEL TRABAJO,T.I. p6g. 102 

(26) KROTOSCHIN TRATADO PRACTICO DE DERECHO DEL TRABAJO,T.I.pág. 111 
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Principios Sociales de América, marzo de 1945 (México); 3-Carta InteE 

nacional Americana de Garantías Sociales (llamada "Carta de Bogotá) a 

probada en la IX Conferencia Internacional Americana, mayo de 1948; -

4-Declaraci6n Universal de los Derechos del Hombre, aprobada por la -

Lsamblea General de las Naciones Unidas, Paris,lO de diciembre de 1948 

5- Convenio 87, aprobado por la Conferencia Internacional de Trabajo -

en su 31a reuni6n (San Francisco, julio de 1948) de particular impor-

tancia por consignar garantías eficaces en protecci6n del derecho de -

sindicalizaci6n, t a nto para obreros como para patronos. 

Se evidencia así que la libertad sindical y sus garantías forman -

parte principal del Derecho Internacional del Trabajo, y que uno de -

sus efectos es el de limitar la potestad antes absoluta del Estado de 

ot~~gar o no, de expandir o restringir a voluntad ~l ejercicio de tal 

derecho, ya que las declaraciones y convenios internacionales en este 

respecto son verdaderos "compromisos" que autolimitan la facultad om

nímodas del Estado y las subordinan a un cierto derecho de "inspecci6n" 

de la Organizaci6n Internacional del Trabajo e incluso a un especial 

"control jurisdiccional" a cerca del cumplimiento de las convenciones 

ratificadas por los Estados miembros, según lo sostiene A.BOUCAST y 

P. DURLND en su obra de Le gislaci6n Industrial. (27) 

B) LIBERTAD PARA LA CONSTITUCION DE SINDICLTOS 

De conformidad a lo que llevamos expuesto, la libertad sindical se re 

(27) Paris, 1948 3a. Edici6n, pago 51 
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fiere a la formación, la vida y la acci6n de las organizaciones de tra 

bajadores o de pagronos y es el principio fundamental del rorecho sindi 

cal. Es coonveniente recordar en relación con este principio que las -

declaraciones de los derechos individualas del hombre de los siglos 

XVIII y XIX, contenían en forma más o menos expresa el principio de li 

bertad general de asociaci6n, de corte claramente individualista y li

beral y que se encuentra regulado en el Art. 160 de nuestra Constitu-

ción Política, que a la letra dice: " Art. 160.- Los habitantes de El

Salvador tienen dere cho a asociarse y reunirse pacíficamente y sin ar

mas para cualquier objeto lícito". Esta norma constitucional aparece -

en las constituciones nuestras anteriores a la actualmente en vigencia 

pero no obstante esa circunstnncia los trabajadores salvadoreños no -

pudieron organizarse en sindicato al amparo de la misma y, como ya he

mos visto ese derecho de organización sindical les fue reconocido por 

la Ley de Sindicatos decretada por el Consejo de Gobierno Revoluciona

rio en 1950 y fue elevado a la categoría de Derecho Constitucional me

diante el Art. 192 de la Constitución Política de 1950, que con la in

clusión de los "emplmdos y obreros de las instituciones oficiales, au

t6nomas o semi-autónomas" corresponde al Art. 191 de la Constituci6n -

Política Vigente, en cuyo inciso primero aparece: " Art. 191 Los patrE. 

nos, obreros y empleados privados, empleados y obreros de las institu

ciones oficiales autúomas o semi-autónomas, sin distinci6n de naciona

lidad, sexo,raza y cred®, ideas políticas tienen derecho de asociarse -

libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando aso

ciaciones profesionales o sindicatos". 
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Doctrina riamente se ha llegado a la conclusión que el principio 

de libertad sindical contiene dos grandes dimensiones: la primera, que 

es la libertad para la formación, la vida y la acci6n de las organiza

ciones sindicales, l a cual, a su vez se extiende a la libertad frente 

al Estado y a l a libertad frente al c apital y cuya naturaleza es indi

vidual en lo que concierne a l derecho d e los trabajad ores para formar 

los sindicatos y colectiva en cuanto se refiere a la vida y a la acción 

de los organismos sindic a les constituidos;y, la segunda, que es la li-

bertad humana frente a los sindicatos, de natur a leza esencialmente indi 

vidual pues es un derecho d e cada trabajador. 

La libertad sindical frente al Estado fue el primer objetivo de la 

lucha de los traba jadores, pues en t a nto no se reconociera su existencia 

y se suprimiera l a legisla ci6n represiva, la vida y la acci6n de los sin 

dicatos era imposible. 

La libertad sindical frente al Estado debe ana lizarse desde diver-

sos puntos de vist a , así~ 

La libertad sindical frente al Estado tiene como punto de partida -

la libre formación de los sindicatos. Este derecho aparece reconocido en 

el Código de Trabajo vigente en los artículos siguientes, cuyo texto -

transcribimos en forma literal: ,,,, Art. 204.-Tiene el derecho de asoci~r 

se libremente para defender sus intereses e~on6micos y sociales comun es, 

formando asociaciones profesionales o sindicatos, sin distinci6n de na

cionalida d, sexo, raza,credo o idea s políticas, las siguientes personas: 

a) los patronos y trabajadores privados;b) los trabajadores de las insti 

tuciones ' oficiales autónomas o semi~aut6nomas.-Se prohibe ser miembro de 
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más de un sindicato". - ¡j n I\.rt. 210.- Pueden ingresar a un sindicato o -

participar en su c onstitución los trabajadore s mayores de 14 años de e-

dad".----"Art. 213. Es r e quisito indispens able para la constitución de -

un sindicato, que a l a s e sión que p a ra tal objeto se cel ebre, asistan un 

Notario o uno o más del eg8 dos del Ninisterio de Tra bajo y Previsi6n So-

cial, con objeto d e asegur a r el cumplimiento de las regulaciones lega--

les". 

De las disposiciones transcritas aparece claramente que la liber-

tad para la formaci6n de los sjndicatos c6rresponde orig inariamente a -

cada tra~ajador, por lo que se trata de un derecho individual o personal 

raz6n por l a cual, y consecuente con esa naturaleza la autoridad no pue-

de imponer ninguno aut oriza ción pre"tia; es decir, el poder público no --

puede estorbar ni i mp e dir el libre ejercicio de tal d e recho. 

Para c onfirmar l a posición antes dicha, conviene consignar que la 

Conferencia de l a Organ i zaci6n Internacional de Trab a jo en su 3la Reu-

ni6n de San Francisco julio de 1948, Convenio 87, relacionado anterior-

mente en la primera p arte del Art. 2 del mismo, dictado en cumplimiento 

de la Declaraci6n de ~rincipios de la misma Organizaci6n Internacional. 

de Trabajo, textualmente se expuso: "Los trabajadores y los empleados, 

sin ninguna distinci6n y sin autorizaci6n previa, tienen dere cho de cons 

tituir las organizaciones que estimen conveniente l1 

La misma idea de la libre formaci6n de los sindicatos se halla en 

el Art. 26 de la "Carta de Bogotá'1. tambien ya mencionada y que li tera¡

mente dice: Trabajdores y empleados, sin distinci6n de sexo, raza, creo 

o ideas políticas, tienen el derecho de asociaciarse libremente para la 
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defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales 

o sindicatos, los cuales, a su vez, pueden federars e entre sí". 

Dl mencionado principio de la libertad sindical se afirma cada vez 

más en el pensamiento democrático y en el Derecho Internacional del Tra 

bajo; a esta concluis6n se llega de l a lectura del Informe 7 de la Orga-

nizaci6n Internaciona l del Trabajo, presentado a la Conferencia del año 

1970 y que se inicia de la siguiente manera: "La libertad sindical es -

uno de los principios fundamentales de la Organizaci6n Internacional del 

Trabajo, y como tal fue inscrita desde un comienzo en los objetivos cons 

titucionales de la Organización, ffií como en la Declara ci6n de Filadelfía 

de 1944, en la que se reafirma que "la libertad de expresión y de asoci~ 

ci6n es esencial para el progreso constante", en la perspectiva más am-

plia de un mundo donde todos los ser0S humanos puedan perseguir su bie

nestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y 

dignidad, de seguridad econ6mica y enigualdad de oportunidades\! 

C) EL PRINCIPIO DE LA SINDICALIZACION PL'.URAL. 

Como consecuencia de la libre formación de los sindicatos surge el prin

cipio de la sindicalizaci6n plural; por lo tanto los trabajadores de una 

empresa o de una rama industrial pueden constituir varios sindicatos. -

Este principio está reconocido en el Art. 205 letra a) del Cddigo de Tr~ 

bajo, según el cual: "Art. 205.- Se prohibe a toda persona:a) coaccionar 

a otra para que ingrese o se retire de un sindicato, salvo el caso de -

expulsi6n por causa previamente estalbecida en los Estatutos ll
• Este --

principio de la sindicalización plural forma parte de la esencia misma 
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de la libertad sindical porque si un trabajador no tiene más alternati

va que ingresar al si~ dicato ~nico o permanecer ~islado del trabajo, -

ese trabajador, en r ealidad n o es libre. La soluci6n del Sindicato Uni 

co, impuesta por l a autorida d p~blica es un principio de totalitarismo. 

D) LIBERTl\.D DE ELECCION y DE AHI NISTRAC ION 

La libertad sindic a l frente al Estado tiene su antecedente expreso en

el Art. 3 del cita do Convenio 87 de la O.I.T., según el cual liLas org§. 

nizaciones de trabajadores y de empleadores tienen derecho de redactar 

sus Estatutos y reglamentos administrativos, el de ele gir libremente eus 

representant e s, el de organizar su a dministraci6n y sus actividades y 

el de formular su programa de acci6n". 

Sobre el particular el Art. 217 del C6digo de Trabajo recoge este 

principio al establecer los requisitos y lo que deben contener los Es

tatuos de los sindicatos y al disponer en el Art. 221 l a s atribuciones 

de las asambleas genera les~ seccionales y subseccionales, entre las que 

se encuentran la de elegir libremente sus representantes; y en el Art. 

228 letra f) la facultad que tienen los sindicatos de realizar "todas -

aquellas actividades tendientes a la defensa de los intereses econ6mi-

cos y sociales de los afiliados y a la superaci6n de ~stos". 

Del análisis de t a les disposiciones se obtienen un dato interesan-

te, a sabe: que el sindicato una vez constituido adQuiere vida propia, 

frente al Estado, previa la concesi6n de la personalidad jurídica; de -

tal manera que los Estatutos, así como la libre elecci6n de los dirige~ 

tes sindicales y la ejecuci6n de las actividades antes mencionadas, se -

refieren a la vida del sindicato como Persona Jurídica, esto es, que -
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ya no se considera a ctos de los trabajadores sino de l sindicato. 

E) S¡\NCIONES POR LA VIA JUIUSDICCIOlLL 

La libert a d sindic a l fr en te a l Estado aparece consignada en el 1\rt.191 

inciso s 8gundo de la Constitución p olítica vig ente, según el cua l: ~Es 

tas organizaciones tienen derecho a personaliddad jurídica y a ser de-

bidament e protegidas en el ejercicio de sus funcio nes. Sil DISOLUCION O 

SUS PENSION SOLO PODRi , DEC RETLRSE EN LOS CASOS Y CON LAS FORTlIALIDADES 

DETERrlINj~DOS POR LA LEY" 

El antecedente inmediato de esa grantía lo constituye el Art. 4-

del Convenio 87 de la O.I.T. ya mencionado según el cual "Los sindica 

tos de emp lea dore s y traba jadore s no deberán ser objeto de disoluci6n 

por ví a admimistrativa"y otro precedente igualmente v a lioso se des --

prende de otro párra fo del ya menoionado Art. 26 de la Carta de Bogo-

tá que dispone que "l a suspensi6n o disoluoi6n de los sindicatos no -

puede imp oners e sino en virtud de mandamiento judicial adecuado" 

Esta cua rta garantía tiene un hondo signific a do, semejante a l 

que corresponde a los derech o s naturales del hombre; ya que nadie pue-

de ser privado de la vida si no mediante juioio seguido ante los tribu-

nales judiciales y confoJDme a las leyes penales aplicabl es; ahora bien 

la disoluci6n de un sindicato equivale a la privaci6n de su vida y me-

,,§.iante esa garantía los sindic a tos debe -ían quedar totalmente protegi-
-;..:. 

. jios de cualqui(>r ac to arbitrario del Poder Ejecutivo. 

El citado Art. 291 de la Constituci6n dispone que It su disol.!!.ci 

ci6n o suspensi6n s610 podra decretarse en los casos y con las formali 

dades determinadas por la ley. 
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Pue:.; bien, el Art. 167 de la misma Constituci6n establece que "c2-

rresponde únicamente al Poder Judicial la facultad de imponer penas.No 

obstante, la autoridad administrativa podrá sancionar las contravencion 

nes a las leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por 15 -

días o CO ll mul ta y si ésta no fue . e pagada se permutar~ por aresto, el 

cual no excederá de 30 días". De este modo las sancion es de suspen--

si6n o disoluci6n de un sindicato, constitucionalmente s610 pueden -

ser impuestos por el Poder Judicial, ya que, conforme a la misma Con~ 

tituci6n la autoridad administ rativa carece de facultades al efecto. 

Por ,tra parte, conforme el Art. 164 de la misma Constituci6n, 

"Ninguna persona puede ser privada de su vida, de su libertad, ni de 

su propiedad o posesi6n, sin ser previamente oída y vencida en JUICIO 

con arreglo El l a s leyes ll 

La garantía de la libertad sindical frente al Estado, contenida 

en el inc. 2º del Art. 191 Constituci6n política mencionada, cuyos an 

tecedentes en conven i os internacionales hemos relacionado, no ha sido 

desarrollada adecuadamente por el legislador salvadoreño, en leyes -

secundarias ya que, las penas de suspensi6n o disoluci6n del sindica

to, según los artículos 619 y siguientes del C~digo de Trabajo, son -

impuestas por el Dir ector General de Trabajo, es decir por la autori

dad administrativa en clara violaci6n de los preceptos constituciona

les citados. 

Esta garantía que puede sintctizarse en que la disoluci6n o -

suspensi6n del sindicato debe preceder de un juicio y no de simples -

diligencias administrativas, no ha sido regulada en nuestra L@y en 

forma correcta, porque si la esencia de dicha garantía es proteger a 
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ños sindicotos de cua lqumer a cto arbitra rio del Poder Ejecutivo, en -

nuestro medio y p or manda to i~oonstituciona l del C6digo de Traba jo,la 

referida prot ecci6n no exist e puesto qu e ha que dado en manos de la a~ 

torida d administra tiva la imposición de tal e s penas, cuando l a gara n

tía en si mi s ma con siste precis a mente en prot eger al s indicato de los 

actos a rbitra rios d e l Poder Ejecutivo. 

F) SU PERSONALIDAD JURIDIC A 

Los sindic a tos se constituyen pan~ actuar en l a vida jurídica de las 

relaciones ob~ero pa tronales, ya pa r a negocia r y pactar los contratos 

colectivos, bie n par:: representar a sus miembros a nte las autoridades 

e n defens a de los derechos individual e s d e sus miembros; pa ra que es 

t a aotividad pueda cump] ' . 's e es necesGrio que los sindicatos adquie

ran vida l egal es d ecir, que sean p ersona s jurídicas, En nuestra le-

g isl a ción como ya lo hemos visto corres pond e ~l Pode r E jecutivo o

torgar a l sindic a to dic h a personal ida d. 

La Or.ganización Internaciona l del Tra b a jo s e ha preocupado por 

este problema atinent e a l a libertad sindical y dicha Organizaci6n -

ha considera do que el mismo es i ndisoluble a los princip ios de l a li 

bertad sindical. En el Art. 5 de l a r e soluci6n sobre libertad sindi

cal de la Confere ncia de flIéxico de 1946, se dijo: "Si la a tribuci6n 

de privilegios especia les a los sindic a tos se subordina a dete r mina

das condiciones de fon d o y de fDrma, e stas condiciones no deberán te 

ner por objeto poner travas al ejercicio y a la libertad sindical" 

El Art. 7 d e l Convenio 87 de la O.I.T. contiene una norma seme

jante pero está referido directamente a l a adquisici6n de la persona-
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lidad jurídica: 1t La adquisici6n de l a personalidad jurídica por las org~ 

nizaciones de trabajador es y empleadores, sus federacio ne s y confedera-

ciones, no puede estar sujetas a c ondic iones cuya natura leza limite la -

a plicac i6n de las d i spos icones de este Convenio". 

A su vez , 01 párrafo segundo del Art. 26 de l a Carta Inte rn~cional

Americ ana d e l Garantías Social es, r esolvió e st a cues ti6n con precisi6n -

y acierto: i! Las condicion es de fondo y de form.a que se exijan parél la -

constitución y fun cionamiento de las organziaciones profe s iona les y sin

dic a l e s NO D:~BE COlU"1TAR LA LIBERTAD DE ASOCIAC ION" 

G )LAS LLANADAS CLAUSU LAS DE EXCLUSION O DE SEGURI DAD SnmIQ/I.l:. 

El Art. 191 de nuestra Constitución confirma claramente l a tesis de que 

la sindic a ción es UN DERECHO Y no UN DEBER, cons agr ado en toda su sig

nificación ] - . ·~e a de libertad. 

Pues b~on l l a última dimensión de l a liberta d sindical que PROTE 

GE A LO S TRABi'..Jii.DORES CONTR:i. LOS SINDICLTOS, se desenvuelve en tres mati 

ces:libertad de f ormar o de ingresar a un sindicato; libertad de perman~ 

cer a l margen de la sindicac i6n; y libertad para separarse del sindicato 

·al que hubiese ingres a do. O, dicho de otra manera, esta dimesnión de l a 

libertad sindic a l se traduce en dos cuestiones: dejar dI traba jador en 

l a poeibilidu d de formar parte de un sindicato o no, y respet a r el dere

cho que tiene ~ara s epar a rse de un sindicato cuando aásí 1 e convenga , 

a lo que se agrega el derecho del trabajador de elegir, entre v a rios sin 

dicatos, el que prefi e:ca . 

Estas ideas han sido analizadas profundamente en varios países y 

nos referimos a al guna s de sus aplicaciones en algunos de ellos. 
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En Francia, por ej~~plo, l a Corte de Casación sostuvo qu e l as amena

zas de nuelga eran ilícitas cuando tenían por objeto presionar a l patroón 

para que separara a un trabajador 9 porque se hobía sepa rado del sindi~ato 

o porque se rehusaba e:: i ngresar en eél . En la ley de 27 de abr il de 1956, 

quedaron cons aGr a dos estos prin c i pios : " La s llaDadas cl¿uolGS de GC '7,'ur::r_

dad sindical d es tinada s a forzar l a adhesión al sindicato y favorec e r el 

sindicalismo son ju ~gadas desfavora bl e me n te, y aún conde na s en ciertos -

casos por la jurisprudencia y por l a ley fr a ncesa 11 (28) 

En los :Cs t ¿~ dos Unidos existen pro \Tanciones le gs les te rmin ::tnte para -

gara ntizar ést a disensión de la libertad sindic a l. En e f ecto, 1 2 Ley --

rr ,'FT H;ú~TL:CY prohibe terrr. im·, ntemente al sindicato l a priv&ci6n del tra o§. 

jo a c L2 1qu iera de sus miembros 9 excepto ú n ic 8mente por falt a de pago de 

sus cuotas periódicas o ~ e l a c ~ ota de i nicia ci6n. El p a trón contrato li 

bremente n su persona l y la ~estricci6n que en esta 2ateria puede exis

tir 9 cuando hay es t i pulación &1 r especto ent r e el patrón y un sindicato 

es que el nuevo emple a do debe solicitar su admisión en el sindic:1to, den 

tro de los treinta diás siguientes D. la toma rleposesción de su empleo y 

si e l sindicato S2 r ehusa a admitirlo, en l a s mismas condiciones que cu a l 

quier otro solicitante' el nuevo empleado tiene derecho a retener su em 

plao, aún c uando no forme pa rte del sindicato r e spectivo. De l a misma ma 

nera, si u n obre y o f orma parte del sindicato y GS ex ; u lsado de l mism por 

cualquier caus a , menos por falt a de p a go de sus cuotas de inicia ci6n o -

mensuaJ.es, S '...l puesto en lo. empresa está seguro~ su p,'] r6n no p odrfÍ desp~ 

(28) DEjtECE C.¡ DGL TB.i .. BLJO , Brun y Galland, ~oág, 647 
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dirlo por la petición del sindic~to. En cambio, si la expulsión obedece 

a la falta de pago de cuo tas sindicales y el sindicato pide al patrono se~ 

parar ~l remiso, el patrón tendrá que despedirlo. 

En México, desde la Ley Federal de Trabajo de 1931, se admitió la l e

gi timid.o) d de la S que en esa época se denominaron cláusulas de INGRESO y 

de SEPARACION y a las cu~ les se les dá actualmente el nombre de CLAUSULAS 

SINDICALES, de ingreso y de separación. Es tas cláusulas que podían pactar

se en los contratos colectivos, tenían esta doble finalidad: a) obligar 

al patrono a no aceptar en su empresa sino a trabajadores miembros del -

sindicato que celebró el contrato colectivo; y b) a separar de su empleo 

a los que renuncian El formar part:e del sindica to o sean expulsados del -

mismo por l a asamblea sindical. La Nu eva Ley Federal de Txabajo Mexicana 

de 1970, recogió f ichas ideas en su Art. 395, que a la letra dice: "En e l 

Contrato Colectivo podrá establecerse que el patron admitiná exclusivamen-

te como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante. 

Estas cláusula y cualquiera otras que establezcan privilegios en su favor, 

no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no forman parte 

del sindicato y que ya presten sus. servicios en la empresa oestablecimien

to con anterioridad a la fecha en que el sindicato solicite la celebra -

ción o revisión del contrato colectivo y la inclusión en él de la cláusu

la de exclusión. Podrá también establecerse que el patrón separará del 

trabajo a los miembros que renuncien o sean expulsados del sindicato con

tratante" • 

Los tratadistas mexicanos están divididos respecto a la leg itimidad 

de estas cláusulas, pues son muchos los que estiman que contr~ dicen la 
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idea de l a liber tad s i nd i ca l. Exi s t e c i e rta uni fo r mi dad e n l o qu e c on

c i e rn e a l a prime r a de l as c l áusulas, l a de em~l eo exclus ivo de traba j a d2 

res s indi cados ; se d ic e , ~or una part e , qu e es u na s i mp l e limita ción a l 

pos i b l e der e cho de l os empr esa ri os a l a se l ecc i ón d e s u pe r s ona l, y po r 

ot r a , qu e ningún t r aba j ado r , e n e l estado ac tua l d e l a l egi s l a ci ón, di s -

frut a de un a p r e t e n s i ón jurídi ca para qu e se l e dé empl eo en una empresa 

de su e l ecc i ón . Contra es t a fo r ma de pen sa r, EUQUERIO GUERRERO a firma 

qu e : 111a a r gumen tac i ón pa r e c e demas i ado for z ada y compl etament e teór i ca , 

p u es l a r ea lidad es qu e , t eni end o e l s indica t o e l mo n opol i o de l trabajo , 

y n o exi s ti e n do t axat i va en los mot i vos qu e i nvoque pa r a n o s indica li za r 

a un a pe r sona, e l t r abajador qu e n eces ita traba j o , de acu e r do c on su s ca 

pac i dades y conoc i mi ent os , t i ene que somete r se a l as exi gen c i as de l os di-

r i gen tes s i ndi cales , en ocas i ones p r esc i nd i e n do de sus c on v i cc i on e s, po r 

e l i mpe r a tivo de la n eces i dad de co~ero Puede haber mu c has empresas en 

e l país ; pero so l amen te se so li c i ta i ngr esa r a aque l las que corres p onden 

a la capacidad de l ob r e r o y s i éstas están control adas po r un s indi cato na -

ci on a l de indus tria , pra ética men te están c e r radas las puertas de l trabajo 

a l obr ero que pr e t enda hacer uso de l a libertad negat i va de asoc i ac i ón --

profes i on a l. La forma empl eada por los s ind i catos nort e3~eri ca n os n os pa -

r e c e men os l es iva a l a i dea de libertad s pu es e l ob r e r o , t i 2ne a s u ·a l--

ca ne e e l ingr e s o a l s indica t o c on l a úni ca co n d i c i ón de qu e pagu e s u s cu o-

t a s". (29 ) 

En l o qu e r espec t a a l a segunda c l a ú s ula , es t o es , a l a que obliga-

(29) OB.CITADA pá g . 281 0 -
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a l pa trono a sepa r a r d e su empl eo a l trabajador que r enunci e a s u c a lidad 

de miemb r o del sindica t o y a l que sea e xpu l sado de l a or ga niza ci6n, la s 

op iniones se encu entran di vo rciadas : una pa r te de l a doctrina sos tie ne 

que esa c l áusul a v i o l a l a lib e r tad de l traba j ador, por cuant o l e ob li ga a 

n o r enuncia r de un s ind i cato y a ajusta r su conducta i ncon d i c i ona lment e a 

l as · dec i siones de l a asamb l ea s i ndic a l , so pena de queda r separado del em

pleo; corr esponde sin duda a los sindica t os expul sa r de su seno a qui en 

vi o l e l as n or mas sindicales, p e r o l a s e p a r ac ión de l emp l eo implica l a i m

pos ición de una sa nción c uyo e f ec to es l a priVación de un der echo que per

t e n e ce exc lu s ivament e a l trabajador y del que na 0 i e sino é l pu ede hacer 

uso. Los d efen so res de esta cláusul a o pinan que l os empre sarios , con e l 

propósito de i mpedir o d ebilita r l a acción de l os s indicatos , se l ecc i onan 

su persona l entre no afiliados a l os s indicat os o ent re aque llos que son 

mi embr os de lo s sindica tos b l a ncos; a l mi smo ti empo p rocuran qu e aqu e llos 

que se sindicalizaban, renunciarán 8 c ontinua r como miembros d e l as orga 

nizac iones lib r es , a cuyo efec t o l es prometían diversos benefi c i os; o po r 

último mani obr aban pa r a l u e a l gunos t r abajadores , librement e se l ecciona 

dos por e llos , sabotearan o debilita ran l a acc i ón s indi ca l. 

El c itado au t or EUQUERIO GUERB1DRO 9 opos itor irre c onciliabl e de ta l es 

c l aúsulas , a firma ~ tiLas dos cláusul Cls de ex c.'1.'J.s i ón en la p r ác ti ca se h a n 

pr es t a do a l os abusos más censur abl es y en ocas i ones bochornosas . La de 

ingreso 9 li sa y llana , entr e ga a l p8tron o en ma n os de l s indicato, ya que 

con n o cubrir és t e l as so licitudes de pe r sona l y dejar va c a ntes l os pu es

t os , puede pa r al iza r a u n depart ament o o secc i ón impor tante . En a l gunos 

contra t os col ect i vos se ha atemperado ese rigor, es t ab lec i én dose que s i 
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e l sindicato n o enví a candidato para un puesto vacante dentro d e determina-

do p l azo , e l patrón ti ene e l der e oho de ll e n a rlo con personas libremente 

es cogidas , l as que deberán solicita r s u ingreso a l s indica to en cues tión. 

Dentro de l c a rácter incons tituciona l de l a cláusula, es timamos que es lo 

menos qu e se puede considerar a ese r espec t o . La cláusul a de exclusión 

por s eparación h a s ido a rma de l o más innobl e en manos de a lgunos dirigen-

te s s indi ca l es , qu e po r med i o de e lla han sat i sfecho v e nganza persona 

l es i s irve para amedrantar a l os tr bajadores que n o se pliegan a l~s con-
'" 

signas sindicales, as í impl iquen fa lta a l cumplimi ent o de los deberes l éga -

l es y éticos de los obreros; se h a utiliza do contra l os traba j adores que 

no patentiza r on su adh es ión a un a candidatura política y ha llegado a em-

p l ea rs e contra obreros Que ex t e rna r on su fe religiosa o ingresaron ala l gu-

na asoc i ac i ón profGs i onal" .. 

Sin emba rgo , l os defensor es de l movim i ento obrero, h a n a rgumentado 

qu e l a exper i e n c i a h a demos trado que l as normas que p rohíb en l a int e rven-

ción de l os empresa ri os en la fo rmac ión, en l a vida y en l a acc ión de l os 

sindicatos, se h an mostrado insufici ent e s por c a r e c e r de sa ncion es adec ua -

das y qu e l as citadas CLAUSUL L\ S DE EXCLUSION, e n s us dos as p e cto s , son 

principios de defensa p a r a fort a l ece r a l os s indica to s y hace r pos i b l e l a 

r ea liza ción de sus fines, por l o t an t o , constituyen un e l ement o esencia l 

para e l movimi ent o s indic a l, una garantía de s u libertad , son, en suma, 

una fuerz a viva para a firmar l a UNIDAD d e lo s traba j ador es y f ac ilita r l a 

lucha obrera para l a e jecución de los propósitos supremos d e l der echo d e 

las rela ciones col ec tivas de trabajo. 
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En nuestro país las mencionadas cleúsulas de exclusión no ~an sido pacta

das en ningún contr~to colectivo porque se han oonsider~do inoonstituoio

nales por nuestros expositor8s del dereoho del trabajo, en la negociación 

oolectiva, en las oláusulas rutina rias denominadas VACANTES, SUSTITUCIO -

NES y TRANSFERENCIAS, lugares comunes en los oontratos ooleotivos salvado

reños, ningún sindioato ha logrado su inolusión en el texto definitivo -

del oontr~to. 

Nosotros opinamos que perfeotamente podrían en nuestro medio pacgar-

se en los contratos colectivos tales cláusulas y hacemos nue s tros los a r

gumentos de l a Comisión Redactora del Proyeoto de reformas de la Ley Fede

ral del Tra bajo Mexicano, de 1970. En efecto, dioe la Comi s ión 11 que l as 

oláusulas de exclusión implican una indudable limitaoión a la libertad -

individual, pero se dió también cuenta la Comisión de que no es una limi

t ac ión impues ta por el Estado, ni siquiera por el orden jurídico, ya que 

lo único que éste autoriza es su inclusión en los contratos colectivos, 

sino que es una limitación impuesta por la clase trabajadora a sus miem

bros, a fin de evitar la~ maniobras que S2 venían r ea liz3ndo para detener 

la ma roha del sindicalismo, esto es , se trata de una limitación qu e ti ene 

por objeto limpiar el oamino de los obstanulooque se oponen al propósito 

del movimiento obrero de obtener la elevaoión de los niveles de vida p~ r3 

todos. Vió la Comisión que l~s olúsulas de exclusión son una prueba pal

pable de que el d e recho del traba jo no puede ser un ordenamiento deduoid o 

medi ante razonami ento lógioo de prinoipios de razón, sino que ti ene que 

ser, si quiere justifioarse, un conjunto de disposioiones, que a l r eso l

ver l as exigenciRs de In vida , cont empl e e l presente y el futuro, un futu-
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r o qu e sn ti sfaB8 lo s i deales d e l a ju s ticia soci a 1 9 que rec l a ma c ~ da v ez 

más ins i stent e mente un tra t o humano p n r a qu i enes cons tituyen l os c imi en

to s sobre l os cu , l e s se l ev::~nta n l ~s ost ructu r 'ls soc i :-: 1 es". (30) 

Rei tEr3mos nu e s t r o cri t ori o que l '-~ s llamnd:: s c l áusula s de exc lus ión 

son líci t as y perfect nment e po dr í an p 8c t ~ rs e en nu e st r o med io en l os c on 

tr,:'ltos c ol ec ti -,ros de t r ab 'l jo9 lJETO pél r a e llo se r e qui 0re en nuest r os t r ala 

j ado r es , una concienci ~ s d 0 c l ase b i en a rra i ga da . 

Sin emba r go nu e stro Código de Tr alajo9 no 29 de l mismo parec e r. En 

e f E:c t o 9 el Art, 277 , en su inc i so prime r o es t ab l e e",; "Cua l qu i e r clá u sul é) 

de eXGlusión e n e l c o ntr~ t o co l ectivo se t endr6 po r no escrita ; y e l pa 

tron~ ;odrá empl e a r en su emp r es a él trabajadores que n o per t enezca n a l 

s ind i c a t o ". Es ta misma n o r m" 9 con i gu::", l r e dacción apa r ec í a e n e l Art. 230 

d e l Código de Tr abajo a nte ri or ; y és t a tuvo su a nt e c edent e en e l Art. 1 6 

de l a L e y de Contra t 3 c i ón Co l ect i va de 1952. 

Tra t a n J o da int e r p r e t 8 r d ichr n orm a podrí amos a firmar que l a s c láu s ula s 

de exclu s i ón pa ct8d2s e n lo s cont r~ tos col e ctivos , SON NULAS, ya que, --

e l Art. 10 del Có d i go Civil es t a b l e ce qu e "Los <:l ctos que pr ohí be l a l ey 

son nulos y de ningún va l or"9 y a l afirma r e l Códi go de Ttaba j o y l egi s l a 

c i ón a nt e ri or que L oS c l éfusulas d e exclus i ón se TENDRA N POR NO ESCRITAS, 

l o qu e est á t r g t a n do de dec ir es qu e tA l es cs ti pul a cion ~ s n o t i e n en NINGUN 

VALOR y e n es t os t6 r minos 9 más a propi 3 dos, debi ó hober se e xpresa do e l 

l egisla do r, p orque c n r e c e de cont e nido lógico exp r es3 r q u e a l go "qu e EST1\ 

ESCRIT O"9 se t engo " por NO ESC1~IrTO". 

(30) DE LA CUEVA,EL DERECHO DE LAS RELJICION"ES COLECTI VA S EN LA NUEVA LEGIS 

LACION DEL rrRl\BA JO DE MEXICO, pág . 55 y s i gui ent e .-



-56 -

P e r o r ~ s ult 8 qu e l a l e y n o ha a firm~ do , en ning~n momento, que l as 

c1 3u s ul a s de exclu s i ón s e a n ACTOS PROHIBI DOS . Si ta l p ro h ibición es tu -

vi ese expres~ da e n la ~ ism2 , l a infr acc i ón a d icha pr ohi bi c i ón tra ería c o-

mo c on secuenc i a l a nuli dAd de l ac t o y c omo efect o s u ca r encia de va lor. 

La n u lida d en r efer en c i a sería abso lut~ , por habe r s ido p r oduc i da 

por obj e t o ilícito, pu es es mo r a l ment e impcs i b l e e l ob j e to prohíb i do po r 

l a s l eyes , o con t r a ri o a l as buenas c os t u mb r es o a l orde n p~blic o . Art s . 

1332 Y 1552, todos de l Cód i go Civil. 

Como l a nulidad a b so lut a pu ede y deb e s e r d ecla r ada po r e l Jue z, a~n 

s in pe tici ón de pa r tes cUémdo a p3 r e c e de man i f i -:: s to en e l a ct o o c ontra -

t o , y puede a l ega r se por t odo e l qu e t e n ga inter6s en e ll o , EXCEPTO e l 

que h a e j e cutado e l ac t o o ce l ebrado e l c on t r a t o , sab i en do o deb i en do sa -

be r e l v i c i o que l o inva li daba , ( Art. 15 5 3 C.) , r esult a qu e esa nuli d8 d 

n o podría a l ega rl a ni e l Sind i ca t o , n i e l Pot r on o c ontra tante , porqu e am-

b os , a unque desconociesen la l ey, no podría n ~ l egn r i gno r ancia de ella , 

( Art. 8 C. , ) , P or o tra pa r te , ~nicament e e l Jue z de l o i abo r a l podría de-

c l a r o r esa nuli d8d , y, en c on sec u en c i a , n inguna a u tori dad administ r a tiva 

pod ría h acerlo , porque e l Depa r tnmen t o Na ci ona l de Ür ganizac i on e s Socia -

l es , a qui en l e c orrespon de l a I NSCRI PC I ON de l os co n t r a t os c ol e ctivo s a 

t enor d e l os Ár ts . 278 y 279 de l Códi GO de Traba j o , c a r e c e d e f a cult ades 

pa r a d e c1 3r a r e s a nuli dad . 

Con e l ob j e t o de so s l a ya r t a l es d ificulta des , e l l eg i s l a d or optó po r 

la solución más sencilla per o e scasa de c on s i sten c i a j u rídica . Dispus o 

que CUALQUIER CLAUSULA DE EXCLUSION EN EL CONTR.1\ TO COLECTIVO SE TENDR!, 

POR NO ESCRITA, c on l o que qui s o da r a entender~ qu e aunqu e se pa ct en t a -
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l es clá usulas, deben cons ide r a rs e que no es tán incorpor adas en e l t e xt o 

del c ontrato. Se trata, según e l l egislador, de l a INEXISTENC IA del ac t o 

y no d e s u nulidad . Pu es b i en, s i endo a l a cto inexi stente , no produc e -

efecto a l guno y por cons igui ent e se pu eden inscribir contra to s que cont en

gan t a l es cláusul as , po rque no es mot i vo p8ra l a d enegaci6n d e l a ins cri p

ci6n l a ex i stencia de l as mi smas . De este mod~ , carece de r e l evancia ju -

rídica que ex istan ta l es cláusu l as en los cont r atos c olect ivo s o que no 

existan; po r que en e l c aso d e que ex i stan, todos , funcionarios y p8rticu

l a r es , deben tenerlas por inexistent~~. Así, esa dec l a r a ci6n l e gal ca r e 

ce de l a prepond e r a ncia que quiso a tribuírse l e . P e r o l a pa rt e de dich o 

a rtícu l o que e s t ab l ece que " e l patron o podr á empl ea r en s u empresa a tra 

ba j ado r es qu e no pert e n e zcan al s ind ica t o " s i ti e n e i mport a ncia jurídica. 

En efecto: por una pa rt e , e l l eg i s l ador no prohíb e l as c l a úsulas de e xclu

s i6n y a nt e l a presenc i a o ausencia de l a s mismas en u n contra to co l ecti

vo se mu es tra indife rent e , porque l as que ex i sten deben c o n s i de r a rse "como 

n o escritas ". P e r o por otra pa rt e f a culta a l pa tron o pa r a qu e INCUMP LA -

eloontrato. As í: se p icta en un contra t o co l e ctivo una cláus ul a s in pla

zas nuevos o l as va c antes , s61 0 podrán cubrirse con trabajado r es perte -

na c i entes a l s indica t o contrat a nte". Es t a cláusula como dijimos a nt e ri or

mente 11 es una s impl e limitaci6n a l pos i b l e de r e cho de l os empresa rios a 

la s21 ecc i6n d e su persona l" y "en 81 8s t a do ac tu8 1 ele la l egi s l ac i6n, 

ningún trabajador d i sfruta de una pretensi6n jurí dica pa r a que se l e d ' -

empleo en una empr e sa a su e l ecc i6n". Cualqui er patrono, a unqu e n o e xis

t a en su empresa contra to colectivo, ti ene l a facultad de impone r, como 
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requisitos le ingr eso los que mis est i me convenientes. Cabe mencionar a 

vía d e ejemplo que une empr esa ubicada en juri sdicci6n d e Il opango~ en 

c i erta ocas ión impuso c omo r equisito d e ingre so pa r a d e t e rmina da Se cción 

que e l aspira nt e debía t e ne r como estatura mínima un me tro oc h enta centí

me tro s ~ ser de p i e l blanc a y de pr~sent ac i6n in t8c ha bl e , a nad i e se l e 

ocurri ó p ensa r que ese r equisit o v i ol a ba no r mas constituciona l es . 

Nos otros sustentamos l a idea d e que cualquier pa trono pu ede incluir, 

como requ i s it o de ingreso, exi sta o n o contra to co l e ctivo en s u empr esa , 

qu e e l ~ spira nt e pertenezca o ha ya pert en ec ido a un s indica to l ega l ment e 

constituí do . Puede e l pa tron o pensa r~ oon r azón o sin ella, qu e tal r e 

quisito es indis pens~ble para calificar l a experi encia l abo r a l de l aspi 

rante y nad i e va 8 pensa r que el patrono qu e as í ac t~a ~ vio l a pre c e ptos 

constituciona l es . 

Lo propi o puede decirs e de l as c l áusu l as s indica l es de se pa r a ci6n, 

porque todo traba j ado r qu e goza d e l os benefi cios que l e otorga e l cont r a

to colectivo celebrado~ debe, por sol i d8 rida d, apoya r y f ortalec e r a l a 

asociac i ón profes i onal qu e le hizo pa rtícipe de t a l es b e n eficios e inc l u 

so, con su voto en las Asamblens g e neral es puede logra r triunfos de l a s 

pos iciones que coinc i den con s u prop i o modo de pe ns a r y con su propia 

ideo l ogí a y t a mbién a spirar a cargos dire c tos para servir a sí al Sindica 

to que fué capá z de logr a r a su f a vor ma yore s venta j a s. 

Por lo expuest o es timo que el Art. 277 del C6digo de Trabajo d ebe su

primirse en su tota lidad, incluyendo l a n o rma es t ab l ec ida en el inci so 20. 

del mismo, que a la letra dice: " En los contratos individua l e s d e lo s t r a 

bajadores n o sindicalizados, n o podrán e stipulars e condiciones de trabaj o 



- 59 -

dife r e n t e s él lasotorgadas a l os trabajador es miembr os de l sindicato c on 

tratantes". Es to por l a sigu i ente r a zón: si S8 han p8ctado c13usulas si!}

dicales d e ingreso o de separaci6n, sobre el inciso mencion ado porque en 

l a empresa h a brci igua ld3d de co n d i c i ones de tr8bajo para todos, porqu e no 

habr án traba j ador es no pert e ne c i entes al sind ica to . P e ro s i talos clciusu

las no h~ n s i do pactadas, perfe ctamente puede el pat rono e stipul ar mejo 

r es condiciones p n r a los no sindicalizados, porque e n virtud del princi

p i o de " igua l dad de condiciones d e tra ba jo!;, no se :permite en 1 ::: empresa 

la existencia de contratos con div e r so c ont enido, y en tal virtu d, lo s 

trabajador e s pertene cient es a l sindicato contr~ tante . puedro hace r s uyas 

las ventaj a s o torgada s po r e l :pat rono ~ l os no s ind i caliza dos . 

1\1.'3 1 h ;:¡ ce el l egis18dor al fom ~' ntr;r e l INCillIPLH1F.NTO DEL CONTRATO?, 

porque no ot r a cosa es l n f~ cultad que concede al patrono que ha pact ado 

una c13usul a sind i cal de ingr eso 9 para que l a viole em,".>leando "a tre baja

dores que no perten'2zC8.TI a l sindicqta" . Si el potrano acep t a l as limi t 8ci o 

c i ones que a su actividad empreS Aria l le imponen 18s cláusul as sindic 8 los , 

debe cumplirla s o s uj et2 r se ~ 188 consecu enc i 2 s d e su incumplimiento. 
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CAPITULO VI 

EL CONTRJ:¡ TO COLECTIVO DE TRAB1\JO 

) GENERAL I DJ\DES . SU NEGOC I l CI ON 

La Conferencia Inte r nac i ona l de l Traba jo en e l año 1 951 definió los conve

nios colectivos como aquellos acu¿ r dos escritos , sobre l as condicion e s de 

trab3jo y omvleo, entre una o v a ri8s organ i zaciones oerer os y un empresa 

rio o una o v~ri3s organ i zacionos de empresarios. 

La n e goc i ación col ect iva se ha convert ido en l a p r áct i ca fundament a l 

de 1 03 s ind i co tos de muchos p8 ís es y h8 sido pat rocina da por los d i versos 

estados . En nuestro pa í s, l a L ey Orgáni c a de l Minist e ri o de Trab8jo y -

Previ s i ón Soc i a l, en su Ar t . 1 2 que seña l a l as at ribu ciones d e l Depa rtamen

to N8 c iona l de l Tr aba j o , a hora Dirección Gener a l de Tr aba jo, dispone en 

s u o r d i nal 40 .), qu e e s at ribución de dich a dependencia: "40.) Fomenta r l a 

formac ión do é1soc i ac i ones prof~s i ona le s de trabajadore s y auxil i a raes en 

s u desi:uro ll o, a sí c omo FO}'mNT"~R l a c é'lobra ción de contra -Ca s y convencio

n es co l ect i vas de trabajo". 

El desarrollo de la n egoc i ac ión colectiva r espond e e n sus orígenes a 

l a mi sma tendenc i a d e los sindicatos: agr upa r organi zadamente R l os tra 

bajudo r es , en forma ta l , que mediante esa fuerza co l e ctiva, con un a a c

ción unifi cada quede compensado 01 d e sequilibrio exi stente en l as re18 -

ciones obre r o pat r ona l es .El convenio colect i vo es r e s ultado de este proce

so: S e con v i ert e en e l instrumento p3cífico de defE:n sa -de los de r echos d ,.:; 

l os trabajadores y de conquista de o tros nuevos de r echos; P.lecl i a nte ln n e 

goc i ac ión co l ectiva l os trAbajad ores , por medio de lo s s indic a tos hacen 
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ll ega r a sus manos de t e r minad8s co n d i cion es de traba j o, qu e supe ran l as -

condiciones mínim~s d€ t r abajo oto r gadas por l a l ey. 

Se h a cre í do , e n muchas o c as ione s qUG l a negoc i c;c i ón c o l ec tiva supon e 

un8 disminución de l antagoni smo ex i sten t e en l as r e l ac i on e s de producción , 

que s i n o es c apaz de suprimir l a lucha de c l ases , por l o menos atemp e r a 

sus efectos pero l o c i e rt o es que esa finalidad no se p r esenta de ma n e r a 

s imple, y l a prac ti ca nos enseña que la contratación colect i va por lo 

me n os en nuestro medio, eSC8s;:;¡nente sa tisfél c e l as asp i r"c i ones de l os 

tra bajadores , l o cual se debe s in luga r a dudas a I n .falt a de o r ganiza -

c i ón de l a c l ase obrer a , a lo s conflictos in ter- sindica l es que l a ha n 

d i v i d i do y le ha n r2stado s u puja nza. 

Sin embargo éluton?S de r e n omb r e como DURAND y ROU-,~ST , en su obra 

"Préc i s de I! egi sLrbi ón Indust rial l e ", sostienen que "los conveni os c o l e c

tivos son , a l a vez un medio de o r ganización e conómica y un ins trumento 

de paz socia l". ( 31) 

Efec tivnmcn t e se h a gen e r a li zado l a opini ón que h emos mencionado an

teriormente de que e l s i stema de la negociac i ón c o l ec tiva se encu;::¡ dr a dentro 

de los pro cedi mi entos s i stemáticos p~ra minimi zar el confli c t o obre r o patro

nal. 

Los obj e ti vos de 18 contré! t .:;¡c ión c o l ec ti vo pueden s int e ti Z2 rs e en r E: l [1 -

ción o c a da - una de l as p~ rt es que intervi en en en l a misma : pa r a e l s indi

C8 to obr e r o l a negociQción col e ctiva es pos itiva en cuanto que : ,) 

puede r r o p orcionar el fort a lecimiento del sindioato obrero como organizª -

(31) DURAN]) y ROUAST " PRECIS DE LEGISLATION INDUSTRIALLE". 
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ci ón obteni e n do determin a das venta j 3s 9 como ent i dad j uríd i ca , f r en t e a la 

empr es a , pu<cs en el c ontr nto colect i vo se pu eden es t ab l ece r "los der ech os 

y. obligac i ones de 18s partes contr8 tantes; "b) es un medio qu e p e r mi t e a l

ca n za r mejor e s condici ones de t r abajo y de vida de los obre r os; c ) a t r a 

vés de ella es pos i b l e logra r mayo r i nge r encia sindi c a l en l ~ d i r e cc i ón -

y o r ga ni zac i ón del traba jo, as í como sobr e l a ges ti ón de l as empresas y 

un a seri e de cues t i ones de v ita l i mpo r tanc i a paro l os tr~ba j odores . En -

es t e sGnt i do podemos obser v a r qu e l as or gani zac i ones s indica l es ob r eras 

med i a nt e 18s dist intas n e goc i a c i ones de cont r~tos col ectivos v a n bu sc a n do 

l a fo r ma de t ene r m;s inger enc i a en l a s cuest i on es empr esa ria l es y sería 

convenien t e que los sindi c8 t os t uvi e r an una v i s i ón c l nra de esa c irc uns 

ta nc i a y ocur r i era 9 como en ot r os pa í s c s 9 i nst i tuc i onal i zn r en nuestr o me

d i o "La Coges ti ón "9 ~" ') cua l en 13 fo r ma que a ctua l mente se man i f i es t a y 

en s u sen ~i .i0 pre sente es e l r csu l t 2 do de l as dos guerras mun d i a l es . 

Las exi genc i as de pr odu cción de guerr8 9 l a n eces i dad de inc r ement a rl a -

consta nt ement e , junto con l a evi den c i a de que los confli ctos l abora l es en 

p erí odo de veli ge r anc i a t e n drían e fec ~os cont r apr odu c en t es pa r a e l pa í s, 

p l a nt ea b a n como objeti v o i mp r es cindibl e , l a pe r fec t a a r monía en las re l a 

c i on es indu s tria l es . Esta armoní a , en s u do b e l f i n a lidad de aumen t a r l a 

pr oductivi dad y e l imina r e l confli c t o , se pe n só con soli da rla med i a nt e -

c i e rt as f o rma s de "pa rt ic i p.", c i ón de l os traba j éldo r es en la .,dmini s t r a ción 

de l as empr esas ". As í sur g i e r on l os "Jo int Produ c ti ón Commiitt e e s " 9 e n -

prime r luga r, den tro de l a indus tria aer onáuti ca ingl esa dur ant e l a segun

da g u e rra mund i a l ( 32) 

( 32 ) J OS E M.L\RI l\ MAR1Wi\LL, TR.1\Bl\JO y CONFLI CTO SOC I l\L, pág . 72. 
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La e f e ct ividad de es t as medidas i mpul só su desarro l~o ' en la post gUG-

rra . La Cogcst i ón en su forma a ctnal puede cmnsiderarse como una institu -

ción vinculada 3 l a Evo l uc i ón de l as soc i edades cap i tal i stas indust ria l es 

en nues tro s días . Se fundament a en i a necesidad de intégrar e l " sec to r l a -

toral en e l func i onamiento de l s i stema g l ob2 l de las empr esas y se pre 

t e nde con e lla cont r ol a r e l c omportamiento de l os di versos grupos soc i a -

l es , especia lment e l os. más conflictua l es , po r que integr8dos ástos a l a Ad-

mini stra,ción de l a empresa , la r esponsabilidad d e l buen funci onami ent o de 

l a misma , l e corresponde a ambos sectoros en com~n9 evitándose as í e l con-

flicto obrero-patrona l~ 

Para l a empr esa , la negociac i ón c o l ect i va r esulta conveni e nt e a l p er -

mi tir una exten s i ón de l c am 90 de l d i álogo j es perando obtene r de és t o una 

mayor int egraci6n de los trabajadores dent r o de l a empr esa , 3 s í como una 

mayor integr ación de l os traba j adores dent r o da l a empr es3 j as í como una 

productivi da d más e l evad:) de l f acto r humano. Para e llo necesitará desa -

rrolla r una est r ategi a que contr~rre ste l a pres i ón sindica l y esa es tra te-

gia debe r á procura r l as fina l id~des s i gui entes: a) conservac ión y fortal e -

cimiento de l a empresa j es dec ir su desarrol l o econós ico y organiza tivof 

pa r a el empresa rio consistir á en el ma nt e nimi e nto d e unos bajos cos tos de 

producción j que p e r mi ta n b enefici os más 2lt os y de unas reserVAS l evadas 

que hagan pos i b l e l a f inanc i ac i ón de l a produ cción; b) 18 r etenci ón de l 

máximo control sobre l a empr es8 j conser vando una p l ena libertad pa r a ejer-

cer l as funciones ge r enoiales ; c) una seri e de formalid~des en l as r e l a -

ci on es que mant e n ga con e l sindicato j y que áste se haga responsabl e de 

mantener y cumplir j con l o cua l aumentarán l as g3rantías de estabilidad , 

ord en y alto rendimi ento ; y, d) l a comervación del s i stema e conómi co ge -

- ." , 1- , r\' \ 

~."' ... \. ~ 11n~J 
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nera l, es decir de l int er~s priva do, d e l a inici a tiva individua l y d e l ré

gimen de propieda d privada . 

CONTENIDO DEL CONTRATO COLECTIVO 

La s r e gla s sobre l a p r es t a ción de lo s se rvici os, los derechos y l as obli 

ga cione s a c a rgo d e l as pa rt es c ontra t nnt e s y l as es tipula ciones sobre vi

g encia form a n e l c ont eni do u 3u é1 1 de l o s c on t r at os col e ctiv os. En r a z6n 

de su fina lidad son l a s n o rma s r egul 2.dor ilS d e l o s servici os y que ~an de 

ob se rva rs e e n l as r e l a ci on e s individua l es de tra ba j o , l a pa r te fun da men -

t a l d e l os c ontrn to s ; l os de r e chos y obli ga cione s d e l a s p a rt e s c ontra t an 

t e s son v olunta ri os y l as es ti pulaci on e s s obre l a vigencia ti e n e s us limi

t a ciones en l a l e y . 

At endi cmdo bs co n s i de r 8 ciones d e GALLART Y FOnCR se c l 'is ifi ca n l a s 

clá~ s ul a s de l os c on t r a t o s c o lec t i vos di s ti ngui endo e n ellas un núcl e o y 

una en voltura p ro t e ctora . En e l núcl eo se comp r e nd e n to da s l ~ s es tipul a 

cion e s llamada s su s t a ntiv~s , esencia l es , en l as que s e fijan l a s c ondi -

ci on e s de tra ba j o o l os b en e fici os c onc e di do s a lo s traba j a dore s c o mo t a 

l es y en la cubi e rta p r o t e ct o r a , o clá usul as a c cident 81 es s e e sta bl e c en 

l a s es t i pula c ion es qu e ga r antizan IR e f ectiv i dad de l a s prime ras. 

Las esti pul a cion es de l os contrat os col e ctiv os , d e a cue rdo con s u s 

caract erí s tica s, pued en c onc entra r se en cuatro grupos o elem ento sg 

a ) El ement o tr~ nsit ori o que c omp r end e l os d e r echos y obliga ciones a 

cargo de las part es contr8t antes y qu e por su prop i a n 3 tural e za d e sa pa r e

cen a l s e r cump lidas; por e jemplo~ Ayuda económica de l a empre sa al s indi-

c a to. 

b ) El emento obligatorio f ormado por las norma s que tiendan as e gura r 
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l a efect ividad de l cont r a t o co l ect ivo y po r Rqu611 as que esta bl e c en d er e

chos y ob l iga c i ones p e r ma n e n t es a ca rgo de l~s pa rtes; p or e j empl o : Corn i 

t á de Re l a ciones Obre r o ~a tron~ l e s ; F e rmi sos y Facult ade s Esp e c i a l es a 

l os dire ctivos o Funci o n~ ri os de l Sind ic a t o . 

c ) El ement o norma tivo , con s ti t uido po r t oda s l a s r eg l as en@ e se e sta 

bloc on : l a s condi c i ones g e ne r a l es d e p r es t ac i 6n de l os servici os de l os 

trabajador es de l ~ empresa . En est e e l ~me nt o debemos de distinguir dos 

ti pos de es ti pul a c i ones : 1) a qu el18 s que s e r ef i e r e n a l as condic i ones in

d ivi du a l es d e pre sta ci6n d e se r vicios y que e n f orma i ncon di ci on a da yau

tomá tica p a sa n a forma r p a rt e de l c ont eni do de los d i s tintos con t r a to s 

indivi dua l e s d e traba j o , como son l as re l a tivas a s~ l a ri os 9 j ornadas , a 

guina l dos, v a c ac i on es , et c . ; y , 2 ) l as re l a ti vas a l os condic i on es col e c 

tiv~ s o prof e s i on a l es otor ga das a c a mb i o de l a p r es t 8 ci6n de servic i os ; 

e s dec ir, a qu~llas qu e a f e ctan a l a comunidad de trabaj ado r e s, ta l es c omo 

c lín ica s As i stenc i a l e s , botiquine s , c ampos deport i vos , esc u e l a s de c apa c i

tación , etc . 

d) El emento envo l tu r a , int e grado po r l a s normas que se r e f i e ren a 18 

vida e impe ri o d e l a inst ituc i ón como la vige n ci a 9 r e visión 9 modificac i 6n , 

c13usul ~s p en a l es , etc . 

La im no r tanc i a y n e c~s idad de estos cua tro element os de l a e xisten

cia de l os c ontra t os co l ect ivos , r econocen do s r a ngos: l os p r es c indib l es 

y l os imprescindi bl es . 

Son pres cind i bl e s l~s cláusula s que int e g r an e l e l emento tra nsit o -

ri o , pue s es vo l unt a rio y ci r cunstancia l, t n l e s serían l as r e g l a s e sp e ci 

fica. pa r a l a r e anudac ión de l abores en caso d e que hubi e r e exi s tido a lg~ 
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n a hue l ga . 'rambi é n son pr escin d i b l es l as no r ma s que fo rma n e l e l emento -

obliga t ori o , pues l as pa rt e s pueden o no pacta r de r echos y obligac i on es a 

s u ca r go i por con s i gu i ente un cont r a t o co l ec ti vo puede c a r ecer de nor mas 

de g8 r antía pa r a l a debi da e j e cuc i ón de l c ont r a t O? a sab i endas que l a l ey 

s u s tituirá su omi s i ón y l egitima r á la acción de l a pa r te pe r judi cada po r 

e l incumplimi ent o . 

En camb i o es i mpr escind i b l e, de esenc i a, de fund~mento , el e l emBnto 

norm~ tivo de l os contr atos c o l ect i vos d e t r a bajo que ndmi te , s i n emba r go 

una p r es t ac i ón más : l as c l áusu l as de l Gl emento normat i vo que e s t ab l e cen y 

r e gu l a n con dic i ones de orde n co l ec t ivo pueden pacta r: muc has empr esas no 

a dmit e n l a ob l igac i ón de sosten e r una cin i cn , una escue l a , e t c . y s in em

ba r go e l cont r a t o co l e ctivo s u bs i ste i pe r o las c18usulas que con t i en en -

l as oo n d i c i on es i nd i v i dua l es de pre s t ac i ón de los se r v i c i os s í son abso l u 

t amen te i nd i spensabl es y condi c i on a n l a ex i s t 2nc i a de l os con t r a t os co l e c

ti vos d e traba j o . No hay duda q e que s i L ; s pr.l r t e s no ca ntra t a n sobr e sa 

l a ri as, jor nadas, vacac i on es , agu i na l dos , y di spon en qu e a l r es p ec t o se 

ap lica r á l o qu e d i spon e e l Códi go de Tr aba j o , l os contratos c o l e c t i vos c a 

r e c erían de senti do y no ex i s tiría n como t a l es . 

La exi s t enc i a de los e l eme nt os obligatori os y nor ma tivos de l os con

tra t os c o l e c tivos de t r abajo, hace que és t e pr oduzca dos ef ectos di s tin

t os : e l e l emen to obli ga t ori o ope r a e n t r e l as pa rt es que l o c e l ebra n , esto 

es en tre l a 3soc i 3 ción p~of c s i ~n8 1 obr e r a y e l empr esa ri o y e l e l emen to -

n orma tivo se ex t i e n de a todos l os tra ba j ado r es de IR empr esa , pu es l as es 

tipula ci on es n orma tivas de l con t r a t o co l e ctivo se enti en den inc orpor~das , 

po r ministeri o de l ey , en c ada uno d e l os contra t os i ndi v idua l es de traba -



- 67 -

jo, Este e f e cto ape r e c e c l aramen te estab l ec i do en e l Art. 1 90 de la Cons-

tituci6n Politica a l disponer que 18s es ti pul ac i ones del c ont r ato serán 

aplicab l es " a todos los trabajador~s de lns empresas que lo s hub i e r en sus -

c rito a unque n o pert enezc3n al s indica t o contrata nt e y tambi~n a lo s de -

mS s traba j ado r es que ingre sen a t a l es empr e s a s dur a nt e la v igenci a de di-

chos contr a tos ". Si a na li ~8mos Gsta cuest i 6n a la lu z de l de r e cho t r adi-

cioanl, donde priv8 , l a auton omí a de l a voluntad , r esulta inexplicab l e 

que en v irtud de l a c ontrRt ac i 6n c o l ec tiva a dqu i e r a n d e r ec h o s y ob ligaci o-

n es personas que no h a n int e r v e nido en l a n egoc i a c i ón y a~n aqu ellas que 

ignora n l a e xis t encia de l a s condiciones pnctados en e l cont r a t o c o l ecti-

v a . Seg~n e l de r ec ho tradic ona l 6ó l o med i a nt e actos volunt 2ri os pueden 

origina r se de r echos contractua l es , pe r o a l a luz de l c ont r ato c ol ect i vo 

apa r e c e qu e a dqu i e r en der e chos y obl igacion e s pe rsonas qu e como r e pet i mo s 

no ha n int e rvenido en l a c e l e brac i 6n de l mismo . La justifica ci6n de l o 

a nt e rior n os ll e va n e cesariamente a l es tud i o de l contra to colectivo como 

L fu ente d e l De r e cho a bor a l s -
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DURACIO lT DEL CONTRA TO COLECTIVO 

Afirma Ma ri o De l a Cuev a qu e " J::; l c ontrf3to c o l ectivo de trabajo es 

c omo un trata d o de pa z que c(; l ebran dos po t e n cias soc i a l es ", pero 

agregue qu e " n o s e puede af irmar l a i dentidad de l as dos figuras, 

porque e l tratado de pa z proc ede de po tencias sob e r a na s, en tanto 

e l contra t o colectivo ss cre ado por cu e r pos au t6nomos que viven den

tro de l a 6rbita sober a n a de los Esta do s. P e r o e l contra to col ec ti

vo intent a poner fin a una guerra social, que se desa rrolla entre -

l as cl é:ls (; s socia l e s y se parece e l tr8 tado de IPaz". ( +) 

Aceptando c o n ci e rt os r epa ros l a a rgumentaci6n que antecede , po

demos a firmar qu e t o do contr~ to colectivo de trabajo d e b e durar un 

período prudenc i a l, d entro de l cual ambas partes , Empr e sa y Sindica

to, cumpli e n do l as cláusula s pactad~s en el mismo, gocen de tra nqui

lid~d r e cíproc 8 . Como l a vida e con6mica está en constante c ambio, 

el c ontra t o col ectivo debe t e n e r una duraci6n limitada p a r a que exis 

ta l a or)ortunid~ d de a d e cua r las condiciones e conómicas y soc i a l es 

de los traba j ador es a l a r ea lidad econ6mica de l pa ís y d e la empresa . 

Nue stra primera Ley de Con t ratación Col e ctiva , qu e como dijimos 

entr6 en vigenc i a en agos to de 1950, estab l ecía en su Art. 40 que 

e l contrat o colectivo expre s a rá !lC) La dur ac ión del c ontrato, ya sea 

po r un periodo d e terminado o indefinido o por e l ti empo n e .esa rio -

pa r a l a ej ecución de una obra" 8 

(y) Ob o Cit. Tomo 11, pág. 672. 
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En ese entonc es e staba p e rmitido l ega lm ente e l c ontrato colecti

vo de traba j o :D a r t i empo INDEFINIDO, crit e ri o , a nuestro juicio, ina 

c e ptab l e . 

La Ley de Cont r a tación Col e ctiva d e 1952 es t ab l e c í a en su Art. -

12 l etra c) que e n el c ontrato c o l (~ 0tivo de traba j o se expr e s a rá 

liLa durac i ón de l c ontra t o y3 sea p;¡ ra un p e ríodo determinado o por -

e l ti empo n ecesa ri o p8ra 12 ej e cuci6n d e de t e rmina do obra . En el pri-

mer caso el p l azo n o podrá ser men or d e un ~50 n i ma y or de tres , p ro-

rrogable au t omátic ament8 po r p erí 0dos de u n año 9 s i e mpr e que ninguna 

d e l a s parte s , a nt e s de los tr e inta días ant e riores a l a expi r a ción 

del p l azo o de s u prorroga, p ida la r evisión de l contr8 to ". 

El Códi go de Tra baj o de 1963 establ ec í a en e l Art. 229 que IIEl -

contrato pu ede c e l ebrarse pa r a un período de t e rminado o por e l ti em

po n e cesari o po r a l a e j e cución de determinada obra . En e l p rim er 

cas o e l p l a ZO n o podrá ser menor de un año ni ma yor de tre s , p r orro-

gable automéÍtic ;:;me nte p or p eríodos de un a50 , s i em-pr e qu e ninguna 

de l as p a rt es , en e l penúltimo me s de l p la zo o d e su p r orroga , p i da 

la r ev i s i ón de l c ont ra to ; y siempre qu e se ma nt e nga e l porc-en taij G 

él que s e r e fi e r e e l Art. 226 . Lo s mes e s d e l p lazo se cont ar6n a 

partir de l a f e cha en qu e el c ontra t o entre cm vi r;; or ". 

Y, finalmente, e l Código d e Tra ba j o v i g ent e dispone en e l Art. 

276 que IIEl contra to deb0 c e l eb r a rse a p lazo o por e l ti empo n ecesa -

rio cuando se t rote de la ejecución de dete r mi nada obr a . El pl aze 

no podrá s e r menor de un a50 ni mayor d e tres ; y se prorroga rá a uto-

m6 tica ment e por período s de un año siempre que ninguna de las p a rt e s, 
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en e l pen~ltimo me s de l mismo o d e su prorro ga pida la revisión 

d e l contra to. Lo s meses de l pla zo ee conta rán a partir de la f e cha 

(m qu e e l c ontra t o entr e en vi gen c i a If. 

Ta nto e n l a Le y de Con tra t ac i 6n Col ectiva-de 1952, como en l o s 

Códi go s d e Tra ba j o de 1963 y e l vi gent e , s e suprimió e l c ontrRt o c o

l e ctivo de tra ba j o po r ti emp o indefini d o. En t oda l a legisl a ción 

s e ha r e gulado l a exist enci a de l c ontra t o col ectivo c e lebra d o por 

e l ti empo neces a ri o p a r a l a e j e cución de una obra det e rmina da , p e r o 

h a sta l a f e cha n o s e h a c e l e brado ning~n c ontra t o col ectivo ba jo esa ~ 

moda lida d, lo cua l s i gnifica la p o ca import a nci a qu e l a s organiza -

ci on es obre r as y lo s empre s a ri os le h a n b rinda do. Los c ontra tos co-

l ectiv o s de tra ba j o pa r a l a indu s tria de la c onstrucción serían lo s 

lla ma dos 8 h a c e r UBO de esa es tipul l ción, p e ro ocurre que en nu e s-

tro med i o l o s c ontra t os c olectiv os p a r a la indu s tria d e l a construc-

ción se h a n cel ebr ado a p lazo de t o rmina do~ 

El l egislado r e stimó qu e ningun c ontrAt o pu e de t e n e r una dura-

ción inferi or a un a~o ni ma yor de tre s, p e ro p e r mitió la prorroga 

automática . En lo qu e difie r e l a Ley de Contrata ción Colectiva de 

1952 y l o s Códigos d e Traba jo post e riore s e s que éstos e sta bleclR 

qu e l a r ovisión d ebe pedirs e en el PENULTHI0 me s d e l pla zo o d e la 

prorro ga y aquélla exigía q u e s e p idie r .::1 Emt 2 s de los TREINTA DIAS 

a nt e rioré s, a l a expir8 ción d e l pla ZO o d e su prorroga y, p or consi-

gui ent e 9 cua lqui e r a e ra ti empo háb il pa ra p edir la r evisión, y ~nic 8 -

mente n o podía hac e rs e en los ULTIMO S tre inta día s. Atinada fu e en -

tonc e s l a r e forma que CCwienza a a pa rec er e n el CQdi g o de Trabaj o -
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de 1 963 que es t ab l e ce ~ l pl azo de UN MES 9 dentro d21 cua l puede pe-

clirs e l a r evisión . E"to sin Ik rjuicio de l o que l;:s T~art(;S ::; st ip~ 1 

1 2n en el contrato mismo sobre la forma y oportuni dAd de p edir la 

r0vis i 6n de l c o~t r~to . En l a pr6ct i c2 s e incluye como cl ~usula de l 

cont r a t o 9 e l mismo t enor de l Código d2 Trab&jo9 ref erente a l a pe t i 

ción de r evi s i ón y prorroga autOl;JGtica . Si 1::1S IJa r t",s nada han pa c -

tado 2L r cspucto 9 s e ap lica en su integrid~d lo que di spone e l Códi -

go de Tr a ba j o . 

Es usua l e n los contratos col ectivos de t r abajo est i pul nr en -

los mis~os qu e e l plazo de su vig2Dcia comonzarG e l día sigui ent e -

de s u insc r ipción e n el Dupn rt ~mento c orre spon di ente de l Minister i o 

de Traba jo y Previsión Soc i a l. Ese Deportam0nto se denomina DEPARTA -

l'D~NI'O N..:"\CIOl-TA!_. DE ORGA!'fI ZACI OJJES SOCI¡~ L3S ( Art . 270 inciso últ i mo -

conforme a los Ar tos . 278, 2799 280 9 Y 281 de l C6d i go de Tr aba jo , -

E:se Dep a rtDmo nto cCllif i c3 l os :r- ~: quLü tos de:- f:-)J::'f!1 -? y la cDpacid:¡ d d-2 

l ~ s contr~t3nt a s y, ¿n su c oso v~rifica la inscri pc i6n da l mi smo y 

además 9 13 ~ xistencia de l con t r a to 861 0 se prueba con el documento -

dubidnment o inscrito o con l ~ c L rtific ~ ci6n de l a insc ripc i 6n r aspec-

-<-' e l va . 

P e r o todo lo an t e ri or n o c on s titu y 0 ningún obst;cu l o p ~ ra que 

l as p2 rt es pueda n pa ctnr cualquier fech a corno el inicio de l ~ vi8en-

c i a Y1 en negoc i aciones col ectiv2s en 13s que f ormen parte sindica -

tos con pr op6s i tos me jor oricnt~dos 8 f avo r de los t r aba j adores 1 nue -

da vac t a r se l a vigenc i a con afecto r e tro~ot i vo . 
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Sobre es t a ~ l timo exi ste dis ~o sici6n dcsde 18 ~ ey de C ontr~ t8-

sa me n to en l~s a rt í culos cuyos n0ill(}r OS h eMos c i t~do ~nt 0riorm~nte 9 

dur en l ~ s n ego ciRci ones de l nU 0VO cont r~ t o co l ect ivo" , pero est~ -

d i spo s ici 6n en nA d~ e xcluye l ~ cliusula d~ ~etro ~ c ti vi dad, ~ar~u3 

l o que ocurr e e s que 01 Empr c82 ri o c ampl Ement~ l o que h~ dejndo d e 

p:Jg,:r ,11'1ic ::; ndo 01 cc'nt r :' to qus se sus t ituya 9 c r:m 1 ., 8 pr <2s t 2c i anc: s 

y s 'i l :l ri os :le l contr"t o nu e vo . C:'so s en 12 pr cícti c2 son y:: V'l ri 0S , 

pr i nci pn l menta l os c 0 1 ebr~dos por l ~s empres~ s de líne8s a6rens . 

R:~VI S I O~f DE1 CüN'I' HA'I' O ¡OH :' jOT I70S EC ONONICOS ------ ~-'-- _ .. _._---- - --_._--_ .. _--_ .. _- .. --_ . . - _._--- -----

El Art . 1 2 , inci ~ o fin~l de l a ~ ey de Contrn t 8c i6n Col ec ti va ao 

1952, ~ s t ~b l c" cíR "3i 1 ' 8 c ond i ci cm es 0c c·nór:üc2s el", l país v8ri a r en -

s u s t onci 71m0nte , ~nd[ ~ cua l qu i era da l~ s p~ rt 0s ped ir, a ~n ant es de 

I r¡ t e r mina ci ón de l P1 iiZO DE SU ?RORHOGA j l ., r evisión de l contra t o -

c o l Gct i vo . 1I 

r 3n t8 ~ l 2Ro de prorr ogn ~utomjt i co 9 1od í 2n pedir 1~ rEv i s ión s i -

1 1\8 CON DICIONES ECONmnC.i\S DEL Pi, I S Vj~~V }~ /\ lf SGS'I'nIC I J\LIv1.BN~E o Du -

L lnte l Q v i gr::DciJ de dich::¡ l ey nunC;l 82 invocé '0 8;-1 d i sposicinn 1 8-

ga l y l os c ontrat os se c 21ebr nr on 861 0 Da r f in~ li z2 ci 6n de l p I nzo 

ori Gina l o fin31i z ',c ión ::12 18 j) r orr ng,J ;.=:u t o1'l;1 ti cél . 

Sin emb a r go en e l C6 di go do Tr Rbajo de 1 963 en su Arto 229, eS~ 3 -

bl eció l o s i gui ent e ~ "Si la s cmuic i ;)ne8 E-c ::mómi c ~i S de l a 2lTlp r eS8 -
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d e l a t 2r mingci6n fo l p l a z o o de su prorro¿2 9 l s r2v i s i 6n de l con-

ciones del r aís c n@0 se m~nf~s t ~t~ ~n l ~ l ey a nt ~ rior . 

Estn nunc:-' co ntr.'l t o 

e c onó mi cos do l a 2mp r c s~ o 

P er o e l C61 i go dQ Tr~b~j 0 d e 1 972 ~ nt ~s de l ~ s r~form'l s de 1976, 

est:08 1c cía 11 Si L]s c ';ndic i ':)n~:·s c.' c nnómicas de l po ís o l a ampres.::! vn -

ri ~ ren sustJnci 'l l m0nto j poJr : cualqui e r a de l as p8 rt cs pedir, a ~n 

c nL.s de la t ,,' r min '1 ci6n di? l I) l a z C) o (le:; su prorroga , 1 ."1 :c·::; vi s i ón ele l 

c ontr~ t o c a l ect i v0 d~ t r ab'1 j 0 o Lo di sDucs t o en es t e inci so se r á -

tcllnbién <lIJl ic ;;b l e él l cc n t' r;':: t c c e L :b r :cdo l,)"l r o 1 , e j ec uci 6n do cl e t cT -

ti 
¡¡üha d,:¡ o br2 • 

A pnrtir de I n v i gonc i o de dicho C6di go ca si todos lo s s i ndica -

tos de l p8 ís ~ i d i ¿ ron r evi s i ón de sus c on t r atos e ~ l ectivos de trab~ -

j o invoc ,.,ndo 2S2 nCnTlrl l og.J 1 9 de ccmt eni c1. o 3lTIT) lisirr;:J do l nueV8 Cóc1 i -
, 

go . L ~: d i s~ns ici ón 1 ,':";81 en r cfcc::;nci8 ti "n '.:: su ori Gen en 18 llélffi:1 -

t ,'rEü nos ~ " si en un c ontr 'lto 9 C 'J ffi O c ons ecu encia ele c ircunst"ncins 

brQrse , r~sult2 qu e e l cunplimi en t o de s us obli ga cion~ s 9 tal cunl 

fu e ron es ti pu l ada s 9 exige a l deudo r un s a crificio pe cunia ri o des pro-
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prac i on~do, t i ~n2 2st ¿ de udor 12r e ch 0 ~ exi 2ir del tr i t una l que se 

,c: ()d. ifi qu2n sus ', Lli g-:;c i ': nes " . (3 3) 

n6n i ga , n ue siem ~r e ho ~ rat8do Que ex i sta e q u i d~d e n l ~s re l~c i 0n ~s 

s i o:-::rp l'e :lu e s u 1Js i st i c r ::m 1 ': 8 l'1 i sr:l~ s c onrH ci on es cx i s t e lHe s a l mom'2 n -

i mprus i6n i mpor t a uno luch~ 2ntr~ l ~ cq u i d~ d y e l ~rincip i o qu e e st~ -

La ~pl i c ' c i6n da 13 ffi 1 SmQ h? sido muy limit~d~ 2 n l o s di s tint os 

p ~ í s es , inc l uso en m? t 2 ri ~ s ~e c , n t¿n id o s oci a l y de orden p~blico 

c omo l a que n os o c~po . 

El 1 ut or I gn~ cio G~ rzjn F e rr ayr c r 0 firi~n0os2 Gl de r e ch o c ol e c-

1 2 8 r ~ clos~ c i 0 n c s v i t o l 0S que lo s nu evo s 

Curso de De r e cho Ci v i l , 
OhLI~jCI ONE S , pag o 1 88 . 

( 34) Ob . c i t . pig . 1 89 .-

-'-' ,,1 2m-
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pos 2 xi G~n o E s s egur o qu e l~s ~ guas s u pe r a r 6n El d iqu e y s e r á p r e -

c i so ',pe l .',r "1 1 proc0climÍl::n t -::> de r -2 vi s i ón" . ( 3 5) 

P e r o ~ c omo o~ün;c¡ KROTOS C~IN 9 !i Il':T~ '1ue un a p:r f; 2 9 (1 ," m l~3 s 1XJ r -

t es de l~ c ~ nv2nci 6n pU G~~n invoc~ r est~ c l iusul ~ 9 e l c ~ 8 t io de l a s 

t ;::L e'.:' 11 s i .::_1 _ :~';' bl ~; Y 1'1..1,1'.] '" 1:1,,~nt::1 1 t ,') 1 rn i smo ti c mp o ___ _ . ••• ___ •. • __ ___ . , • • __ __ •. lo: _ __ . _ _ ___ _ ___ _ . -,'.' •. .• -

El 
o o o 

pl:lnc lj.H O eJe n8~0c i a ci ón c n l e c t i 

v a 9 0xige lju e se r C:: Ve3 e l c on t s n i d:J eL; l~ c()nv :;nción 2nt " s de l i:; cl rlllino 

,le vi ~encia 9 s i SL c on s i d,ra que ~ l c a mb i o e n l a s c on d icion e s c c onómi -

C 2S h 2 s i do t :'ll1. no t ac l c ? qU2 01 ~18 nt c ni m i cnt o ele lAS c1 6usu13s c on ','2n -

CldbNELlLS 9 Y qu e ese c:JT:1ti:; h ?! y :~ :31elo n~p' LVISIBLE a l es t ii.mla r se l a s 

cl;:Íu s uL'3. S e n vi go r" . (37) 

De b e mo s a c ~p t aT 9 e~ c onsecuenc ~ a ? a l a luz ele la do c t rina d el 

de r e c h a c o l ectivo! q u e p~rn que p r oceda la r e vi s i ón ~e l c ont r a t o 9 

a nt ~ s d e l we nci mi ent o Je l ~lazo deben ocurrir c onjunt 3 m ~nt 0 e st Ds 

Q'''~ o -l- o ) 1 ' o o , o 

~ Q Clrcu n s .?~C l 8S I a o u ~ 3S con a l Cl on es e c o nomlC ~ S de l p p í s o de 

- ____ ·_- - _ _ __ 0 ____ . - _ 

RE }lRO:i CTI VI DA D, PL;\ ZO DE DUl\ l\CI Q;lJ , Ed i c i on e s DEP f\ LI"I;~ 9 -::<lJ J~NO S .uHES 

p:5g . 1 45 , 

(36 ) I NS r;:' ITUCI Olffi S DE DEREOHJ DEL -c'R,\?I\JO 7 Blleno s lUres 9 1 94 7 9Tomo 19 

png o 262 , 

(37) G¡,\ RZON FERREYR.t~ ? Ob . ci t . P8 1S o 226 .-
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es t a ~ltima pa 1 3bra ~2grln e l 16xic0 c ~s t e llan~ s i gni f ica "S e r, esen -

Ci'9 n ."ltur ::!l e za d0 l a s COS2S It
, nVa l o r y es tima ci6n que ti e n en las 

COS 8 S"; y, b) qUl? \~ S0 c::¡¡nbl (l ten fun :h m2nt~; 1 haya s i elo a l mismo 

ti empo H'lPHEVIS I 31E e n't:?~{S7I STO ,'] l ti cmro de n egoci:'!rse e l c ontra -

t o qu e pret ~nd G r ~ vis ~ r s2 . 

P e r o n 0 obst~n~e eSGS c1 ~ros ap ortes dn c t rin¡ ri ss, 19s ~utc ~ i da -

des r 0spectiv3s d e l Nini st2ri o de Tra ba j o y Pr G vi s i ~n S 'lcill l e dR -

ba n trimit ~ s 3 t oda d em8ndn q u e pr 2 sent~ba cualqui e r s indi c a t o al e -

g3ndo dn ic ~ment 2 v oria ci6n d e l¡s con d i c i on es e c on6rn ic ~ s de l pa í s -

y cU3ndo l a pa rt e demand~da exi g í a 12 c omproba ci6n de l a titu l ~ ri-

dad , a l a q u a h emos de Y0fer irn o s pos t e ri or ment e , de cla r~ba s in lu-

ga r l a solic i t u d de la pa rt e r eo y est8 r e curr í a e n juici o de a mpa -

r o c onst ituci ana l . En 0S~ f ~rm~ e l n~mc r o de c ~nflictos cada dí o 

i ba en Rum cnt1, e l d0scnnt ont o y ~al es t 3 r de l os tra ba ja do r e s cre -

c í a e n p r opo rci ones uxog¿ r~da s y e s ~ s c ircunstanc i 8s mo tiv? r on l as 

reformas 8 1 Cód i go J8 Tr aba j o c o nt 2ni d~s en e l De cre t o 1e~ i s l a tivo 
v 

No. 499 de 8 de abri l de 1976 9 public~do en e l Diari o Ofi c i a l No. 70 

Tomo 251 de 9 de abril de l ~ ism~ a~o , m¿d i ante e l cua l se mod i f i c a -

ron l os Art os o 270 , 27 ¿ , 273, 276, 488 , 49 2, 494, y 515, t odos de l 

Cód i go e n r e f e r enci a . 

Esas r~form~s, en l o q ue e l punt o e n coment o se r ofi e r e n, pue-

den sinteti z Arse es ! : soloment 0 cU~ndo s e p i de po r p rime r a vez l a 

n ego ci qci 6n de un c ont r lto colectivu , pu ed e la 0mpr e s8 exi gir l a 

comp r obaci6n d e la t i tu l a ridad de l S ind iclto; pa r~ las r evision es 

pos teri or e s h a y que t om~ r e n c onside r a ci6n : a ) si s e p i de l ~ r e v i -



- 77 -

s i ón po r fina li z~ ci 6n de l p l azo ori gina l ~ de s u s p r órrog3s , n o 

ruecle ped i r e l dCffi.'lnd-' do 13 pí'u~b" ele la titul :: ri J2d , s a l v ,] que s e 

tra t e ele un sind ic 'ito de 0 n'n' ,;~s;: c omo c1"m"nchntc , T", r que en t a l C8 -

s o s í ruede ~cd irs 8 l a pru ebo ela es? c ircunst~nc i a; y, b ) s i l a re

visión se p i je po r v~ riR ci ~n s ustanc i al Jc las cnndic i on os e c on 6m i -

c n s n o ]u¿de ped irse 1 :: pru .bl de 19 tit u 1 3r i ~ ~ d , sea és t ~ r efe ren

t e al porc2nt,jo de ~ rJta j ~dor es o o l o i ffiprGv i s i ~ l ~ de l a vlria -

ci6n ie l os c on dici on e s e c on6m i cos dG 1, ~mpr¿sa n de l pa í s . Si se 

huelga sino a a rbitr~ j e 0 bligatori o , s i l ,s part 0 s no lo someten a 

3 rbitr3j~ v oluntari o . Tamb i én, y esto os i mno r tlnte en l a r e f orma , 

s6 1 ~ puede p 0d i rs e l a r ~ vis i 6n ro r c~nclic i on es e c onóm i c a s " s i empr e 

que h~ya tra n s currido ~or l e m~nos un 3~O de vigencia de l ~ l a zo ~ ri -

i n i c i ·~j~ 1.'1 vi,r;"mc i s cle: l c.~; ntr .:; t o 9 ~·Xlí2 ·r.:c ,llrsG 1, 1: '_' v i s i ón ijar mo 

tivos 0con~mico s 9 y t ~mb i~n ra d i a r 21)~t ir s2 l a r evis i 1n inmed i At amen

t e d~spu6s que ~ ntr~ba en v i ccncis 1, r ~visi6n . 

Ah~ra hoy qu e 0Spe r 'l r qu s tr~nscurr~ un a~~ de v i gc ncio pora 

pod e r ped ir la r evisión . 

Todo l o 3nteri or ha trJ í do cn~0 c r n s2 cu Gnci~ qU E los cantr~tos 

e ,J l c ct i v'') s de tr::; (;'" j o , en 18 l! r .í c t i c '1 9 '"1unqu (ó se: ,: cJt i p ', ll e un e·' 12 zo 

m¿x i ~') de tr ~s ~~OS 9 0u eden r ~vi sorse d spu~s J( tr ~ nscurrido un 

3~O .-
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Lns r2f ~ r~ ~ s e n r0fer 0 nci~ fu e r on sin du da redact 8 d ~ s c " n l a 

me j 0r int0nc i ~n d e f~v~ r ~ c2r ls r : ~i s i 0n cs peri 1d i c~s a nu n l es y n I 

t as a d 3 en la t e ')rí8 de l a i~pr~ vi 2 i ~n, n~ se ind~g~ s obr2 e l c ont e 

nid o juríd ic .~ de ta l inst ituc i 6n, ~~ rn qu~ ta l es r 2f :l rmls r 2sp on d i ¿-

r~ n ? l n s p os t u l ad ' s do l~ d ~ ctrins r ~spe c t iv2 y a l ~ s qu e h emos he-

ch o a lu s i ~n e n f~ rml som~r ~ .-
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C) FORMA DEL CONTRLTO COLECTIVO: 

El C6digo d o Tr aba j o , en su Art. 27 8 d i spone que " El c ont r a to c o l ect! 

v a de tra b a jo deborá c onst ~ r por ' escrito, dabid2mente firmado en t an 

tos e jemplar" s c omo cont r atantes bayo/., u á s uno lt
• 

Por l o c om~n , ~OS son l a s p art es cont r a tant e s: un éind ic a tb y un -

pat r ono . Do e ste mo do l a r egla ser í ~ que el cont r a to colectivo debe --

c onst a r por oscri t o en TR ;~S EJEI'!TPL .,~EES . 

Por o puede ocurrir que sean más do uno de los sindic a tos c on tratan 

t es . Est a si tuac i6n est h previst a en el "l.rt. 269 de l Código d e Trab~ 

j o a l dispone r que "EL contrato c ::> l e ctivo de traba j:::8e cel ebr a entro 

UNO o V~RIOS sindicatos de trabaj a d or e s, por una part e , y un pa trono , 

por l a ot r a!! Pued e existir p~_ur ,:llida d de sind ic a t os , f(1rm a ndb una s o l o 

p ar te , p er o no puede exist ir plura lid od de pat r cnos, Este s6lo es uno . 

La circunstancia por l e c URl pueden c omp a rec e r c omo par te más do 

un sindicato mtá · a cl a r a da en l a parte fina l de l ~rt. ~71 de l C6di go 

de Tra b a j o a l establecer que ¡¡S i d o s o más sindicatos tienen afili a 

dos en u na Di s Da empresa o esta bl e cimi ento, podrán c ol egarse dicho s 

sindica t o s con e l fin de l lenar al porcenta j e menckonado, on cuyo c a 

so e l pa trono est a rá obligado a negocia r y celebrar contra t o c olecti

vo c on LOS snm rc,sos coligados, si 6stibs conjunt ~ ment e l e pidieren ll 

El c ontra to c olectivo de trabajo eScol crnn c Y l a sol e mnid a d c ons i s 

te en que debe c o ns t ~ r POR E~CRITO. De mane r a que si no s o cumpl e c on 

e s a f or m8 1ido d el c ontrat o no produce ningún e fecto. El instr umen t o que 

c ontiene elc ontra t o , además do s o l emnidad, sirvo d e prueba d e s u exis

t enc i a y s610 puede sup lirse c on l a c e rtificaci6n de l a i n scripci6n r e s 

pectiva. 
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1'.8i lo dispone el ¡o,rt. 281 de l Có digo do 'l'r (l ~)ajo a l expresar que "La 

existencia de l c ontrat o colectivo do trabajo 8610 puada prob9rse po r 

mo dio de l doc~ment0 rc s ~ectjvo debidaGente i ns orito 1 o media nte c er-

tific a ci6n ~e l a inscripci6n extendidª por el departamento correspo~ 

d i en t e del f/! i nis to .c io de Trabajo y Previsi6n Social" 

En este caso 01 documento inscri t o ostá i nstituí do por el l egis

l ador, en ví a de pr ueba y en vía de solemnidad . 

D) EL CONTRATO COLECTIVO cono FUEN'IE DEL DERECHO DEL TRAB"~JO 

El c ontrat o c olectiv o d o trabaj o c ons tituya una fuen to forma l dal de -

recho del t r abGjc , teniendo l a caracter í st ic a de fuente autónomo, pue~ 

t o que l as ot r a s f'lentes form a l es , t a l e s como 1 8 l ey , l a costumbr e y l a 

jurisprudencia , son c o m~nes al derecho civil. 

La opinión eur npea descansa en la id ea del cont rato c ol e ctivo nor -

mat ivo que puede definirse c omo "el pacto qua celebra n un grupb d e tra-

b ajadores y ot ro de pat r onos , para fij a r l as bases c onforme a l as cua l es 

deberán c e l e brarse l os c ontr ~ tos i ndividua l es de trabajo" . No es un con-

trat o que or igiue relacione s de acreedor y deudor, s ino que ~nic amente 

es t ab l e c e l as norgas a qu! d ebe sujetarse l a celebraci6n de l os f uturos

contratos i ndividua l os de trabajo . 
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Sostiene DUGlJIT que li la convención col ect iva de trabajo es el a

rreglo tenido pnrá poner fina a una hu e l ga o para prevenirla , entre -

los repre s ent an t e s d e l o s inter ~ ses obreros y los de los patronos y en 

el cual se det 0r~inan l a s co ndici on es a que deberán suj e tnrse en el fu 

turo los c 0ntratos individuales de trabajo d o l a profesi6n de que se -

trate, de mane r a especi a l en lo concerniente a l mont o de s u l a rios, a -

l a du r ac ión de l a jorna da de trabaj o y a l a distribu~ión de la cisma 

jorn;=tcla".(38) 

DUGUIT se esfor zó en prob a r que la c onvenci6n c olect iva de tra

bajo e s id~ntic a a l a ley, entenclid a ~sta en su sentido mat erial al a 

firmar " en manto a l a situación consecut iva a la c onvenc i6n colectiva 

de traba jo, no es posib1e ver una situación de acreedor y deudor, o -

sea una rel ac ión de obligaci6n entre u na persona que debe ejecutar -

una prestación y otra que puede exigir el cumplimient o . Se tiene sim

plemente, l a existencia de una r egla genera l y permanente, una verda

dera ley en el sentido mEt teria1 y según l a cual deberán re girse, para 

el futuro las rolaciones contractuales que nazcan entre patronos y tra 

bajpdores do l a profesi6n consideracla; y l a falta de observancia a l a 

regl a dará derecho a cada inter~sado para demdand8r 12 rescisión de l a 

relación jurídic a;; (39) 

(38) TRATJ,DO DE DEEECHO CONSTITUCIOl'L'.L, pago 

(39) CITADO POR T>1fiHIO DE LL CUEV;~, Ob. Cit. T.II, pág. 3("2 
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Según DUGUIT la l ey fr ancesa de 25 de enero de 1919, a l a cua l le 

. , 
dedica l os comentarios precedentes no realiz~ e l tipo de l a convenClon 

colcctiva, pe ro J ORGE SCELLE ( 40) demostró que a~n no se llegaba a l a 

convención c olec tiva como " ac to-regla ll , para usar l a misma terminolo--

g í a de D1JGUIT y a l respecto argumento II que el contrato colectivo se a -

un re g l amento en potenc i a, no pueie ponerse en duda por quien a nalic e 

jurídicamente su con tenido; pero ~8to no basta, pues es preciso que,-

además, l e sea reconocido socialmente ese ~arácter . Hemos comprobado el 

esfuerzo hecho por la ley de 1 919 para extender sus estipulaciones a -

l o s terceros, esfue rzos merit orio, pero discutible jurídicamente . y l a 

evoluci6n no te minará sino cuando los pactos colectivos ae extiendan 

ipso facto a todo individuo que pertenezca o entre a form a r parte de 

l a profes ión de que se trate, esto es, s610 a tra~~s del sindicalismo 

obligatorio l1 • 

Según el citado autor el ~nico c amino para extender el contra to -

colectivo a terceros era l a sindicalización obligatoria. Este punto de 

vista, según viene él fu ndélmentar la tesis que sostreene que el contra to 

colectivo de trabajo únicamente tiene aplica ción a favor de los trabaja 

dores que pertenecen a l s indicato c ont r a t ante, t es is que fue deshecha-

da por el leg islador constituyente de 1950, en nuestro país a l estable-

cer en el ~rt. 190 de la Constitución que l as estipulaciones del c ontrél 

to c olectivo IIserán aplicables a todos los trabajadores de las empres a s 

que los hubieren suscrito, aunque no pertenezcan a l sindic a to contratan 

te y t a mbien a los demás trabajaJ ores qlie ingresen a tales empres a s du-

rant e l a vigencia" de 1 os mismos. La solución d2 da p~)r nuestra Consti tu 

(40)Tambien citado por DE L~ CUEVA, pág. 382 Ob. Citada. 
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ci6n Política es la que se conforma de manera más exacta a los princi-

pios del derecho de l t r abajo , ta l es c omo el princ ipio de i gualdad de -

c onc idione s y de i gualdad do salarios y a l os que hemos de referirnos 

poste r i or mente a l e stud i a r l a s fuent e s hist6ric~s del indic ~ do procop 

to constituciona1 9 Gsto os a l as posic i ones sostenidas por qui enes --

adversaron 01 precepto en la form a que qued6 redactado enla Constituci6n 

de 1950, entre e llos e l trabajador Danie l Gamero en sus intervenciones 

como represent a nte obrero onl a discusi6n de l a menc i onada norma consti 

tuciona l y la posici6n del delegado de Venezuela al aprobar se lIla car-

ta do Bogotá!! . 

Si se considera que lns estipulaciones del c ontrato colectivo s610 

deben aplic a rse a l os t rabaja¿ ores pertenecientes al sindicato que lo -

ha pactado , en esas condiciones , afirmamos no pued e hab l a r se de que el 

contra to colectivo de trabajo s ea una fuente de derecho, sino do un ver 

dadero contra to, en vir t ud del cual se obligan a los traba jador es pert~ 

n ocientes a l sindi~to a no prestar sus servic i os sino en l as condicio-

nes fij adas por el c r)ntra to colect ivo y 1 08 patronos a no ut ilizar l os 

servicios ajenos sino c onforme a esas mismas condiciCfi1es . La inobservan 

cia de esa regla darí a lugar, repitiendo l as pa labras d e DUGUIT a que -

c ada int eresado pue d a demandar l a r escis i6n do la r e l aci6n jurídica. -

LoS trabajac ores no pert enec i ent e s a l sindicato cont r a t a nte carecían -

de toda clase de prerrogativas y co nvirtiéndose la s indic a lizac i6n en 

obliga toria, tal es trabaj adores, o ingres a b an a l sindicato o tenían -

~ue retirarse definitiva~ent e de l a empresa. S i endo a sí l as c o s a s, no 

pueden habl a rse de que el c ontrato c 0lectivo sea fuente de de r echo . 

-
Pero conforme a nuestro ordenam i en to jurídico, a l igual de l c ontra 
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to col ectivo mexicano, el mismo se celebra entre un sind icato y una em

presa dete r minada y no puede extenderse a l os traba jadores de otras em

presas, pero sí se extiende a TODOS l os trabajadores que prostan sus -

servicios en l a empresa que riGe, a~n cuando B O forman parte del sindi

a ato contrata nte . De este sentidoel contrato colectivo salvadorefio es 

típ ic aoente un contra t o de empresa, por l a doble razón de que sólo tie

ne existencia en relación con una empresa determina : a y po r qu e en ella

ti ene un valor abso l uto, pues se aplica a la comunidad de trabaj adores 

de la empresa misma sin distinción entre sindicalizado o no sindicali

zado, ya que, conforme nuestra legis lación, c onforme a l procepto cons

ti tuciona l cit a do y '~rt . 24 el el Código de rr r abajo l os derechos y oblig~ 

ciones que se pacten en UD contrato de trabajo se entienden incluídos 

ipso~faoto en cad a uno de los contratos i ndividulaes de trabajo de 

lo s trabajadores de la empresa y en tal sentido podemos afirmar que -

nuestro contrato colectivo es fuente de derecho, p é' r cuant o los bene-

J fici os del mismo se apl ican a l os trabajadores que ni siquiera han i n 

tervenido enla c e l ebr ación del c ont r 3to y aún a ,- quellos trabajadores -

que se hubiesen opuesto a dicha c e l ebración. 

La extensión de nuestro c ont . a t o colectivo a todos los trabajado

res de l a empresa se justific a en virtud de los principios que hemos -

enumerado t ::1les como e l de l a igualdad de condicioes dep prestación -

del servicio dentro de l a empresa que no permite la plura lidad de con

diciones; es por consiguiente una fuente de derecho dentro de l a empro

sao Supongamos que enla misma prestan sus servicüos quinientos tragaj a 

dores y que el contrato colectivo se celebró eon el sindica to que agr~ 
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p a ~nicamente ~ tre s cientos de ellos; pues bien, los doscient os trabaj~ 

dores r estant es qu e no intervienili e r on en 1 _ forma ci6n del cont r ato co-, : 

l ect ivo yq que i nclus ive pudieron op oner se a su celebr a ci6n ~ a~n los 

que pertenezcan a otro u otros sindicatos, tienen derecho a ex i gir e l 

cumplimi e nto de las cláusula s que les beneficien, circunsta ncia que -

c ar a cteriza a 1 2 s fue~te s de l derecho . 
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CLPITULO VI 

EL CONTRATO COLECT IVO EN EL SALVADOR 

L) LA PRIMERA LEY DE COl'J'rRLTACIClJ COLEC'rIVii. - -

Por Decreto No . 729 de l Consejo de Gob i e rno Revolucionario d e la Re -

publica de El Sa lvador , se p r omulg6 l a prime r a LeY de Contrat3ci6n -

Colectiva, la cual entrp en v igenc ia dece días d o s~u6s de su publi-

caci6n en el Di ario Oficial, e l cual corres onde al No . 171 Tomo 1 49 

de fecha 9 de agos to de 1 950 . ~se mism o d í a ont r6 en vigencia la 

prime r a Ley de Sindic a t os promul gada en la Repúblic a Y a l a cual nos 

hemos referido ante r i orment e . 

La LeY de Contrataci6n Co l e ctiva en refe r encia establ e cía en su 

~rt. 2º que "Todo pa tromo de una empresa o establecimi en to comerci a l 

o industri a l que emplee más do 1 00 trabaja (' ores es t a rá obligado a ce-

l ebr a r c ontrato colectivo de trabajo c on la organiza ci6n sindical a 

que portene~ca e l 60% , por lo menos d e lo s trabajadores de la empre-

sa o es t a blecimiento, ya sea que tal organizaci6n t enga el carácter 

de Sindicato de Empres a o de Si nd ica t o Gremial. Lo s patronos de empr~ 

sa o establecimiento co~erciales o industri a l es , q ue empleen más de 

40 Y no más de 100 trabajadores, estarán obl i gados a celebrar c ont r a 

to colectivo de t rabajo c on e l sindicat o gremi a l a que pert e nezc a el 

60% de los t r abajadores de l a empresa o e stablecimiento. Par a l a cele 

brnci6n de un c ontra to colectivo de traba j o en los c asos es t ableci--

dos en es~e ~rticulo , será necesario que lo solicite al patrono a -

los trabajador e s o que lo p ida n al patrono los trabaj a dores de l a em 

presa o establecimien to de que se trate, siempre que representen e l 

porc enta je mínimo que lo s incisos anteriores requieren. Ninguna ----
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empresa o establecimiento podrá, en consecuencia, celebrar más de un -

contrato colectivo de trabajo.Exceptúandose d~ la obligaci6n de contra -

tar colectivamente a los patronos de empresas que se dediquen a labores 

de temporada, t a l es cowolas de ingenios de azúcar y beneficios de caf~". 

Corno puede notarse~ la i ndicada ley se refería a patronos"de una -

empresa o establecimiento comercia l o i ndust r ia l", esta blecía la obliga-

ción del patrono de celebrar contrQto colectivo de trabajo si se lo pe -

dían "los trab ,-' jadores de la empresa o establecimiento de que se trate" 

indicando con esto último que eran los trabajªdores y no e l sindicato 

el titular de la contratación colectiva;esto es, que las partes en el-

contrato eran e l patrono de una empresa o estab l ec imiento comercial o 

industrial y los trabajadores de la misma. 

B) JERARQUL'i. CONSTITUCIONAL DEL COlJTHATD COLECTIVO 

La Ley de Contratación Colectiva mencionad a i n ici6 su vigencia el 22 de 

agosto de 1950 y e l 15 de septiembre del ¡ásmo año, es decir antes de --

que dicha Ley tuviese siquiera un mes de vigen ia, se promulgo l a Cons-

titución Polí tica de 1 950 en cuyo art ículo 191 aparec í a lo siguiente: 

"Art. 191.- La Ley regul ará l as condiciones en que se celebrarán lms -

contratos y las convenciones colectivas de trabajo. Las es tipulaciones 

que ~sto contengan serán apl ica bles a TODOS los trabajadores de l as ~ 

presas que los hubieren suscrito, aunque no pe~ tenezcan al sindicato 

contra tante, y tambien a los demás trabajadores que ingresen a tales -

empresas durante la vigencia de dichos contratos o convenciones.La Ley 

esta blecerá el procedimiento para uniformar l as condiciones de trabajo 

en las diferentes activ ida des económicas , con base en l as disposiciones 

que contenga l a mayoría de los contratos y convenc iones colectivas de -



- 88 -

trabajo vigentes en cada clase de actividad". 

Este art ícu lo, dico l a exposición de motivos de la Constitución .( 4 l ) 

introduce el Cont r ato Co l ectivo de Trabajo y el Contrato Ley.Precisa los 

a lc ances de l primero n r e lación con los trabaja dores que no pertenecen 

al sindicato contrata nte y con los que i ngr e sen posteriormente . 

C) LEGI SLACION POSTE dIOR A LA CONSTITUC I ON DE 1 950 

El precepto constitucional relacionado fue regul a do por primera vez en 

l a Ley de CONTR~T~CION COLECTIVL (Decreto Legisl a tivo No . 630 de 27 de 

marzo de 1 952, publicado en el Diario Oficial de l 17 de abril del mismo 

afio), en cuyo artícu lo 2º se estableció que I'Todo patrono estará obli-

gado a celebrar contrato colectivo de trabajo con e¡ sindic a to a que -

pertenece el 60%, por 10 meYb s, de lo s trabaja dores de SU EMPRESA, sie~ 

pre que se lo pida el Si ndicato . Igual obliga c ión tendrá el sindicato-

a que per t ene.,;oa el 60;10 por lo menos, de los traba jadores de una empre 

sa, cuando se lo pida el patrono" . Del t e xto del mencionado artículo -

aparece que e l sujeto de la contra tación col ectiva es el sindic a te y ;:-)" 

los traba jadore s como aparecía en l a Ley de Sindicatos de 1950 anterior 

a l a Constituci6n y la otra parte lo constituia el patrono de l a empre -

sa, sin h acer mención siquiera a l concepto ESTABLECIMIENTO . 

Encontrándose en plena vi gencia l a LEY DE CONTRAT~CION COLECTIVA de 

1 952, y sus reforma s post~iores que en nada se refieren a los t~rrninos 

"El!IPRESA" y IlEf)TABLECUUENTO", el 8 de enero de 1 962 se promulgó una --

(41) DOCUMENTOS HISTORICOS DE LA CONSTITUCION POLITIC A SALV~DOKENA de 

1 950 pág. 227 
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nueva Constitución política de la República cuya vigencia dat a del 25 

de enero de 1962, es decir 8 dí a s despuGs de su publicación en e l Dia 

rio Oficial l a que apareció en el número 10 Tomo 1 94 de fecha 16 de -

enero de 1 962 . 

Esta Constitución que es l a que se encuentra a ctua l mente en vigeg 

cia conserva en cuanto a la Contratac ión Co l ectiga se refie re el mismo 

texto del artículo 191 de l a Constitución de 1950; lo único que difie

re es que en la Constituc ión vi gente , el mencionado a rtículo le corres

ponde el número 190. 

El Art. 224 de la Constitución antes indica da estab l ece que el -

Código de Trabajo a que se refiere el Art. 182 de la misma Const itución7 

deberá promul garse dentro del plaz o de un año a conta r de l a vigencia -

de l a Constitución citada y fue asi como LA LEY DE CO~THAT~CION COLEC-

TIVA de 1 952 fue derogada por el Código de Trabajo de 1963 y sustituida 

por éste, el cual desarrollo POR SEGUl!i']):. VEX el procepto constituc ional 

as í : "Art. 22~_ .- El contrato colectivo de trabajo y l a conv enci6n colee 

tiva de trabajo , tienen por objeto regular, durante su vigencia, l as 

condiciones que r egi r án los contratos individuales de trabajo de l as -

EMPRESLS de que se tr'a te y lo s derechos y ob l i gac iones de las p a rtes 

contratantes" 

El ¡,rt. 225 del indicado C6digo disponía que : "El contrato colec

tivo de Tr aba jo se c elebra entre un Sindicato de Tr abajadores y un Pa

trono", i n d ican do con ello que las partes del contrato col ectivo eran 

el "SINDICi.TOH y el "PATRONO", haciendo caso omiso al término "ESTJ\BLE 

CIMIENTO/ " 

El Art . 226 del i ndicado Código de Trabajo establecía que "Todo 

patrono estará obligado a negoc i ar contrato c o l ectivo con el Sindicato 
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a que pertenece el 51% de los trabajadores de su E~ITRBSA , cuando se lo 

solicite e l Si ndicato. Igual obli gac ión tendrá e l Sindicato a que per

tenezca e l 51% de los trabjadore s de una EMPRESA , cuando se lo pida el 

pat rono. 
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l a Ley de Cont rat aci ón Colectiv2, CilJ e regu l ó por priI:;¡era vez al princ i-

pio consti~ucicnal contenido en el ~rt. 191 de la Constitución P ol f ti -

ca de 1950, as í come el Códi g o de Tra .ajo de 1963 que r eguló Y)or segun 

da vez el G 1SmO pre c e~t o c onstituciona l con t enido en el Lrt . 190 de l a 

Constitución P olftic a vig en t e, referí n el c ontr 2 to co l ectivo, 6nicarneg 

te a lo em~resa y e l codigo de Tr a bajo actua l lo refiere t a nto a l a s -

., 

.I_0S 

l egislación fueron c on sid e rad!' s como sin6nim8s , siendo a sí , l a inc l u- -

sión del término " f st 2blé:cirrüento " sin pretender con ello modific a r el 

c ampo de ~91 ic 2 ci6n del c ontr2 to c o l e ctivo, con lo cual , s e incorporó 

a l .exto l ega l un t6rmino que facilita la ad ministrQción de las empre -

S 0 S . El Códig o Tr ab e jo vi g e nte no de finió lo que debe ent enderse por 

empres 8 y ~) or est2blecinüent o e i g'noram os el :nativo que tuvo e l legis -

l ad or par8 no h~cerlo; nada nos dice a l r e s p Gcto l a "motivación del pro 

yecto del Código ce 'I' r abajo " r edac t2do por el I-íin i sterio de Trabi"ljo y - -

Previsió,j Social en 1969, ni otras f llen tes con sul t a'~o. s, existiendo únic a 

mente un he cho que puede d ::: r a lguna luz sobre el asunto : la c o inc i den-

cia de la actividad refor~adora de la legislación l ab or 21 existente -

t Anto en M6x ico corno e n El Sa lvador a pa rtir ~e 1967 y que cu l minó con 

l a promulga c i 6~ de l a nueva l , 'Y Federa l de! Trabajo Mexicana de 1970 y 

con el Código de Tr abajo de 1972 . 
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D) CmJTn;cTO COLECT!Y9_. D:~_..:~X2~~~:~~LP-~ __ ~S~ __ B_L?CII"']ElnO J~D~~y8GISJ;~'~C IOH 
MEXi C j;N,: , . 

En efecto , el profesor Ma rio de l a Cueva , qu ien formó part e de la co-

ri'isión r edacta r a l c nteproyeet o de la Ley Feder ol de --

Tr abajo , por d es ignac ión ha e lla por el Pr esidente de l a D ep~b lic 2 1i--

ce neiado Gus t nvo D í~z J rd a z ( n evists Mexic 8na de l Trab~j o , Marx o de -

E}~J L .,\ for~a p Rrt e de 1 2-

p~~inas 59 ~ s i ~l ientes) a l r eferirse a l contra to co l ectivo de traba-

J'o nos Q~l·ce ~ ¡'T.' l r~ e t l' '',:!l' C'' con L~ n]"V or Cl~ ~ l'':¡ ~ ;:¡ q'.'l·e".les n.,,-,. f' -.. ~ ~) 3 CJ o , .. u. .- " , , . c .. .. n" _ c. .J.. _ " '-' , .. A - ~ -

cu :H pnede 

ESTiBLECIMI ~NTO: El ~rt . 16 l e 

económic a d.0: pro::h:, cción o 0:is tribución (l:..~_~~i'nes o s8rv i c .. ~_().~" y de no-

mina establ eci rn iento El ;11 8 unid 2.d téc ni c a que CO,',lO su c l.1. rs a l, agencié'. 
----_._---------_._--------~-~ --_.- ---_.-

una exigencia de J. Q S YGa lid.ades e con6~ ic a s; osi , 2 e j emplo, l as empre 

S 2 S m:u:.e:r.a se c omp o:Jen frec uente,:;8:Jte do U Y1Q o v ,:: rios f Uúdos :¡1inero 

que constituyen unidade s de trabajo indepen~ien te s lss U D 8 S de l ? s 

otras , y qu e se en c uentran en otrns tant a s zonas e con6mic as 
'7 

o geo n-r -<D ~ 

fic a s, y es igu~lm e n t e frec1Jence ,~u e 1:1s riquezas de :.a s vetas sea -

variab le y qu e el costo de la viCe sea t a8 bien distinto , circunst Rn-

cia s que h an obl i gad o a lo s sind ic a tos a l a celebración de contrs tos 
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col e ctivo s ad e c uad os a la s c ondiciones p~ rticu 1 2re s de c oda f undo . Por 

lo t i n t o si en e l p a sad o s e hab ló de los C Cl'; ':r1.:;',~' GS CCJ~E CTIVO DE m ll'm: 

EST ~~ BLl': C I FT~~~.í'.;:rO '., 

( (. ' , , . " ,.:;e g-un ::t ~ o. lC lon , o - :. _ Máxico 1974, página 167 y si -

~li e nte) , am plí a sus explicaciones ~ ' . -.- (' . . , ( , "lS l ~ "L .'} 'JO¡-;J l Sl on r e co r uemos que 

f or mó parte do ella ) C O(1 8 F I'~ ó al f"ün :} S (~e l a s cl ef in ic~ :::H1e s rn.á s goner il. -

l izads en l a d oc ri n ~ n a ciona l y ex tr qnjer n , lo hi zo con e l prop ós i t o 

De toda s e l las transcr ib i~08 1 2 def i ni ción cl 5s ica de ospr es 2 de l os 

y es t ab l ecimi en to : L ~ ~ef ini ció n da Huec k-NipperJey~ LA Empr e sa e s -

l a uni d2d de 1 08 e l cn en to s pe ~ son a le s, ma t e - ia1es e inrna t er i a l e s de~ 

tinado a r eali?ar l a fina lidad 'lue se pr op on o a lc a nz a r ~ l empresar i o . 

Las de finicion e s de P;:m l Dur nndg La __ t?.E1P:::-:'::,,::.:::' e s 11::, 1..1l1 i cl nd econ ónüc n -

de producción . Ll establec :i. ;>i ento es l a u:1Í e12d t6c ni c G de producción . 

Con una cie r ta. . . . ~ ... 
l ~sp lr~ C lon en l a8 f órmula s de Pcu l Dur~~d , 1 2 Comi s ión 

r e d Li C tó el l·.,r t . 16 en l os t 6 rr'1i ~lO S s i gu ien t e s ; "}"' a r a 1 os ef e c tos de -

L :s n or m2 S de tr2b a jo, se ent i ende por er.l ~2!~ S 2 l a un i d,::.1 d e conómic o. --

t~cn i ca qu e c orn o s u cur sn l, 3gen ci a u otra forca seme j ante, se n p3rt e 

i n te gr a. n te y c ont ribuya a l a r eo. liza ción de lo s fin es (~_ e l e: orrrpr esa" 
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.'. Y>+ 
J : • ..!.. '-' o 16 del proye cto qu e se e~t reg6 a los tra 

baj2 dores y Q lo s ampr e s " rio s p2 D su e stud io , n 8 cont en í a l e frase 

11 qtA e c arn é. sucü.:r'ssl, el ' Ol l C ia u otr ."" ;8 r ¡Cla e e E: ,," j "lD t 8 n • Le. comi s ión l a 

i ncluy ó 1 dc,s ,JU ¿; s e' ·::; 21 g'l: Yl a s c r) ;wcrs a ci on";8 CO;',) 0 un:: s Íl:ip l e ejemplifi-

22DG r ~ amplfsim~ , e ~ c0 Dcord :nc i 3 c on e l c r e c i ~iento ~ e 18 2 empr e sa s 

lo s ténüno8 de 1[' EU\i,T L~'~Y , e s p os i b J,.e la c e J eor t:: ción el e CC,FTF:. 'T.'OS 

COL' ;CTJV ' ~ ; J)L' ¡'S ',l l.:B I.,r;CI ' I F ;-: 'r O, l o ll lJ.e s e ex :¿l ic2 por le, di s tinta ub i -

c nción y por l a difcEenci 2 de elc~ento s de tra baj o y de los costos de 
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e 1 u ir 0 1 t ér:l1i.l10 \; T:~ ~3 'r .',} j .' f; C II"~ T'¿FT' () f l en 1 ::: [:; J • .• ülSposlclone:s per t inen-

tes de le c 0ntrn t~ ci6n c 0 1ectiv~ , lo }¡izo ins~ir8do en 12 doctri -

coc o lmi-

2)2 rCCe de fi n j c.o en el , rt . 1 6 de 1 ::-. L eY veder;:: l Cel Tr e b :-:, jo ¡" exi-

C:lnél . 

I'Ttie02 de el lo 2e C,lC '~entr2 en lo c.,xpues to por el d ~\ ctor }13.rc os 

Gabri e l Vill~c ort ~ , qu ien e n c onfe~enci 2 pronunci2rt3 el 20 de julio 

(le 1973 en I n F~c ~ lt ~ d de J~ri sprudenci':1 v Ci encio s ')oc i 2. 18S de :n .) 

te ~ ¡¡En e l tiempo q-c.e se est abi.i pl ssmando es t ;::¡ serie de disposici '),-¡ e s 

de l C6d i go de Tr~ba jo, se est2.ba dand o l a LeY Federal de ~rab~jo en 

M~xico y v e í amos qu e a ll~ l os mexi c a nos t emb ien estaban en l a mismn 

dentro de ley , el Conc 8~to de empr esa y a l concepto de est ab l eci---

mi en t o . Ello s conciben l a ~rU'RE J~ como una unidad ec 6nomi c a de pro-

ducci6n o éL ; s tribuci6n de biene s o servicios y ~~ ST" ,BU~CIJ'lIENTO CODO 

una uni~ 0 d t ~ c n ic a despr e:e ndida de l a e l~ ~ r eS 2 yue pue de f uncionar -
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con autonomú., téc nj. c a . :¡:;:.lt onces 1 deciL1:'s nostoros , si a un concc:p-

medio p ~r2 poder ;~LCT: , ~ noso tros nues tras ide as . Dice la expos i-

ción de do tivos do l a LeY Foc1t7Ta l . il¡;a }Jroyecto recogió esta i dea 

en el . ·Tt . 1 6 ~ L~ em9~C"2sc, ,;3 L , ,F} úta~ ec)nó<~c .:: c1e ;:;roéll} Cci ón d.e 

bienes o serv icios , l ~ or g2ni ~aci6n total del trabajo y del c api--

tQ I, bs.j o ',U·,él sG l a di~,-'e cción j p2T8 la re 2Ii:;::2.ción ,le 'i.lr. fin , en -

tanto el mt2b lcci;;JioYlto s s U :; '1 ',nlid ::-:c~ técnica, que CODO cucvTs21, 

te lo cua l forma pa rta y CDlltribuye ~ ~8 r ea li~nción de los fines 

Ley L3 t ora l nuestra, ~~r~uo , en real id 2d , cuand o an t s8 ho~08 habla 

los conceptos Ce e:"';)reS2 , nos hGEI08 enc011-cr 2do ( lit e , si ecnél:Jos 7,8 -

no él"')l :Or~ recho :erc .:;nt il, éste nos el.?: una i dea. de la e:n':) : es .?\ , c:.1JO 

es distinto de la i dea que dan 2 1 ~una8 l eboralistes; si busca mos 

en l a ciencia econó¡l iC 2 hall ~20s una i dee fe la OLpreS2 que es un 

tanto diferente de ~ ~el Derecho Labora l y de la de l Derecho ---

!"lercanti17 -... he T2 1.1"l"},J. c :J{'.cepcióD L1 ~~S aju.st¿·: da , de 13 ~rnprC82t de ntro 

de l De Te cho de l Trabsvio. ] 2 p00.0f·,1.OS el~contr-r ~ h or- e~ l ~ nll~v ~ T v , ., - - " . l:: '_'. .. d '" ~'. .C u "-' 0" 

Fccler21 de 'IT 2.b ·'.jo de; l':éxico . 
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f or iJ.wdor ;) de L, L ;{!:'j.:lac:tón l :O. bo r a l) tcl~lto en n éxi co como en El Sa l -

per S01123 88 ~i z o C 280 o~i s o a 
' ) . 
-t.[lS S l -

:?qui 6n 2s se r l os 

TOll es i nconst i tucional. ~ obre esa cnost ión fo r2u1 2 r e~ o s a l Gunas co~ 

sideT" ci , ne s q ':. e nos :~nd 1ic en ,'?C CrG8 r v n u . . so s -cen·:::: r i ncln si6n -

del t~rrnino ~ st abl ecisie~to en el Cód i g o de Tr2~Qj~ vigont c , no es 9 -

incons t i t uci.')y12 1 (} -;:' e~: ::r qu e e l ~~l't o 1 90 de l a Consti t u c i ón l' olíti-

ca en su t exto no c onito r"pla e l "cérnino e s ta1) l e c _i.."Jiento . b) ;.i i lns c on. 

d icL). iOS r efe r rcn t l's 3. dl a dis t int a ub i c " ci ón e n Le d.if e r·2Dc ia de l --

b l o 12 c ~ l ebra c ión ~e cont r a tos c ol e c t i vos Ce es t 3b l nc inien tos, son' 

v ;-,l ec]0.;r'oE: en 1 03 081; ,dos unido s ITex i canos CQlY' en 1 2 lkpúb li ca de El 

:ja l vad or, Vi er to es q ..... ,Q en c U.:l n to a su :'ce rfici 8 ter -:: it :)r i etl l os osta--· 

d os u n i dos Mox ic an os tie ne uns ext ensión mucb i mayo r qu e l a 0e l ~ Re 

p~b l ic a de El 3~ lvad orj pu es e ste país t i ene 21. 393 k i16me tros CU2 --

dr ados y los est :! ~O S un i dos Mexicna os s u ex t ensi6n terrtitorinl es -

de 1. 972. 546 k i l óme tros cua dr8 dos? lo que equ iv '1e 2 decir qu e el te 

rri t ori o L:(;xic ano es 92 . 2 vec e s mayor r,; 1J. 8 nu es t ro · t erri t e rio nDc io 

na1, l o qu~ sien i f ica que la tot a lida d de l te rtitorio de 13 Rep~bl~ 
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ca de El S8.1v8(~or9 viene éi I'epr ~<3enté1r el 1.08j{ de la superfic i e de -

l os ES t 8dos Unid~s Me xicnaos , y en 93 te país encontramos qu e hay esta 

dos con gr a ndes ex-(;e"sio,-: Gs terr-i';:ori81 ~ s como los cs Chihuahua con 

2. 47 . 87 kilór:l,:: tros ct;8.dr :: 'i os , ;')onora Cal'":. 184 . 034 kiló!Jletros cuadra -

,los , Coah uil·::, con l 5i ,S' 71 ~ iló ,ie tl>os c uQclr .0..G!3 9 Jur::: n ,";o con 119. 648 -

r a bIe e nt re L:: s c ap i t ales ¿e 1 ~ 8 mi SU8 S -;:olJl a cioBes el.e l 

con el rest o c~el C:l.D, l at ena. nr;o. J·,s Un ión y Sonona te ~ etc ., pero 

1 3 v ~rd ~ d es q0 e A posar- que l J ' ~ dist~ncias son r 0 1 ativ2~ente cort?s , 

ex?uesto se pue0e afir~ar que en nuestro Dsdio el costo de 13 vida -

como lo ele¡]entos de trabaj~ tien Gn valor para re 71auent ~ r el contra-

to d e trabnjo por e8t ~ bleciG iento . 

Re coT" ",eL:os;ue e l '.rt. 1 90 ele la Constituci ón :Po l ític o. v i c ente , 

establece que las Gsti)ulaciones que co nt enean los contratos col ecti 

vos ¡¡serán 8)lic é\o lGS 2, todos los tr i:ba ,j'l' ores de 13 eic;Jresa que los 

hubieren sl,;scri tos 1 8.1J¡;qlJe no pertenezc a n 21 sin(~ic .:::tto cOl,trat Qnte, 

y t ambien a los 6eGRS tr2'::r, ,iadores eJ. ' G i ,lfT8sen él t a l es empresas -

dur a n te l a vicenci a d e dichos c ontro tos'¡ COQO lo ruanifost6 anterior-

mente e l tex to del art í culo se refiere a Erupros Q y no a estob l eci2ie~ 

to j sobre esto haré el si :;nien te análisis: ; ·,1 intGrnretar Le: disposi -

ción const ituci on 2. 1 del "'Tt . 190 Const o :Fol í t . debemos 3nGlizo.rl a 1 en 

el sentido d~ qUG la primer~ p art e del ~rti6ulo ' s efial Q l a regla ge-

n'2r31 c!e que la l ey E8 f."o. lará l os condicione s en q1.:c e se ce l eliren los 

contra tos y las convenciones c olectiva s de traba jo, 2S dec i r que l a 
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no:r:n a pr i r::1é1-ria l e dé l) ~,[:; e CO,1S ti tl,cion21 a l contr ",to colect ivo do tra -

ci :mes de l os ::: ' 8: ,:03 ,,\ l A S leyes sec' ,::.! dé!ri" s , p81.'2 el C i:- SO de l Código 

de Traba.jo en l a seC;l;.nd:.l Tl2rte d (ú "rt . 1 90 C.G la Const ituci ón :F'ol íti 

c a citada , habl a de q~e l ~~ e8tiJul ~c i one8 que los contrato s y conve~ 

ciones colectivBs , c ontene2 n s ~ I'6n aplic ~ b l es n to d os l os tI'ab8 ja~0 -

res de la 80pre sa (De los hubieren sus crlto y la p2rte final dice qu e 

l a l ey Gs-cab l ece e l pr oc8 d i r:;i en to ~") 2. r é\ un ifor!c:a r l ,:: s co nd ic i.ones ,:::'0 -

trabajo en l as difer en to s a ctividcdes o con6~ ic R s , etc . Ls prec i so h2-

c eI' not é1r q,2e 1 .,"- j.)J".' ÍL:e:r::t parte de 12, dispoción est2blec e e l princip i o 

base de l RS ~o s ~ l ti :~.8 disvosicones del ~isso a rtícu lo, e s deci r qu e 

d ic e q1..' e J. 3 ~; estip'L'laciuw"Ó3 (e l os contr ';' tos c ole c tivos 00 ApliDa rán -

!J. to do s 10 8 1 " 
...L. ... :" o~ pres o qae los s u scr ib~n , 

ti tl.J.lar de l a c ont r 'l t ~:ci ón co l e c , iv? v a 103 " "0 ülgre é30n yo ster i or~e,g 

to El l os m iG l:iC S ~ ::1 0 debo pons i'. rse que la Con ,sti t uc ión est é r :,ostringu ien 

parte t~ cnicu , c on au t6n oru i a si se quier e , i ~ to : ~an t e ~e l a unidad e-

econ ó2 ~ c a ~ e producc ión o d i stribuc i ón do b i e nes y servicios de l a em-

pres a , t~l c omo lo c oncibe 01 Dere cho Mex ic ano de l ~Dab2 jo . ~ ero SUC8 -

de y es ~ e es el e s p í ritu ~o l a l ey , l os ~st2blecimi 8 ntos jo una eopre-

ducción, c on v~:riodad en cuanto a l co s to, mano de obra, niveles de vi-
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existentes en l a c Old:ré' ü ,ci ón c ::> le c tiVc: :'"".1'8 l o ;:; dj_f e r 0Dt e s dema r ca-

l a s ley Se C1.1 nUa--

r i a 1'- a r e s u ,., 1 t o e 1 -o r o 'O 1 e::: ::! c r e i!. n el o e 1 con t T' ." t o e el 1 -:: c: t i v o ~j o r e 2, t a 1: 1 e 

cimiento , e Gll '... r" :3 e 21. '. r t. 1;>:: C. :' . ,:li smo 

en l os distin tos estableci~icnt08; no ~b ~ t ~n ~ e ~c fo rEar V2r te de una 

, , 

econo ,:' l C:. , i~2tituci ón de la 

l ey; pensar que s i le l is~~ es~~ d 2 ~~O c ~bid n 21 sindi c ato por estable 

vor de s u s a ~rGui Q~o s. 
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e o N e L TI S IO N E S 

Se )·,,:.e-:1 6 concl l) ir '1') e l as corporscior,e s fu(,ron form a c. ns 

por ~)8t ron os :1e un 1:1is::,o ofici.e' o profesi ón con l a fin ::t lida c.. de -

evitar l a c Oillp et enci a y de f en~ 0r l os ~erc 8 dos de sus productos y 

n o ~a r R protager al traba~aJor, habienrla sido dificil e l c amino 

recorrido par~ que ~ s a soci a ci one s profesiona l es s~ c onvi r t i e -

res nive l es 3," v i d-:: , siendo '~ s te ~.m o GO l os iV'.::: 2.1tos ce1 ¡r¡undo, 

con t ando hay dí a c on lo s re cu r sos 8c on62 ic08 necosari os pqr~ ob-

tener s u s pro~ ias ics tituci anes de asi 8 ~enci ~ soci21es y ~edi os 

de cornLlic ::; ción c~e melS2 S, qu e 1 08 -per;:üten CnfrelY:: :=::. rse en un ---

-p l e n :..~e i gu21(l3c~ con 1 ··: s gTanc~es sccied:::dos an ónü,2 s y obl i ga r él. 

és t E'. S 2. 2c·'J.e·rdos ju t as . 

La LeY ~ue -p8rmi~o l a constit u ci6n de l sind ic a to en es -

t e país , se dió en 2.gost o '~e 1 950 , ,·'s t " ríÜ s '.:::t l ey prohib ió l a cons 

ti tuc ión de si.::clic9.tO ele si" dic 2t~)s o se,:: L ¡s f ederaci :ne s y confe 

aera¿ione~, s e puade af irma r ~~e In l egislnci¿n l ab orel en El 8a l-

v ndor ha si do el r e s u ltad o de co n c es i ones ot orgadas a los tra b aj~ 

dores por los poJor es 0e l e st G~o Y no por l u chas de lo s tra b n j ad o-

r es , esto h a dado l ug3 r 2 que en nu es tro pa í s no ex i s t e un verdade 

ro ~ovimiento organ i zad b con su ] ro p io espfrit u de lucha Y con l as 

convicciones de s u s )rop i c s f uerz a s. 
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3º) P or otra p a rt e a gesa r Ce l a v a n ce de l a le g isl a ci6n labora l, 

s iemrre se ha cbscr ü ii -,-,c cLO él l o s :bra 1:: ,'1.,~Q c or ," s c1e l a él gricul t u ra y 

dom0 s ticos ; a l o s t r a"c a ,l sdor c"s d el a Gr o , no se l e s ~""eru it a sin di -

c a ¡iza r s e, a pe s ~ r que a n~ e a t r o crit e r io l a Cons tituci6n P olí tica 

l o per~ i te 9 ni s i qu i e r ::: se ha el a b or ad o el ~e gl aoento d e qu e ha~l a 

el C6digo d e Tr ab n jo qu e re ~l l a rá s u s Iunc lones , sin emb ~ rgo h a --

d e j a d o c1emes t:c: ::: do e ': el de sarr ollo di:: 1 8. 'l'F~3 IS que s e h a l egisl nd o 

pero en fo r t:12 les i v a . 

La introducci6n de l co nt r élt:'l do CS'Jl"t"lLLC:C'; I f<'.T'l'O en nues tra -

l e g islaci6n , s i :' rlt~d a 2lguna fue p2. r p f a c i " i t ;::: r el :,lÍ s teo a 2c1rn i nis 

tr s tivo de 1 2 e mpr es a c omo u n id ,¿ e c on6~ica de ~roducci6n d e bi o-

n e s y s o rv~cios, f .J ? n d o c o~ ~ c r u p o de a p l ic ~ c i6n de los cont r s tos 
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