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ra s o ci a l y econ6mica que c onven ga al p r ogr e s o do nuo s 

tro pais. 

No e s aCtoptan<lo r-, o sicione s demagóGicas ni mucho me 

nos c e rran do los ojos ante las corrientes i deológ icas 

p r edominantes en los paises democrátic os, qu e l ogr are 

mos c on s oguir que El Salvador ma rche al unis on o de l a s 

naciones civilizadas. 

Demasiado hemos abusado , e n camp añas do t oda in do 

l e , de las IJalabras "patria", "paz", "pro g r e s o ", "li

bert ad", "unión", "justicia" y otras po r e l e stil o qu e 

únicamente han s e rvido para encubrir intere s e s. Es ho

r a do que la incultura 3eneral deje de signific ar un 

obstáculo para los que queman sus en e r g ias on e l e stu

dio y e l trabaj o . Pasó también la €3 p oca de l o s sabios 

criollos que GUstan do exhibir sus conocimionto s en sa

las de confe rencias, tratando temas abstracto s deslig a 

dos do la cruda r e alidad que vivimos. 

La p resente t e sis, hecha a vuela p luma , n o "ll o v a la 

p r e t ens i6n de s e r un a obr a cientifica . Lo c onfesamo s p~ 

ladinamente: no diremos nad a nue vo. 

Al hablar s obre los sindicato s, cuyo desen volvimi 8~ 

t o cubro la última c enturi a de vi da do l o s pais e s av an -
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zado s, l o hacemo s c on el sinc e r o p r op6sito de pon er 

nue stro ~o queño concurso p ar a domol e r e sa mur all a de 

p r o juicio s sin fun d nmonto que graviton s o bre l a s aso 

ciacion e s sin dicales, de j an do abie rto . el c am~)o a o 

tr o s que , con más s61i do s con o cimi e ntos y me j or e s 

brio s, p r o sigan la n oble tar e a de pon e r a l a lc an c e 

elo t odas l a s mente s las discip linas l ab o r al e s. 



ORIGEN DEL D E R E C H O 

DEL T R A B A JO. 

Antes de entrar de llen, ' al estudio de los sindica ... 

tos, es menester, para clarificar conceptos, decir algunas 

palabras acerca del origen del Derecho del Trabajo. 

Creemos que no puede señalarse la fecha exacta de la 

aparici6n de tan importante rama del Derecho, pues, desde 

el momento en que las grandes colectividades humanas nece

sitaron para su desenvolvimiento del trabajo libre de los 

hombres, a cuyo impulso desapareci6 paulatinamente el omi

noso régimen de la esclavitud, surgieron al influjo d e las 

luchas de los trabajadores, normas reguladoras del trabaj"r--

que fueron el germen de un nuevo Derecho destructor de la 

explotación del hombre por el hombre. 

Los col1egia romanos de la Edad Antigua, las guildas 

germánicas y anglosajonas, las corporaciones, coi'radías, 

fraternidades, etc., de la Edad Media, que estudiaremos 

más adelante con detenimiento, son los precursores del De

recho del Trabajo y, aun cuando tuvieron un tinte marcada

mente religioso, trataron, aunque rudimentariamente, de a

segurar el bienestar del trabajador, eliminwldo la com~e

tencia desleal, velando por la buena calidad de los produ~ 

tos·, retribuci6n justa de los trabajadores, etc., etc.- Es 

cierto que las actividades de dichas asociaciones fueron 
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bajadora. La historia de su origen, nos da la pauta para 

desentrafiar su naturaleza. Algunos autores sostienen 

que el Derecho Laboral es un derecho de excepci6n con re~ 

laci6n al Derecho Civil, que clásicamente ha sido el dere

cho co~; pero como muy bien expresa el connotado jur~sta 

mexicano, Dr. Mario de la Cueva, despu~s de la Guerra Mun

dial de 1914 el problema se ha invertido y "el derecho ca ... 

m~n en materia del Trabajo es el .Derecho del Trabajo y el 

derecho de excepci6n es el Derecho Civil". 

Intentaremos comprobar la verdad que encierra la a

firmaci6n del citado tratadista azteca y, para ello, dare~ 

mas una rápida ojeada a la evoluci6n que han sufrido las 

sociedades humanas a trav~s de los siglos, sin procis2r de 

talles históricos. 

Como medida previa, dejaremos por sentado que enten

demos por' trabajo, todo esfuerzo del hombre encaminado a 

producir "una riqueza, la cual, econ6micamente hablando, y 

en esté sentJ.do la tomamos nosotros, es todo aquello que 

da satisfacci6n a una necesidad del hombre, de cualquier 

1ndole que ~sta sea. 

Sin enfrascarnos en el intrincado problema del ori

gen del hombre, se está en capacidad de afirmar, median-::'e 

los datos que nos proporciona la ciencia y la observaci6n 

de los pueblos salvajes que a~ existen sobre la Tierra, 

que no puede concebirse al hombre aislado. El estado de 
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naturaleza, en que los hombres eran completamente libres 

e iguales, no pasa de ser una concepci6n ingeniosa pero 

err6nea, que el gran filósofo ginebrino Juan Jacobo Rous

seau, en su obra "El Contrato Social", us6 para combatir 

las monarquias absolutas y despóticas que reinaban en el 

Continente Europeo, desde hacia varios siglos. 

Lógicamente, el primer vinculo que uni6 a los hom

bres fué la sangre, y ésta es la creadora de la familia, 

unidad orgánica cuyo nacimiento es obra de la naturaleza. 

De la ampliación de es ta familia, surge el clan, que con

forme Rennard, "está compuesto de seres que reconocen un 

ances tral comón", es decir "de varias generaciones unidas 

por la comunidad de sangre". De la reunión de estos cla

nes surgen las tribus, las cuales a su vez dan origen a 

los pueblos en cuya formación entran seres de sangre dis

tinta a la agrupaci6n. 

Es indudable, que en los oscuros tiempos prehistóri 

cos rein6 en la tierra el poder de la garra y el colmillo. 

El hombre primitivo, con un cerebro rudimentario, no pudo 

sustraerse a esa ley de las bestias y, no obstante la in

venci6n de armas toscas; continuó valiéndose de la fuerza 

para subsistir, pero a medida que la especie humana aumen

taba, el instinto gregario llevó a los hombres a unir sus 

esfuerzos para luchar contra la naturaleza. El medio am

biente en que se desarrollaron los conglomerados humanos 
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imprimi6 a éstos un sello especial; y as! surgieron pue

blas cazadores, pescadores, etc., segdn las característi

cas del territorio, en que so hab1an establecido. Los pue

blos agricultores y pastores, surgieron posteriormente 

cuando el hombre descubri6 la exisiencia de frutos de la 

tierra susceptibles de cultivo y animales salvajes que es

taba en posibilidad de domesticar. Hasta esa ~poca, la pr2 

piedad era colectiva y el trabajo para obtenerla se reali

zaba por todo el grupo, no exis tiendo más desiguaI'dades 

que las propias de la edad, el sexo y la 'destreza. 

Sin embargo~ los enemigos del hombre, no eran s6lo 
. . . . 

las fuerzas de la Naturaleza, sino trumbi~n el hombre mis-

mo~ La 'Edad Prirni tiva debe haber sido el escenario de lu-

chas destructoras, en que subsistían únicamente los vence

dores, pues los enemigos eran aniquilados sin compasi6n. 

Con todo yeso, el mismo instinto Que hizo comprender al 

hombre la conveniericia de cazar los animales para domes ti

carlos, lo llevÓ al perdÓn del vencido para ocuparlo en 

provecho propio, 10 cual di6 nacimiento a la esclavitud 

que llena páginas dolorosas de la historia. 

As! llegamos al nacimiento de ias grandes civiliza

ciones que a trav€ls de los siglos se desarrollan en la CM 

na, India, Egipto, Peraia, Babilonia, Arabia, Fenicia, Gre 

cia, Macedonia y Roma, en todas las cuales encontramos con 

ligeras variantes, tres clases principales: nobles, plebe-
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yos y esclavos. 

Insistimos en que no tenemos el prop6sito de hacer 

un estudio hist6rico de tales civilizaciones, pero si po

demos aseverar que en todas ellas se observa el fen6meno 

de la transformaci6n del régimen de la propiedad colecti

va al del reparto de tierras entre los habitantes, que es 

el principio de la propiedad privada. El trabajo está cog 

fiado en es ta etapa de la evoluci6n so.cial casi exclusi v.§; 

mente a los esclavos, pero a medida que los grandes impe

rios extienden su poder1o, comienzan los hombres libres a 

dedicarse a las artes e industrias y asociarse para defen 

der sus derechos ante la nobleza. 

En el imperio romano, es donde puede observarse más 

claramente es ta transformación social y ya en tiempo 'de 

Servio Tulio encontramos los artesanos organizados en co

legios, mediante una reglamentación rigurosa de los ofi

cios; colegios que tienen gran similitud con las hetair1as 

griegas reconocidas por una ley de SolÓn. 

Fué, asimismo, en el Imperio Romano, donde se afirma 

la institución de la propiedad privada y se crea un conj~ 

to de normas que merced a los grandes autores romanos lle

gan a construir el gran monumento jur1dico del Derecho Ci

vil, que no es más que una regul aciÓn del "mio y el tuyo 11 • 

El trabajo fué incluido en dicho derecho y las relaciones 

obrero-patronales recibieron id~ntico tratamiento a los de 

mAs contratos civiles, como si se tratara de una mercanc1a. 
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a sus arcas el oro arrancado a nuestro C'ontinente y des 

arrollaron sus industrias manufactureras que pronto flo 

recieron en forma insospechada. El antiguo arte sano due 

ño de su propio taller, con un nrunero limi tndo de comp~ 

ñeros y aprendices cedió el campo a los establ e cimien

tos industriales donde gran número de 'obre ros trabaja

ban para un número reducido de patronos, que pronto se 

transformaron en una clase social preponderante, conó-

cida en el siglo XVIII con el clásico nombre de burgue

sla. La obra del obrero poco a poco dejó de tener la 

marca personal de garantla de su autor para adoptar la 

impersonal del taller, que no tard6 en especular con la 

pobreza del trabajador al fijar los salarios~ aprove

chándose de la abundancia de la mano de obra-• 
. , 

Las asociaciones de trabajadores pronto empezaron 

a ser vistas con animadversi6n por estos nuevos indus-

triales, que pretendlan abolir toda reglamentación del 

trabajo por considerarla una traba para el ensanchamie!! 

to de la producción de sus talleres y un obstáculo para 

comerciar a su antojo con el trabajo humano. Los gobie!:, 

nos influenciados por esa clase industrial, considera-

ron tambi~n como un peligro el fortalecimiento de las 

asociaciones profesionales, especialmente las de compa

ñeros, que en Francia y Alemania hablan entrado en pug~ 
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na con las corporaciones dominadas por los maestros, y 

como consecuencia de ello, dictaron, a partir de las 

postrimerias del siglo XVI, diversas disposiciones 

prohibiéndolas o limitándoles sus actividades. 

A la fiebre de colonizaci6n que atac6 a los pai

ses europeos en los siglos XV y XVI, sucedi6 la de in

crementar la exportaci6n intensiva de su producci6n ig 

dustrial, a lo cual sirvieron de acicate de una manera 

especial una población cada vez más creciente, vias de 

comunicnci6n rápidas, el descubrimiento de América y en 

años posteriores, las ideas de los mercantilistas que 

hacian residir la riqueza y el progreso de los pueblos, 

en el acrecentamiento de sus reservas del áureo metal, 

mediante el aumento de la exportaci6n y disminuci6n de 

la importación. 

En ese afán incesante de los pueblos europ eos de 

producir más que los otros, nació la máquina y con ella 

la gran fábrica, que iba a dar nacimiento a una nueva 

clase desheredada: el proletariado. Entre las máquinas 

que revolucionaron la industria y causaron hondas conmo 

ciones en la estructura social y económica de los pue~ 

blos podemos citar la primera máquina de hilar inventa

da por Hargreaves en 1764, la cual causó la ruina de mi 

llares de tejedores ingleses, quienes incitados por el 
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tejedor Ned Ludd se lanzaron a un loco movimiento de des 

trucci6n de las nuevas máquinas, que obligó al Gobierno 

Inglés en 1812 a decretar la pena de muerte contra los 

saboteadores de las fábricas. 

Desde la segunda mitad del siglo XVIII, las mona~ 

quias absolutas comenzaban a tambalearse. Inglaterra 

desde mediados del siglo anterior venia luchando por li 

mitar por medio del parlamento el poder de sus soberanos. 

Los enciclopedistas franceses abrazaron con ardor las 

nuevas ideas y se lanzaron a una batalla para conseguir 

el advenimiento de un gobierno donde el pueblo fuera so 

beran'ü y todós los súbCli tos libres e iguales ante la 

Ley. El tiempo era propicio. Francia se encontraba al 

borde de la ruina económica en que la habian colocado , 

las locas empresas guerreras de Luis XIV, lbs despilfa~ 

rros de Luis XV y la ignorancia y flojedad de Luis XVI. 

Estalló por fin la Revolución Francesa, que marc6 nue

vos derroteros no s610 a los paises de Europa sino tam

bién a los pueblos de Am~rica, donde los nuevos princi~ 

pios liberales sirvieron de bandera en el combate por 

la emancipaci6n de la Madre España. En todos los rinco

nes del mundo civilizado se repetia con entusiasmo la 

Declaraci6n de los Derechos del Hombre, fruto de la Re

voluci6n Francesa, que propugnaba por una libertad abso 
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luta,ut6pica e irrealizable, y el "laissez fair e , lais

sez passer" era la fórmula que el liberalismo triunfan

te recomendaba fervientemente como panacea para todos 

los males sociales. 

y ahora cabe preguntarse: ¿Qué tratamiento reci~ 

bieron 1 as asociaciones de compañeros, 1 as fra ternida

des, l a s cofradías y demás asociaciones profesionales 

de parte de la RevoluciÓn Francesa? ¿Se tomaron en cuen 

ta sus demandas acerca de salarios justos, condiciones 

higiénicas de l a s fábricas, jornadas limitadas de trab~ 

jo y demás prestaciones laborales, que las asoci a ciones 

profesionales hacía ya muchos años habían planteado a 

los patronos? La respuesta es un rotundo no. La Revolu

ci6n Francesa fué realizada por la burguesía y ésta, 1m 

buida en las ideas económicas de los fisiócr a tas no se 

preocupó de los problemas de la clase trabajadora, con

ven~d0 8 de que los salarios son regidos por las leyes 

de la oferta y la demanda y que el trabajo es una mer

cancía como cualquier otra. Embriagados por una s c d in

saciable de libertad, propugnaron por la libre contrat~ 

ción, no dándose cuenta que con la mecanización de l a 

industria el trabajador quedaba inerme ante las ambicio 

nes y la voluntad omnímoda del patrono, que trataría de 

hacer bajar por todos los medios posibles el costo de 
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la mercancía "trabajo". 

En párrafos anteriores hemos dicho que los gobie! 

nos I en e l afán de industrializarse a cualquier precio, 

h ablan a d opta do me didas prohibi tivas contra las asocia

ciones profe sionales, pero ~st as no de smayaron y sigui~ 

ron sobre vivi endo, unas vec e s disimul ando sus fin e s y ~ 

tras a l marge n de la ley. Los revolucionarios franc e ses 

no conc ebían que hubi e ran asociaciones que tra t ar an de 

imponer r ogl a s a las rel a cione s obrero p a tronal e s, pue s 

e so, s e gún ellos, s e oponí a a l a libre contr a t a ción y 

p a ra cort a r 01 mal de raíz d e cre t a ron los dí RS 14 Y 17 

d e junio de 1791, despu~s d e viol entas discusion es, a 

propue sta de l cons e jero Chap eli e r, la ley que ll e v a e l 

nombre d e éste , la cual en su a rtículo 2Q d e c1 a : "los 

ciuda d anos de un mismo oficio, profe sión, arte s anos, 

come rciante s y compañe ros de un arte cualquie r a , no po

drán r eunirse p ar a nombrar pre sidente o s e cre tario, ll e 

var r e gistros, deliberar, toma r de t e rmin a cione s o d arse 

un régimen p ar a la defensa d e SUS PRETENDIDOS INTERESES 

COMUNES". Es ci erto que también a los p a tronos s e proh! 

bió asoci arse, pero éstos no n e c esitaban h a cerlo, y a 

qUe cont aban con un arma poderosa: e l Capi t al, con l a 

cual f á cilme nte podían defende r sus inter e s e s en un me r 

c a do pl e t6rico de brazos desocup a dos, a causa de l cre -
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ciente maquinismo. 

Los resultados de la Ley Chapelier, reforzada por 

disposiciones penales contra las asociaciones profesio~ 

nales, colocaron al obrero en el siglo pasado en la si

tuaci6n aflictiva que todos conocemos. Sin embargo, las 

clases trabajadoras no cejaron en su empefto. Después de 

grandes p enalidades en que muchos obreros perdieron la 

vida o sufrieron encarcelamientos, obtuvieron en muchas 

naciones civilizadas, en las postrimerias del siglo pa~ 

sado y principios del presente, que se decretara una 

nue va Legislaci6n, que iba a reconocer al trab a jador su 

valor como humano y respetarle su personalidad, asegu

rándole un minimo de condiciones para que pudi era lle

var una existencia digna y benéfica para la col e ctivi

dad. Las relaciones obrero patronales salieron para sie~ 

pre del C6digo Civil para formar un cuerpo de normas 

que derogan todos los principios clásicos de la contra

taci6n en materia laboral. Tal es, en sintesis, l a e vo

luci6n que han sufrido las sociedades y l a naturaleza 

del Derecho del Trab ajo. 

REALIDAD DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES 

De la evoluci6n de los grupos sociales que hemos 

descrito a grandes rasgos, podemos llegar a la conclu-
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si6n, sin temor a équivocarnos, que las entidades socia 

les no son una creación artificial, sino que tienen una 

r ealidad que se fundamenta en la acción espontánea de la 

naturaleza. Por ende, las asociaciones son tarnbi~n rea

les, pues nacen de la natural inclinación de los hombres 

a sumar sus fuerzas para subsistir. El hecho~ pues, de 

que se reconozca una personalidad jur1dica a una asoci~ 

ción, no cons ti tuye un a simpie ficción, desde luego que 

responde a una / etapa de la evolución del trabajo, que 

en las grandes colectividades de la actualidad requi ere 

una organizaci6n capaz de súbvenir ' a las necesidades de 

una población que se multiplica con velocidad p asmosa. 

La clase trabajadbra qu~ for~a el grUeso del ele-

mento humano de los estados mode~nos, ha librado una ba 

talla incesante por su emancipación en el transcurso de 
que 

los siglos y en una era en/la inventiva human a ha alc~ 

zado niveles insospechados, no ha querido resignars e a s~ 

tina pieza inerte en el engranaje de las grandes fábri

casJ y se ha alzado, cada vez más pujante, formando aso 

ciaciones para defender sus intereses, a las cuales no 

se puede negar el derecho a la existencia en un mundo 

en que las fuerzas sociales deben estar equilibradas, 
'\ 

para que el progreso de las colectividades signifiQue 

el bienestar general y no el predominio de una clase so 
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cial sobre la otra. 

UNIDAD DEL DERECHO DEL TRABAJO 

En las relaciones de trabajo puede entrar el obre 

ro aislado, contratando individualmente o agrupado en u 

na asociaci6n profesional, contratando colectivamente. 

La parte del derecho del trabajo que estudia las prime

ras relaciones, forma el Derecho individual del Trabajo 

y Derecho Colectivo del Trabajo, el que trata de las se 

gundas. 

A.lgunos autores han pretendido que el Derecho Co

lectivo del Trabajo forma una rama especial de la Cien

cia y el Derecho y la doctrina italiana lo llamaba Der~ 

cho Corporativo y Sindical, que conforme el autor Bara

s si "es el conjunto de normas que regulan la formaci6n, 

las funciones y la actividad de las asociaciones profe 

sionales legalmente reconocidas y de las corporaciones 

tutelares de la actividad profesional, desde el punto 

de vista uni tario de la naci6n", discutiendo los expos! 

tores italianos si el derecho corporativo o sindic al 

fuera Dere cho del Trabajo. En cuanto a las relaciones 

individuales del trabajo, las conceptúan de idéntica 

naturaleza a las de Derecho Privado, que no constituyen 

tampoco el Derecho del Trabajo, posici6n que no era más 



que una cohsecuenciadel r~gimen fascista. imperante en 

ítalia; el cual, sosteniendo el poder ilimitádó del É~ 

tádo, no pOdría tolerar la existencia de asociaciones 

que lucharan por regirse por Un derecho aut6nome que 

las salvagua.rdara de las arbitrariedades de la cla.se Pe. 

tronal y del Estado. 

La escuela alemana defiende brillantemente la uni 

dad del derecho del Trabajo;, anali zando las rel aciones 

laborales, tanto colectivas como individuales;, que si 

oien tienen uricar'~cter 'Contractual, es ttm regidas por 

esta.tutos p'Ó.hlicbs de éarActer especial, que persiguen 

1 a misma final id'á.d; asegtirai' al hombre que trabaj a Un 

minimo de garant1a.s para llevar UÍla vida decorosa. 

En los restantes paises europecos 'y en LatihQam~ri 

ca, se ha seguido la EsCuela Alemana sr sIempre se ha. es 
tudiado en un mismo tratado ei Derecho Indi vidúal y el 

Derecho éolectivo del ~rabajdj en el cual estAn compre!.!. 

didas las asociaciones profesi6bhles a que nos hemos es 
tado refiriendo. 

bís'.l?tNGION ENTRE . .S.oCIEDAD ,., ASOCIACION y 

SINDICATO 

Hasta ahora se ha habla.do de asociaciones profe .... 
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sionales, pero para fijar su concepto conviene distin

guirlas de las sociedades propiamente dichas y poste

riormente, dentro de las asociaciones profesionales, 

marcar claramente los caracteres diferenciales de los 

sindicatos, tema principal del presente estudio. 

La sociedad o compañia, conforme el Art. 1811 de 

nuestro C6digo Civil "es un contrato en que dos o más 

personas es tipulan poner algo en común con la mira de 

repartir entre si los beneficios quede ello provengan'~ 

De la anterior definici6n, podemos deducir que el fin 

predominan te en 1 a so cie dad es el lucro que trae ap are

jada e l reparto de utilidades, elementos sin los cuales 

el Arto. 1813 del C6digo Civil estima que no hay socie

dad, llegando hasta el grado de prescribir "que no se 

entiende por beneficio el puramente moral, no aprecia~ 

ble en dinero". Además, de la lectura de todo el títu

lo XXVII del C6digo Civil, que trata sobre el contrato 

de s ociedad, se advierte el carácter temporal de és ta, 

amén de los objetivos limitados y concretos, inspira

dos siempre por un afán egoista de obtener una ganancia 

material. 

Las asociaciones, al contrario de las socieda des, 

son esencialmente altruistas y aspiran a convertirse en 
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instrumentos permanentes de defensa de la clase trabaj~ 

dora. Jamás persiguen el lucro y sus conquistas, si bien 

se resuelven en algunos casos en aumentos de salarios o 

asistencia material para los socios, en la mayor1a, im

plican mejoramiento del nivel de vida de los trabajado

res u obtención de parte de los poderes públicos de le

yes más equitativas, cuyos alcances y valor no pueden 

me dirse en dinero. 

No estamos de acuerdo con los autores que, como 

Taboada, consideran que existe una asociación profesio~ 

nal cuando se aprecia una variabilidad de los miembros 

individuales que la componen y una desvinculación de u

nos e incorporación de otros, mientras que estaremos en 

pres encia de una sociedad cuando el ente colectivo "se 

hallare formado por personas unidas, en funció~ dd la 

confianza reciproca y de la mútua estimación de las cua 

lidades individuales de sus miembros", ya que existen 

sociedades cuyos miembros individuales son variables y 

participan en los negocios sociales por móviles económi 

cos desvinculados de sentimientos efectivos particula-

res. 

Nos parece más la definici6n de Hauriou al d e cir 

que liLa asociación es un grupo de hombres obrando en co 
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mM de un modo permanente" y la de Páez, que estima aso 

ciaci6n "Todo grupo organizado en vista de servir los 

intereses o los fines comunes de aquellos que se han a~ 

h erido a la idea en cuya virtud el grupo fu~ formado". 

Vistas las diferencias que existen entre sociedad 

y asociaciÓn, nos toca agregar que enmarcamos a los sig 

dieatos dentro de este último tipo de agrupación humana, 

siendo la asociaci6n el g~nero y el sindicato l a especie. 

Reservamos, pues, el nombre de sindicato a l as u

niones de personas, que como acertadamente expre sa Gui~ 

lle rmo Cabanellas "ejercen una misma profesi6n, ti e nen 

idénticos intereses y se encuentran en igual n e c e sidad 

de unirse a los efectos de 1 a defens a de sus dere chos Ir , 

distingui~ndose primordialmente por su lucha e n pro del 

mejoramiento de una clase. 

Rechazamos la división de los sindicatos en as o

ciaciones sindicales formadas por propietarios t e rr a te 

ni entes y sindicatos profesionales, que existen en Fran 

cia. La s asociaciones profesionales pueden r e ves tir dife 

rentes formas, tener fines complejos y aglutinar en su 

seno a patronos y obreros, como suced1a con las corpor~ 

ciones de la Edad Media. El sindicato e s un tipo de as~ 

ciaci6n profesional formada siempre por elementos homo,... · 
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. g(meos dedicados a "la defensa, al estudio y la protec .... 

ción de los intereses económicos y culturtlles del gre .. 

mio y de los asociados", pudiendo asi . es tar formados o 

bien por patronos o bien por obreros. 

ORIGEN DEL TERMINO "SINDICATO" 

No todas las legislaciones están acordes en em .... 

plear el término "sindicato". El derecho alemán usa la 

expresión "asociaci6n profesional", s in hacer dis tin ... 

gos. La ley belga opta por la denominación "uni6n pro

fesional ti y en Chile, lo mismo que en los paises ameri

canos, incluso el nuestro, de legislación laboral avan

zada, se habla de sindicato. 

Según Narciso Noguer, la palabra sindicato, pro ... 

viene de sindico, que las lenguas romances tomaron del 

latin "syndicus" procurador elegido para defender los 

derechos de una corporaci6n. En Grecia el "syn-di::ms" e} 

ra un individuo comisionado para defe~der ciertas insti 

tuciones o para fallar en determinados casos, siendo la 

composición de la palabra "syn", con, y dicos, de Ildi ... 

que", justicia -(en oposici6n a fuerza). 

M~ximo Leroy asegura que fué en Francia donde pri 

mero tomó una asociaci6n profesional el nombre de sind! 

cato, siendo una agrupación de zapateros la que adopt6 



en 1806 tal denominación. 

El ilustre Liceiiciado Mario de la duéva expone co 

mo razón histórica dé la utilizaci6n en Francia de la 
los 

palabra Sindicato, el hecho de que/Trade Ur'lións ingle .... 

ses eran asociatdoriés ~estrihgidas de trabajadores de 

la misma pro'fesi6n y las asoéiaciónes francesas, al in

corporar en su s,eno á obreros de profesiones similares 

o conexas, eligieron el vocablo sindicato para diferen ... 

ciarse de 1 as asociaciones br'i t~n:tc' as. 

Sea como f1.iere, nósóti'o's emplearemos el término 

sindicato, ' nO s616 por ser él ¡Jréferido por nues'tra Le

gi-slaci6n, s'ino' por considerar qUe h§i: logrado imponerse 
-¡. 

en la América: Hispana. 

ANTECEDENTES ,HISTCJ'RTCO'S, PE LOS: 

S!NI)IQAT'Ú:S 

t 's Historia ha dej ado de se'r en la actualidad u:il'a 

mera relaci6n de acon teclmientos pai'a convertirse en ti--

na poderosa auxiliar de las cieÍ1ci~s sociales y econ6m,! 
, , ' 

cas, a la~ cuales pre-s-ta valiosa ayuda en el descubri-

miento de leyes y conocimiento de instituciones que han 
, 

existido en e'l correr de 10's tiern.pos..- Al hablar de 168 
, 

sindicatos, e.s' de' imprescindible nece·sidad, mene.lonar', 

B1BUCTECA CENTRAL \ 
UNIV¡:::RSIDAD DE EL SALVADOR ! 

"_,1 I .-· . ... rrr' ,'" 
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aunque sea de paso, las asociaciones profesionales que 

en el pasado ' ~cusan ya en el hombre una . tendencia a so 

lidarizarse con sus semejantes para la protecciGn de 

sus comunes intereses. 

Segun los autores; parece ser en Egipto donde 

existieron ya clases profesionales bien definidas J p ero 

acerca de las organizaciones de éstas reina una oscu~i

dad que los investigadores no han podido descifrar. 

Pué en el pueblo heleno donde encontramos col e 

gios gremiales, integrados por personas del misrro ofi ... 

cio que se denominaron netairias 11 y lIerano s fi, l os cu a _ 

l e s fueron reconocidos por el legislador So16n ; qu i en 

les permiti6 por medio de una ley la formaci ón l i br o de 

sus propios reglamentos, toda ve z que no contr' ar.l.DY' f' D 

la seguridad pública. 

La Ley de las Doce Tablas romana ac ept6 l a exi 8-· 

tencia de agrupaciones gremiales que tomaron el nomore 

de "collegias" y "sodali tates", con facul t a d p 2ra golJe!:. 

narse por si mismas y no obstante que Plutarco afirm a 

que Numa fué el fundador de tales asoci a ciones , lo ele!:. 

to es que en el Censo que se realiz6 en Roma our an t e el 

reinado de Servio-Tulio, aparecen organizados lo s col e ~ 

gios, figurando entre ellos los IItibicinis fI, o ffi·:l.sicos 
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auxiliares del culto; "aurifices", joyeros; "fabritig ... 

nari", carpinteros; "tinctores", tintoreros; "sutores", 

zapa teros; "coriarii", curtidores; "fabri aer arii", for 

j adore s de cobre; "flguli IJ, alfareros. 

Estos cole gios, con el engrandecimie nto de Roma, 

ll e garon a des empeñar un papel importante en l a vida P2 

l1tica del imp erio, logrando ciertas prerroga tivas para 

sus miembros, quienes estaban exceptuados de de s emp eñar 

funciones p~blicas y pagar los gravámenes mun i cip al e s, 

sumamente onerosos en aqu~l entonces, estar some tidos a 

tutela y sufrir tormentos al s er acusados, ll egando a 

obtener de Valentiniano .que se les eximiera del s ervi ... 

cio militar. 

Según Mart1n Sain-Leon, durante el imperio los co 

legios romanos eran de dos c a tegorl as, de carácter pú~ 

blico y de caracter privado; división r e alizada en aten 

ci6n a que las funciones desempeñadas por el col egio 

fueran o no necesarias a la subsistencia de l pueblo y, 

por ende , a la seguridad del estado, formando cada uno 

de los colegios centurias de "juniores ff y "s eniores 11 

(jóvenes y vie jos). 

Los collegias romanos celebraban al p ar que asam

bleas donde s e discut1an los problemas r el acion ados con 
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comprometidos a auxillarse mutu~ente en virtud de la 

ceremonia. Otros autores como Wilda y Gross, atribuyen 

la formación de las guildas a la influencia de la reli

gión cristiana; Hartwing cree que fueron una imitaci6n 

de los "collegias" romanos realizada por los ap6s toles 

cristianos, mientras que Brentano trata de demostrar en 

su obra "Ensáyo sobre el origen de las guildas" que en 

dichas agrupaciones se encuentran claramente las hue

llas de las tradiciones paganas de los godos .• 

No se discute, sin embargo, que las guildas, por 

cimentarse en la fraternidad de sus miembros y comuni

dad de intereses y de esfuerzos, tuvieron un carácter 

más gremial que los collegias romanos. Sus estatutos e

ran democráticos y gozaban de libertad para manejar sus 

fondos y elegir sus dirigentes. 

En los siglos XIII y XIV las guildas o ghildas, 

formaron grandes ligas que algunas veces comprendieron 

varias ciudades, apareciendo por esa época en ellas la 

división tripartita de sus miembros, en aprendices (fa

mUli), compañeros (discipuli) y maestros (magistri), 

que posteriormente fué el patrón que sirvió de modelo a 

las corporaciones. 

Las guildas reglamentaron el trabajo, pero sólo 
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en cuanto a la calidad de los materiales empleados y al 

limite de la jornada: el atardecer, pero más por evitar 

la competencia ruinosa que por espiritu protector del 

trabajador. 

Con la invasi6n de los bárbaros, profundas trans

formaciones se hab1an operado en la estructura social 

de los pueblos europeos. Merced a la influencia religio 

sa y a las leyes dictadas por los romanos en las pos tri 

merias del Imperio, favorecedoras de las manumisiones 

de esclavos, se hab1a creado una nueva clase de perso

nas que gozaban de libertad limitada por una serie de 

obligaciones con respecto a sus antiguos amos; tales 

fueron los siervos, que podian disponer de una parcela 

de tierra a la cual quedaban ligados por toda la vida, 

teniendo por esa concesi6ri que prestar múltiples servi 

cios al señor feudal, a quien deb1an fidelidad y obe~ 

diencia ciega. En cambio,. los an tiguos hombres libres 

rebajaron de categoria y de villanos libres se transfor 

maron en colonos cuya condici6n difer1a poco de la ser

vidumbre, pudiendo casarse y adquirir bienes, pero con 

obligaci6n de pagar una renta al señor feudal y de es~ 

tar atados a perpetuidad, al igual que los siervos, al 

campo que cultivaban, con el cual pasaban a manos de o~ 
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tro dueño al ser vendido aquél o estar comprendido en u 

na herencia, ' al morir el antiguo propietario. 

Juntamente con los colonos y siervos, sub s isti e 

ron ciertos esclavos destinados a las labores agrícolas, 

a quienes se llamaba nadic.tos a la gleba" y ap ar e ció un 

nuevo tipo de súbditos: los vasallos, que es t ab an ur~ -1 . d0 8 

al señor feudal por un vinculo de fidelidad, Runqa e p,o

zando de una libertad más amplia, desde luego que e sta

ban facul tados para poseer, a su vez, pequeños f eudo s . 

Tal es la organizaci6n social que en lineaR ~en e ~ 

ral e s reina en los pueblos europeos de la Edad Medi a , 

correspondiendo a una etapa esencl almente agr:i ~C' ~i . "', ('i.)n ,

de l a tierra es el principal medio de vida d e l a s cC ~. e c 

tividade s humanas. 

Ese estado social se prolong6 hasta el s:'L 8;10 ¡"T I . 

durante el cual la poblaci6n ya había crec i do cOlJ s i de r~ 

blemente, haciendo brotar ciudades donde las n ec a.s ic"." d e ' ; 

se multiplicaban bajo el acicate de las aglome r a ci cD " s 

humanas. Se intensific6 así la manufactura y s e di v5.c,i~ 

ron los habitantes urbanos en gremios que reali zab 3 ~1. 'l a 

riedad de oficios. 

Los villanos y los siervos afluyeron a las n acien 

tes urbes y como desde hacía muchos años habí an coma r za 
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do a fusionarse, no tardaron en formar la clase de los 

artesanos que pronto constituyeron una fuerza conside-

rabIe y ayudaron a las ciudades a obtener la libertad 

de sus municipios, fr ente al poder absoluto del señor 

feudal. 

Es un fen6meno social evidente, que dondequie r a 

que existen aglomeraciones humanas germinan las asocia-

cion es , merced al instinto de solidaridad de l es hombre~; 

y fué de ese modo que en las ciudades de la EdaG. Media, 

surgieron las corporaciones, que sustituyeron a l a s an 

tiguas Rsoci a cJ 0 nes germánicas y romanas que casi ha-

bian d e saparecido de la faz del Continente ~_lr ~pC) o, no 

obstante los esfuerzos de algunos monarc as) como Carlo-

magnos que pretendieron resucitarlas. 

Muy contradictorias y múltiples son las teorías 

acerca del nacimiento de las corporaciones s y siendo 

éste un estudio breve, no haremos una larga enume r a ci6n 

de ellas, inclinándonos por la opini6n del destacado co 

mentarista George Rennard, quien en su obr a "Historia 

del Trabajo en Florencia", brillantemente exp re sa , que 

e~ movimiento corporativista "no fué ni romano) ni ger-

mánico ni eclesiás tico". Pudo u tili zar , revivir, ci e r-

tas tradiciones, pero ha sido, sobre todo 0 -
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debido a las circuns tanelas del ambiente; nació de la 

necesidad vital que sienten los hombres de protegerse 

por solidaridad contra los peligros de fuera y las dis 

cordias de adentro. 

La fuerza creadora de los artistas del renaci

miento, las vías de comunicación, los arraigados senti 

mientos religiosos, a cuyo influjo surgieron las gran~ 

des catedrales, fueron el marco propicio para la vida 

de las corporaciones. 

Los artesanos se unieron merced a muchas circuns 

tancias: la vecindad de la calle o barrio que habita

' ban; la iglesia a que asist1an; la abundancia de dete~ 

minada materia prima, y otras que seria cansado nom

brar. 

El sistema corporativo englobó minuciosamente t~ 

das las actividades de las corporaciones: La división 

de los oficios llegó a extremos tales, que el herrero 

que hacía espadas no era el mismo' que hacia herramien

tas de labranza, existiendo un control sobre las mate

rias primas que se repartian equitativamente por fun

cionarios especiales, para evitar el monopolio de par

te de los artesanos ricos. Se elegian jurados que cali 

ficaran ¡a calidad de las obras, multaran a los que in 
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fringieran los eSGatutos oorporativos; supervisaran 

los contratos de aprendizaje y la protecci6n de los a-

prendices; ~xaminaran;l.o~ ,r,~ _andidat.os para mae~os) re 

cibi~n~9~-es los lmpue~ tos que ellos debian oubrir y el 

juramento de rigor al recibir su investidura. 

Nada escapaba a los estatutos: los salarios, el 
'. : : . 

tiempq ,de aprendizaje" , .~l :t~B,t!~lento de los aprendi-
. . ' ,' . '" .. , " 

ces y oficiales, los d!,a,s fes tiv~s. ,las formas de re

parto de los productos. los ,:pre~1otJ de ~::Jttos y las pl.§: 
. ..... : 

zas donde hablan de expenderse; los deberes religiosos 

de los miembros; la forma de auxiliar fl los artesanos 

desvalidos, de cumplir los ,deberes ciudadanos y de 

practicar la caridad; la duración de la jornada de tra 
; ,", ~ 

bajo; organizaci6n de comidas ~ fiestas, etc.-

:E¡l ~r.abaj o de ;Lo~ artesanos, en 1 a fase del régi 

menco~pqra.t:i_vis ta.o.gue .. describimos, se llevaba a cabo 
. . . . ~ .l . ' ; .' J • .'..:. ' ., ' ".; : 

en ~ , &mb.i,~~t,e patr'ia;r.pa.l. El maestro recibla al apreg 
' : :" ..1',. ,/ • _ .' . / • • ¡ " . :" _:}" . ~ : 

o.iz ): comq- dm ;4.Jt~fLF: _qui::~r debla no solo enseñarle un 0-

fici.o sino. -c\lidarf1siQa y espiritualmente. El oficial . .-,. . .... : .. : • . : >," ·1 L \.' ,: ... '-, ~ , ¡ ú::; ~~: "c;'l.' 

o :.~~B·~~~ew·; ~li',a., 1?r :~~~adp, asimismo, con rrrucha consider~ 

ciQ~ , , ; y- ,,,~,al~,,c,abo de algtmos. .~ños, tenia la oportunidad . , -' , .;. '- '. '. " ~~. r ~ . -' ~ .' 1" Li . 

de emprender la fabricaci6n de una obra maestra y si 

ésta era estimada como tal, por el jurado de la corp~ 
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ración, pasaba mediante el pago de ciertos derechos a 

la categorla de maestro. 

Toda falta era castigada con penas que variaban 

desde las multas hasta la expulsi6n del gremio o en

carcelamiento, siendo tribunales formados por maestros 

de oficio los encargados de juzgar al culpable. 

Descrita la organización del trabajo como en los 

párrafos anteriores, seria de desearse que volviéramos 

al régimen corporativo y precisamente eso es lo que 

pregonan sus panegiristas, en oposición a sus detracto 

res que le achacan el estancamiento del progreso de la 

industria. 

Ni los unos ni los otros tienen, en nuestro hu

milde concepto, la raz6n. Las corporaciones llenaron 

su misión de baluarte contra el despotismo de los se

ñores feudales. Gracias a ellas podemos admirar esas o 

bras grandiosas que nos leg6 el Renacimiento. En una é 

poca en que la vida de los pueblos era sencilla y aje

na al ajetreo de nuestro siglo, no puede hablarse de 

un proletariado, y, por tal motivo, no es difícil con

cebir que los maestros, oficiales y aprendices vivie

ran laborando arm6nicamente bajo un mismo techo. 

Pero, desgraciadamente, después de la Edad Media, 
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los pueblos crecen, las necesidades aumentan y la lu

cha por la vida se agudiza. La navegación adelanta y 

las vías terrestres no se quedan a la zaga, haciendo 

nacer el comercio que se cobija en las grandes ciuda

des. La industria manufacturera es impotente para la 

subsistencia del hombre, que se ha lanzado a la con

quista de un nuevo Continente: el Americano. El oro en 

aquellos tiempos era la riqueza más preciada de un 

país y España, que despu~s de descubrirnos lo tenía de 

sobra, hace rabiar de envidia a sus vecinos, que pron

to no tardan en descubrir que mediante la exportación 

de sus productos pod1an vaciar las arcas del pueblo 

hispano. 

Las corporaciones son ya en el Siglo XV un esto~ 

bo. De sde su comienzo habían sido dirigidas por el ma

estro, y éste al igual de todos los que detentan un p~ 

der, abusó de su privilegiada posición. Aprovechando 

su influencia, alarga los años de aprendizaje, sube 

desmesuradamente el valor de los impuestos que deben 

pagar los compañeros, exige a éstos obras irrealiza

bles, forma grandes taller~s donde explota a los trab~ 

jadores, y por último, cierra las puertas a la libre 

competencia, dejándole como herencia su título de ma e s 
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tro a sus parientes. 

Contra esa situación de injusticia se alzaron los 

compañeros formando asociaciones que en Francia y Ale~ 

mania, tomaron diversos nombres, no tardando en desa

tarse desde principios del siglo XVI una pugna encarni 

zada. nejaron, pues, los compafieros de perseguir fines 

mutualistas para formar asociaciones de combate contra 

la clase patronal y defender sus mótuos intereses, no 

tardando en chocar contra la doctrina de los mercanti~ 

listas, quienes al propugnar por una industria libre 

que aumentara el volumen de las exportaciones y merma

ra el de las importaciones, se convirtieron en enemi

gos acérrimos de los compañeros, logrando que se dict~ 

ran varias ordenanzas entre las que podemos citar: la 

del Rey Eduardo I de Inglaterra, que prohib1a todo a

cuerdo "cuya finalidad fuera modificar la-o organización 

de la industria, el monto de los salarios o la dura

ción del trabajo", ordenanza que se ratificl> en 1525; 

la de 1539 que impuso en Francia mul tas a los compañe

ros que se coaligaran, la cual se reprodujo en 1541, 

1720, 1744 Y 1777; similar ordenanza a la enunciada an 

teriormente ., decretó el imperio Alemán en 1530 y Aus .. 

tria en 1731.. 
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Esas ordenanzas fueron acompañadas de persecuci~ 

nes y represalias, en la mayor1a de las veces sangrien 

tas, que obligaron a los compañeros a mantener secre

tas sus asociaciones y obrar subrepticiamente. 

Por otra parte desde el siglo XVII, la era del 

maquinismo comenzaba a vislumbrarse. A la producci6n 

individual del pequeño taller, sustituy6 la gran indu~ 

tria de las fábricas, a cuyo alrededor se agruparon 

las masas obreras, naciendo como dijimos anteriormente, 

el proletariado. Lo que es peor, con la invenci6n de 

las máquinas herramientas, las cuales fabrican a su vez 

nuevas máquinas, se propicia el despojo de los instru

mentos de trabajo del obrero y la producci6n en serie, 

en que se asigna al trabajador una determinada labor 

simplificada que no requiere el largo aprendizaje de 

los oficios. 

Las máquinas hicieron crecer en forma increibl e 

la capacidad productiva del hombre y desalojaron de la 

industria millares de brazos que comenzaron a ofrecer

se en el mercado, urgidos por la pobreza, por salarios 

irrisorios. 

Pero los estadistas de esa ~poca no repararon en 

el problema, cegados por el afán de aumentar la produc 
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ción de sus paises. 

Organizado el trabajo en forma opuesta al de l a 

industria manufacturera, las corporacione s no tuvieron 

razón d e ser y tres disposici?nes legislativas vinie 

ron a asestarle el golpe de gracia: el edicto del Mi

nis tro Francé s Colbert, que modificó el pago de los an 

tíguos derechos que pesaban sobre compañeros y maes

tros, creando el sistema de impuestos de patentes por 

t aller y no por corporación; el edicto de Turgot, de 

1776, quien convencido de que la "fuente del mal que 

sufria Francia, dese el punto de vista industrial y c~ 

mercia1 se encuentra en la misma facultad acorda da a 

los arte sanos de cada oficio de unirs e y reunirse en 

cuerpos", los prohibe enérgicamente, y la Ley Chape

lie r a que nos hemos referido en páginas anterior e s o 

Con las disposiciones anteriores finaliza la e 

ra corporati vista y comienza la batalla d e los trab a 

jadores por la libertad de coalición y sindicación, 

que abordaremos a renglón seguido. 

CONQUISTA DE LAS LIBERTADES DE REUNION, COA

LICION y ASOCIACION 

Hemos visto que la Revolución Francesa dió al 
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traste con las asociaciones profesionales, por consid~ 

rarlas lesivas a la libre contratación, lo cual equiv~ 

l1a a que el Estado se cruzaba de brazos ante la explo 

tación de los trabajadores, esperando ver cumplidas 

las doctrinas de los fisiócratas, que sosten1an que la 

ley de la oferta y la demanda solucionar1a en forma es 

pontánea y natural la situación desesperada del prole

tariado ante los amos de la industria, manteni endo los 

salarios a un nivel justo. 

La realidad demostró palmariamente lo contrar io 

y la clase trabajadora no se resignó a soportarla, in! 

ciando una lucha por sus reivindicaciones; pero antes 

de hablar de ellas, intentaremos precisar las diferen~ 

cias entre las libertades de reunión, coalic'ión y aso

ciación. 

LIBERTAD DE REUNION.- Entre las garant1as contenidas 

en la Declaración de los Derechos del Hombre, se en

cuentra la libertad de Reunión, en la cual algunos au

tores se han escudado para abogar por la libertad de a 

sociación profesional. Tal tesis es errónea y si algu

na duda existiera sobre ello, la Ley Chapelier y l as 

disposiciones del C6digo Penal que castigaban las aSÓ~ 

ciaciones de esa especie, la disipar1an de manera ro-



... 37-

tunda. 

Según 1 a defini ción de Hauriou, "1 a reunión . s e 

compone de hombres que, se ag'upan momentáneamente, con 

el único fin de estar juntos o pensar conjuntamente ll
• 

Puede ser pública y privada. y pretendiendo la Conven

ción Francesa dar a su país un gobierno que represent~ 

ra al pueblo, se preocupó por asegurarle el dere cho de 

congregarse para intervenir en los asuntos públicos. 

Es decir que en las reuniones, siempre de índole tran-

sitoria, podrían tratarse tema~ de toda clase, espe

cialmente politicos, pero sin tocar jamás los proble-

mas laborales, so pena de ser calificadas como ilíci-

tas por atentar contra la libre contratación. 

Nuestra Carta Magna de 1886, tan afamada por 

los liberales criollos, siguió al pie de la letra la 

Constitución Francesa, en bog~ en esa época, y en su 

articulo 14 dijo: "Igualmente pueden los habitantes de 

El Salvador asociarse y reunirse pacíficamente y sin 

armas con cual-quie:t:' objeto lícito", sin que por ello 

pueda aseverarse que permitió los sindicatos. 

LIBERTAD DE COALlClON r"':' La coalición, según la opini6n 

de Antoine, consiste en "la acción colectiva decretada 

por personas del oficio para obrar de concierto ' en una 
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ocasión determinada". El Diccionario de la Real Acade

mia Española dice que "coaligarse es unirse, confede

rarse unos con otros para algún fin", y Paul Pic expli 

c a en su obra ltLegislación Industrial" que "se designa 

con el nombre de coalición, 1 a acción concertada de 

cierto número de trabajadores o de patronos, para la 

defensa de sus derechos o de sus intereses comunes". 

La coalici6n es, pues, el antecedente obligado 

de l a huelga, el lock-out y la asociación profesional, 

pero no es raro el caso que se forme una coalición sin 

que aquéllos lleguen a producirse. 

Nos parece atinada la frase del mismo mae stro 

Pic que estima que la coalición "es a la huelga lo que 

el ul timatum a la declaración de guerra" y para mayor 

abundami ento de conceptos, juzgamos pertinente r e cor

dar que el articulo 123 de la Constitución mexican a 

confiere a la coalición el papel de índice de un des

equilibrio entre los factores de la producci6n, Capi

tal y Trabajo, significando la deliberaci6n del f actor 

que sufre injusticia para buscar un arreglo s atisf acto 

rio con el factor restante y, de no lograrlo, ir a l a 

huelga o lock-out. 

La coalición se confunde con la reuni6n, en que 
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ambas son momentáneas, pero mientras que en esta ~lti-

ma se juntan personas de condici6n heterogénea para 

tratar temas de interés general, en la primera se con-

gregan trabajadores o patronos que procuran med:L '.,.l te 

un acuerdo transitorio salvaguardar un interés actual. 

La libertad de coalición no fué permitida en 

Francia, sino hasta años p~steriores y nuestro Código 

Penal, acorde con los principios jur1dicos de aquella 

gran República, trasplantados a nuestra Legisl ac ión a 

través del C6digo Español, establece la siguiente pro

hibici6n: 

"Arto. 503. -Los que se coligaren con el fin de en c a 
rec er o abaratar abusivamente el pre cio del trab~ 
j o , C) ~ r e; r u l.'lr sus ' eón die L ) lilO s, sor (: l c :,3 t:~ ,~." .' ." J " 

;;, .Ll.r:l) r C que I D.' colign.ci 6n hubi ere empeztldo a c ;je ·
cutarse, con seis meses de prisi6n menor y multa 
de cien colones. 

Si la coligaci6n se formare en una pobl ac ión de 
menos de cinco mil almas, se disminuirán en una 
tercera parte las penas señaladas en el inci s o an 
terior. 

Las penas se impondrán en ambos casos aumentf','
das en una tercera parte a los jefes y promovedo
res de la coligaci6n,y a los que para asegurar 
su éxi to emple aren viol encias o amen azas, a no 
ser que por ellas merecieren mayor pen a ." 

Acerca de las asociaciones profesion al es y sind! 

catos ya marcamos sus diferencias, al trntar en pági-

nas anteriores de distinguirlas de las socieda des, y, 

como ya se ha expuesto, su libre formación ti en e como 
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supuestos necesarios la libertad de reuni6n y coali

ci6n. 

Es curioso anotar que fué la libertad de coali

ci6n la primera en ser conquistada por los trabajadorre, 

no obstante las penas que gravitaban sobre las asocia

ciones de compañeros. En Inglaterra se permiti6 la co~ 

lici6n el año 1824, pero los legisladores ingleses, 

fieles a las tradiciones l¡berales, no permitieron ni 

la huelga ni los sindicatos, que siguieron funcionando 

de hecho. En Francia se autorizaron la coalici6n y la 

huelga en 1864, subsistiendo siempre la prohibici6n p~ 

ra las asociaciones profesionales. Alemania fué tard1a 

en transformar su legislaci6n social y en 1845 se revi 

vieron en Prusia las viejas ordenanzas dictadas en con 

tra de las asociaciones de compañeros. Solamente Sajo

nia en 1861 y Weimar en 1863 siguieron el ejemplo del 

imperio británico. 

Esa animadvers16n contra las asociaciones profe

sionales, no excluye el que los gobiernos europeos ha~ 

yan reparado en los años posteriores a la Revoluci6n 

Francesa, en los perjuicios que el sistema liberal les 

estaba causando a las masas obreras. El clamor de los 

lideres socialistas eran demasiado violento para ser 

pasado por alto. Impulsadas por la~ criticas, las auto 
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ridades inglesas ordenaron en 1814 una encuesta para 

conocer la situaci6n de los obreros en l as fábricas, 

siendo el resul tado un cuadro doloroso de explotaci6n: 

jornadas de 15 y 16 horas; salarios ínfimos; tiendas 

es t able cidas por los patronos, donde obligatoriamente 

t enían que oomprar los trabajadores l a s mercancías a 

precios e l e v a dos y utiliza ci6n en gran es cal a de muj e 

res y niños, para abaratar l a mano de obr a de los hom-

bres . 

Alemania ofrecía el mismo triste espectáculo. En 

1 828 , e l General Van Horn, elev6 un memorial al rey de 

Prusia, en que juicios amente le hacía not ar que "l a u

tilizaci6n del trabajo de los niños agota prematura111e~ 

te e l material humano y no es tá lejano e l día en qu e 

la actual clase laborante no tenga más s ubstituto que 

una masa físicamente degenerada". 

Iguales observaciones expres6 en Fr ancia e l pro

fesor Villarm~, que movieron a los p a tronos de Mulhous e 

a suavizar el tratamiento de sus tr a baj adores . 

El resultado de ese movimiento fu eron l egisl aci~ 

nes que regularon los derechos de los trab a j adores , e~ 

pecialmente de los niños, así: en 1902 , b a jo e l Min i s 

terio de Robert Peel, se promulg6 en Ingl a t e rra el Mo-
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ral and Health Act donde se advierten ya principios a

vanzados en materia. laboral; en 1839 se dicta on Al ema 

ni a l a primera ley de Trabajo, que se reform6 en los a 

ños 1 839 , 1845, 1849 Y 1856; Y en 18 41 se decreta en 

Franci 8. unn Ley d e Protección de la Infanci a . 

Todas e stas legislaciones di e ron a l as Masas 0-

bre r lls nuevos bríos para luchar por e l r e conocimie nto 

de sus órganos de lucha: las asociacion e s p rofes ion a 

l e s. 

Mientras tanto, en e l siglo pasado, simultánea

mente con e l progreso de l a industria, se habí an r e ali 

z a do movimientos revolucionarios t endientes nI me jora 

miento de vida de la clase trabajadora, en tr e l as cua 

les podemos citar, o. grandes tr azos, la de los cartis

t a s, en In glaterra, que se reunieron p~r primera vez 

en Londres en 1839 y en 1842 en Birmingham, qui enes, 

en carta que dirigieron al Parl amento, "( a l a que deben 

su nombre) reclamando una legislación en pro de los o

breros; en Francia, la de los trabajadores de l a sed~ 

de Lyon en 1831, y en 1834; los movimientos ll e v a dos a 

cabo por las asociaciones secretas de trabaj a dores en 

1839, cuyos jefes eran Blanqui y Barb es ; la r e volución 

de 1848 que restableció la República, mediante la cual 
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la clase laborante francesa obtuvo concesiones valio

sas, como la apertura de "Talleres Nacionales" y el "Re 

conocimiento del Derecho a Trabajar ll
; establecimiento 

de Juntas parecidas a las de Conciliaci6n y Arbitraje 

de la actualidad; Agencias gratuitas para la contrata

ci6n directa de los trabajadores; jornada de diez ho

ras en Paris y once horas en provincias; sufragio uni~ 

versal y sobre todo, libertad de coalici6n, instituci~ 

nes todas ~ue fueron suprimidas al advenimiento de Na

poleón 111 al trono de Francia en 1851, pudiendo citar 

por último, en el estado galo, el movimiento de la Co

muna de Paris de 1871, en que los trabajadores estuvi~ 

ron a punto de apoderarse del Gobierno. En Alemania la 

convulsi6n social fué también intensa, y en 1848 apar~ 

ció el Manifiesto Comunista de Marx, pero ya antes de 

esa fecha hab1an brotado levantamientos en Ber11n y Vi~ 

na. En 1863 se reuni6 un congreso obrero en Leipzing, 

cuyo fruto fué la Asociación General de Trabajadores A 

lemanes, que desarrollaron una propaganda laboral in

tensa. Bismark, el gran estadista germano, ante el . 

avance del socialismo que con su agitaci6n de trabaja

dores entorpecia el desarrollo industrial, reglament6 

ampliamente los asuntos laborales por disposiciones 

dictadas el 21 de junio de 1869. Al afio siguiente es

tal16 la guerra con Francia y en 1875, después del 

triunfo que en nada hab1a favorecido a las clases obre 
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influencia excesivas de los trabajadores en los aS'J.n

tos públicos. 

Cabe también hacer hincapié, que cuando mendian

te disposiciones legales se dej6 de penar las coalicio 

nes y huelgas, como las dictadas por Napole6n 111, Bi~ 

mark, en los principios de su administraci6n y Guille~ 

mo 11, no se concedi6 personalidad jur1dica a dicha s 

instituciones laborales. La huelga s610 significaba u

na protesta de los trabajadores tolerada por 1 2_s au t o 

ridades, pero los patronos no tenían obligaci6n de en~ 

trar en arreglos con los huelguistas, pudiendo dar por 

t erminados los contratos de trabajo y estar en l iber~ad 

de hacer caso omiso de las asociaciones obreras. 

Fué la guerra mundial de 1914, la que vino a h a

cer resal tar definitivamente la importancia c.lie p Hr a 

el bienestar mundial implica la resoluci6n justa cte los 

problemas laborales y cuando a su terminaci6n s e cre6 

la Liga de las Naciones que vel aría por l a pa z rm n di al ) 

se puso especial interés en crear una Organiz~ci 0~ I n 

ternacional del Trabajo que estudiara y resolvier a l os 

problemas atinentes a la clase obrera, de la cual s o ~ 

cup6 la décimo tercera parte del Tratado de Ver s alles 

de 1919¡ afio en que también comenz6 a funcionar la re -
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ferida Organizaci6n. 

En cuanto a nuestra Patria, es triste confesarlo, 

ha permanecido hasta hace pocos años de espaldas hacia 

las conquistas sociales logradas en los paises civili

zados. 

Todavla en 1821, fecha de la independencia, nue~ 

tras Instituciones fueron análogas a las de España ' y 

no podemos hablar en El Salvador, en la época Colonial, 

ni de las asociaciones profesionales ni de movirnientos 

obreros, predominando en el país el régimen corporati

vo, cuyos lineamientos generales hemos tratado de des

cribir anteriormente. Después de la independencia si

gui6 predominando el régimen de la artesanla, del cual 

todavla no nos hemos desligado totalmente. Solamente 

sociedades mutualistas, de muy poca influencia en la 

vida pOlltica del pals, son las que podemos encontrar 

hasta el año 1944, en el panorama polltico nacional. 

La naci6n salvadoreña, ha sido y sigue siendo, 

un pais eminentemente agr1cola y el cultivo de los c~ 

pos se ha realizado mediante una organizaci6n que tie

ne grandes semejanzas con el sistema de colonatos de 

la época medieval y si a eso agregamos que constitui

mos un pals monocultivista, cuya economla depende en 
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gran parte del car~, ya podemos tener un bosquejo de 

nuestra situaciÓn social y económica. 

La legislación laboral ha sido disciplina ex6ti

ca en los circulos intelectuales del pais y en una épo 

ca en que ninguna persona culta se atreve a derender 

el liberalismo en los estados civilizados, en El Salv~ 

dor, se habla aún de él y se elogia como un monumento 

jurídico la constitución de 1886, que si bien en su 

tiempo fu~ avance para la nación, en la actualidad me~ 

rece que se le archive, como símbolo de glorias pasa

das. Para demostrar la ignorancia que ha predominado 

entre nosotros, acerca del Derecho del Trabajo, basta 

recordar que su estudio constituye una materia obliga~ 

toria en la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias So

ciales de nuestra Alma Mater desde el año 1947 y antes 

de esa fecha la casi totalidad de nuestros abogados la 

desconocian por comp1eto. 

Es cierto que con anterioridad al año de 1944 se 

han dictado leyes tendientes a proteger la clase obre

ra, entre las que merecen citarse de manera especial, 

la Ley y Reglamento de Accidentes de Trabajo, de mayo 

y septiembre de 1911; Ley de Aprendices de Oficios y 

Artes Mecánicas e Industriales, de mayo de 1914; Ley de 
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gran fábrica. Si alguna voz se hizo oir, como la del 

gran Alberto Masferrer, fu~ para extinguirse pronto, 

mediante el peso de la ignorancia y la incomprensi6n. 

De tal manera, que la libertad de coalici6n y de 

asociaci6n profesional era algo ajeno a nuestra Legis

lación, no obstante existir en la Constitución de 1886, 

volvemos a repetirlo, un articulo que garantiza la li

bertad de asociación general. 

En 1944, a la caida del gobierno del General Ma~ 

t1nez, ces6 la vigilancia férrea y la opresión de par

te do las autoridades hacia las clases trabajadoras, y 

éstas, sin ninguna organizaci6n ni leyes que r e glamen

t aran sus actividades, se lanzaron a crear sindicatos, 

desbordándose en una serie de huelgas tendi entes a ob

tener el mejo~amiento de sus condiciones de vida, dan

do nacimiento as! a una Qtapa de luchas sociales que 

los pueblos europeos vivieron hace más de un siglo. 

Cay6 el gobierno de la "palabra de honor" en ma

nos del Coronel Aguirre y Salinas y éste no permitió 

el funcionam~ento de los Sindicatos, pero su sucesor, 

el General ~a1vador Castaneda Castro, ante el p e so de 

la opini6n ~ública trató de granjearse el apoyo de las 

clas e s trab~jadoras, reuni~ndose durante su Gobierno 

J' 
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suntos laborales, y, aunque no hicieron nada digno de 

alabarse, por lo menos vinieron a destacar más la nece 

sidad de la existencia de instituciones estatales esp~ 

cializadas en el estudio y resoluci6n de la "cuesti6n 

social" • 

Cuando Iracas6 el intento reeleccionario del Ge-

neral Castaneda Castro y se hizo cargo de la Direcci6n 

de los destinos del pals el Consejo de Gobierno Revolu 

cionario, por Decreto NQ 6 publicado en el Diario Ori-

cial el dia 21 de diciemore de 1948, adopt6 el titulo 

XIV de la Cons ti tuci6n de 1886, con 1 as enmiendas de 

1945, que hablan estado en vigencia en el régimen ante 

rior, garantizándose, pues, a los trabajadores las li-

bertades de asociaci6n proresional y huelga, que rue

ron rearirmadas por la Constituci6n promulgada con fe

cha 7 de septiembre de 1950 que entr6 en vigencia el 

dia 14 del mismo mes y año, la cual contiene los Arti

culos que textualmente ' dice: 

Art.192.~Los patronos, empleados privados y o
breros, sin distinci6n de nacionalidad, sexo, ra 
za, credo o ideas pol1ticas tienen el derecho de 
asociarse libremente para la derensa de sus res~ 
pectivos intereses, formando asociaciones prore
sionales o sindicatos. 

Estas organizaciones tienen derecho a persona~ 
lidad jur1dica y a ser debidamente protegidas en 
el ejercicio de sus runciones. Su disoluci6n o 
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suspensi6n s610 podrá decretarse en los c asos y 
con las formalidades determinados por la Ley. 

Las condiciones de fondo y de forma que se exi 
jan para la constituci6n y funcionami ento de las 
organizaciones profesionales y sindicales no de
ben coartar la libertad de asociaci6n. 

Los miembros de las directivas sindical e s debe 
rán ser salvadoreños por nacimiento; y dur ante -
el período de su elecci6n y manda to r. o podr~n 
ser despedidos, trasladados o desmejorados en 
sus condiciones de trabajo, sino por justa causa 
calificada previamente por la autoridad comp e ten 
te. -

Art.193.-Los trabajadores tienen derec:~o a la 
huelga y los patronos al paro. La l ey r e 2" ü ar á 
estos derechos en cuanto a sus condiciones y e 
jercicio. 

Además de las disposiciones transcritas, la Con~ 

tituci6n de 1950, a que nos hemos referido, d9Gi ca to~ 

do su titulo XI a disposiciones generale s a 1 as cuales 

deberán ceñirse estrictamente las leyes secundapias que 

se dicten en materia laboral, pudiendo afirmarse ~~e 

con la nueva legislaci6n El Salvador se h a coloc ado, al 

menos en teoría, entre los países de América que pro

tegen al hombre que trabaja. 

Queremos dejar constancia, que al n en cior} cJ..i'" los 

gobiernos 'que desde 1944 han regido los des tinos de l 

país, lo hemos hecho despojados de toda pasi6n pol i ti~ 

' ca y con el único afán de ilustrar el presente trabajo 

con datos hist6ricos que no podemos de jar de me r. cionar. 
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FORMACION DE LOS SINDICATOS 

Dos leyes han sido dictadas en el pals con el ob 

jeto de regular los sindicat03: la primera, por el Co~ 

sejo de Gobierno Revolucionario con fecha 9 de agosto 

de 1950 y, la segunda, por la Asamblea Nacional Legis

lativa el 21 de agosto del año próximo pasado, la cual 

se encuentra en vigencia y merecerá, por tal motivo, 

nuestra exclusiva atenci6n. 

Ante todo, es necesario advertir que nuestra Ley 

de Sindicatos sigue el sistema de libre sindicación. 

Los trabajadores, pues, están en libertad de ingresar 

o no a un sindicato, y no tienen obligación de perten~ 

necer obligatoriamente a determinada asociación profe

sional, como sucede en determinados estados como Espa

ña, Portugal, Brasil, etc., que estudiaremos posterio~ 

mente. 

Lo que es más, el Arto. 23, letra e) prohibe 

terminantemente a los sindicatos: "Impedir a los no a

filiados que ejerzan sus labores; constreñir a los ex

traños con ru:lenazas o violencias, o por medios dís tin

tos de la propaganda y persuaci6n licita, a ingres ar 

al sindicato, o impedir a sus afiliados por los mismos 

medios, retirarse del ~· sindicato o ingresar a otro o ce 
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lebrar libremente contratos individuales de trabajo 

que no afecten los contratos y convenciones colectivos 

celebrados". 

Los partidarios de la sindicaci6n obligatoria, 

arguyen que los sindicatos constituyen un factor impor 

tante en el desarrollo de la industria. Sus activida

des en ninguna forma deben interferir el desenvolvimien 

to econ6mico del ~stado, el cual siendo el organismo 

supremo en toda colectividad, no debe permitir la exi~ 

tencia de entidades profesionales que sirvan de instru 

mento a la lucha de clases, que engendra conflictos n~ 

civos a la economla de un pals. Se~n esos defensores 

del poder absoluto e ilimitado del Estado, ~ste es el 

llamado a impedir los conflictos entre la clase patro

nal y obrera, propiciando agrupaciones donde mediante 

la intervenci6n gubernativa se regulen las relaciones 

laborales en la forma que más convenga a los intereses 

del mismo Estado, que se erige en consecuencia en árbi 

tro supremo de los problemas del trabajo. No se necesi 

ta forzar mucho la imaginaci6n para darse cuenta que 

con este sistema queda la clase trabajadora a merced 

de la voluntad ilimitada de los que detentan el poder, 

quienes en la casi totalidad de los casos se cuidan 
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más de intereses particulares que de los que atañen a 

la colectividad. 

Los que abogan por la libre sindicación, apoyan 

su tesis on argumentos que no dejan de estar impregna

dos en las viejas doctrinas del individualismo. Par

tiendo del principio de que el Estado está en la obli

gaci6n de respetar la voluntad de las personas, que 

pueden asociarse como mejor les parezca, propugnan po~ 

qUQ se deje al trabajador una esfera de acci6n amplia 

para participar o no en agrupaciones profesionales, 

aún cuando su abstención signifique un perjuicio a los 

intereses de la clase a que pertenece. Puede, pues, ba 

jo este sistema, pactar el trabajador individualmente 

con el patrono, a~ cuando exista un sindicato que ha

ya contratado colectivamente. 

Como modelo de legislaciones inspiradas en la 11 

bre sindicación se encuentran los "Acuerdos Matignon" 

celebrados en Francia en 1936, entre las dos grandes 

centrales patronal y obrera, a ra1z del triunfo del 

Frente Popular que llevó al poder a Le6n Blun. Confor

me esos acuerdos se reconoció la libertad absoluta de 

sindicaci6n, conviniendo que "los patronos se obliga

ban a no tomar en consideración el hecho de pertenecer 
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o no a un sindi cato, en todos los asun tos rel aciona

dos con la admisi6n de trabajadores, la conducta y re

parto de trabajo, la imposici6n de medidas disciplina~ 

rias y los despidos". 

Existen sin embargo sistemas de sindicaci6n que 

sin tratar de revivir las viejas asociaciones corpora

tivas, como lo pretendió el nazismo y fascismo, se va

len de medios indirectos para obligar a los trabaj ado

res a formar sindicatos, siendo los principales las 

cláusulas de exclusión y preferencia que a continua

ci6n mencionaremos. 

CLAUSULAS DE EXCLUSION y DE PREFERENCIA 

SINDICAL 

En Alemania es donde más atención se prest6 al 

problema de la naturaleza de la asociación profesional, 

discuti~ndose ampliamente si es un derecho o un deber, 

siendo los principales protagonistas de esa pol~mica 

los tratadistas Walter Kaskel y Nipperdey. El primero 

era un defensor ardiente de la teorla francesa de la 

libre sindicación; el segundo, consideró que merced a 

las luchas obreras hablan derogado el Arto. 152 de la 

Ley de Bismark ~qe consideró deli to "el obligar a una 

persona a formar parte de una asociaci6n profesional. 
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Es decir, que Nipperdey sustentaba que la libertad ne

gativa de sindicación no estaba contemplada en la Con~ 

titución, siendo la finalidad de la garantía constitu

cional el limitar el poder del Estado en favor de los 

grupos sociales, sin entrometerse en las relaciones 

internas de dichas agrupaciones. 

~La cláusula de exclusi6n o consolidación (como 

le 11rrman otros), puede revestir dos formas, de exc1u. 

sión de ingreso y de exclusión por separación. 

La primera "es una estipulación del contrato co-

lectivo por virtud de la cual, se obliga al empresario 

a no admitir como trabajadores en su empresa, sino a 

quienes es ten sindicados"; la segunda, consis te "en la 

facultad de pedir y obtener del patrono, la separación 

del trabajo de los miembros de las asociaciones profe

sionales que renuncien o sean expulsados de los sindi

catos" J El Derecho mexicano contempla y permite l a for 

mulación de ambas cláusulas, habiéndose ampar ado el l~ 

gislador azteca en la necesidad de proteger a los obr~ 

ros contra las maniobras dolosas de la clase patronal, 

que a toda costa trata de minar las uniones profesiona 

les sobornando a trabajadores, a fin de que se absten

gan de secundar las actividades de un grupo sindical. 
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El Licenciado Mario de La Cueva, se pronuncia 

partidario de la cláusula de exclusión de ingreso y ad 

versario de la de exclusión por separación. 

Nosotros, aunque en ninguna forma patrocinamos 

las ideas de los individualistas que abogan por una li 

bertad positiva y negativa de asociación, sin cortapi

sas de ninguna clase, estimamos correcta la posici6n 

del Legislador Salvadoreño que la excluy6 de nuestro 

Cuerpo de leyes laborales. 

En otra parte de es te trabajo I sin ambages afir

mamos la realidad de las asociaciones profesionales, y 

en ningún momento hemos desestimado su papel relevante 

en la emancipación de la clase trabajadora; pero la a

plicaci6n pr~ctica de dichas cláusulas, especialmente 

en M~xico, ha conducido a extremos vergonzosos,como el 

de un trabajador que la Corte Suprema de Justicia tuvo 

que amparar, porque no encontraba Empresa que le diera 

cOlocaci6n, a causa de haber sido excluido de un sindi 

cato que se hab1a concertado con otros para impedirse

lo. Es cierto que el trabajador que traiciona o perju

dica a la agrupación profesional a que pertenece, debe 

ser sancionado por ~sta. Sin embargo, no vemos la nece 

sidad de que se le condene a morir de hambre, cuando 
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en las sociedades modernas suficiente castigo sufre 

con ser excluido de un sindicato, ya que de esa forma 

queda en realidad indefenso ante la clase patronal. 

( Una de las ·conquistas más preciadas de la clase 

trabajadora, ha sido precisamente que se le reconozca 

su derecho a trabajar y el Arto. 182 de nuestra Carta 

Fundamental, responde a esa justa reclamación al decl~ 

rar que "El trabajo es una función social, goza de la 

protecci6n del Estado, y no se considera articulo de 

comercio. El Estado emplear~ todos los recursos que 

esten a su alcance para proporcionar ocupaci6n al tra

bajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y 

a su familia las condiciones económicas de una existen 

cia dignafl. Estaria, en consecuencia, reñido con el e~ 

p1ritu de nuestra Constituci6n el autorizar a un ' sindi 

cato para privar a un obrero del goce de un derecho 

que nuestro Máximo Estatuto Legal ha tratado de garan

tizar a todos los ciudadanos. 

lo dicho no se opone a que se dicten leyes ten

dientes a impedir los expedientes desleales de que pu~ 

da valerse la clase patronal para sabotear las agrupa

ciones laboralesjrtpor ello, nos parecen atinados los 

articulos de la Ley de Sindicatos vigente, que a conti 
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nuaci6n expresamos: el Arto. 37, que prohibe a los pa

tronos despedir, trasladar o desmejorar en sus condi

ciones de trabajo a los directivos de los sindicatos, 

salvo por causa justificada, durante el periodo en que 

desempeñen sus labores; disposici6n que, en nuestro 

criterio, deber1a contemplar los casos de suspensiones 

injustas de un directivo sindical) al igual que la ley 

brasileña,[ y ampliar el periodo de protecci6n de di

chos directivos hasta seis meses después de la cesa

ci6n en sus cargos, para evitar las represaDas poste

riores del patrono~ como lo prescribe la legislaci6n 

chilena; [ el Arto. 37, que considera que un patrono pe~ 

turba a los trabajadores el derecho de sindicarse, 

cuando de.spide, o desmejora un nrunero de ellos para mo 

dificar la proporci6n de trabajadores que exige el 

Arto. 9 para la existencia de un sindicato; pudiendo 

subsistir éste, cuando la insuficiencia del número de 

afiliados provenga de desmejoramientos o despidos in

justificados; el Arto. 38, que obliga al patrono a de

ducir, a petici6n de las agrupaciones sindicales, las 

cuotas de los socios; obligaci6n que sería conveniente 

hacer extensiva a los casos de multas impuestas por un 

sindicato a sus socios; el Arto. 42, que en las actua-
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ciones a que d~ lugar la Ley, exonera a los interesa

dos de usar papel sellado. Asimismo, pueden comprende~ 

se entre las disposiciones protectoras de los sindica

tos: el Arto. 16 de la Ley de Contrataci6n Colectiva ffi 

vigencia, que ordena que "en los contratos individua

les de los trabajadores no sindicados, no podrán esti~ 

pularse cláusulas que establezcan condiciones genera

les diferentes a las otorgadas a los trabajadores pert~ 

necientes al sindicato, a menos que se tratare de p er

sonas cuyas labores fueren de orden cient1fico, artis

tico o t~cnico.~' y el Arto. lo. de la misma ley que s2-

lamente faculta a los sindicatos para celebrar contra

tos colectivos. 

En nuestro concepto, seria de desearse que exis~ 

ti eran otras medidas tendientes a fortal e c e r la existen 

cia de los sindicatos, como las que condenan al traba

jador a perder el total o parte de sus contribuciones 

sindicales cuando se retira o es excluido d e l a agrup~ 

ci6n; las que otorg'an a las empresas sindica1izadas 

preferencias en la obtención de contratos del gobi erno 

para la realizaci6n de obras públicas; las que exigen 

gozar de la calidad de sindica1izado a las personas 

que tengan puestos representativos de los trabajador es 

.. 
.. 
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en los organismos laborales del Estado y otras por el 

estilo que figuran en las leyes de varios paises sur

americanos .] 

CLAUSULAS DE PREFERENCIA O PRIVILEGIO SINDICAL. Son 

según la autorizada opinión del Licenciado Mario de 

La Cueva J ¡'disposiciones legales o pacto s incluidos 

en el contrato colectivo que imponen al empresario la 

obligación de conceder preferencias a los trabajado

res sindicados". 

Tampoco contempla la ley salvadoreña dichas 

cláusulas, que nos parecen medios legitimos para es

timular el espíritu de solaridad de los trabajadores. 

Barthel·emy Raynaud, en su obra fiEl Contrato Col e ctivo 

en Francia", califica esa cláusula oxistente en el De 

recho Mejicano J "de contraria al espíritu y valor de 

la convención colectiva de trabajo." En nuestro Dere

cho, solamente la cláusula de exclusión e stá prohibi

da por el Arto. 16 de la Ley de Contratación Colecti

va y aun cuando el Arto. 183, Nº lº de nuestra Carta 

Magana estatuye que lIa trabajo igual debe corresp onde r 

igual remuneración al trabajador, cualquiera que s e a 

su sexo, raza, credo o nacionalidad, sustentruaos que 

sería perfectamente legítima la introducción de cláu-
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sulas de preferencia en u n contrato colectivo, siempre 

que se ap licara estando lo s trabajadores sindi cados y 

no sindicados en un plano de i gualdad de condiciones . 

De tal manera , que po dría pactarse con el patrono, que 

en los casos de ascensos, cuando concurran obreros sin 

dicados y no sindicados, cuyas circunstancias de anti 

güedad, pericia, buena conducta, etc . son idénticas, 

el patrono debe decidirse po r e l que pe rtenezca a alg~ 

na agrupa . .ción p rofesional, premiándose así al trabaja

dor fiel a l as agrupaciones profesional es protectoras 

de la clase asalariada. 

Mucho progresaría El Salvador, si exi s tieran 

disposicion es como l as del Dere cho Laboral Azte c a, 

que obliga a los e mpresar ios a becar a tres d e lo s hi 

jos de s u s trabajadores, pudiendo en ese caso pac t ar 

se, que en paridad de conocimientos , exámenes de capa

cidad , etc . d oben otorgarse l as becas a l os hijos d e 

tr abajado r es sindicali z ados . 

Sin entrar en detall e s, r e chazrunos d e plano to

da cláusula de prefer encia que se conceda a un sindica

to determinado, pues, como muy acertadamente sostiene 

e l profesor d e La Cue va, l as cláusul as de prefere nc ia 

no son armas de comb ate ent re l os mismos sindicatos . 
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CAPACIDAD SINDICAL 

Edad de los socios. Nuestra leY9 siguiendo e l 

ejemp lo de casi todos l os países latinoame ric anos, se 

dobloga ante la dolorosa r e alidad de la situación r ei 

nante en l a clas e asalariada y exige solamente l a edad 

de 14 años para podor ser miembro de un sindicato. Cla 

ro está qu e nadie discute que a esa edad una persona 

s e encue ntra en pleno desarrollo físico e intelectua l, 

qu e puede sufrir graves perjuicios con un trabajo in

t enso, pero ante el cuadro d o atraso que o f r e c e n nue s

tros recursos industri a l es , no s e puede monos que aco~ 

tar qu e nue stras clases laborantes s e ganen su vida 

de sde ter.lpro.na edad, para aumentar lo s e s Co.so s ingro-

sos familiares. Conste que e st8.lnos ho.blando de c apaci

dad sindical y no de co.pacidad para contr a tar como tr~ 

bajador, puesto quo e l Arto. 11 de la Le y de Contr a tac ión 

Individual de Trabajo, faculta a los menores d e doce 

años para contratar por medio de sus representantes l~ 

gales, siempre que no interrump an su e ducación primaria, 

s i n poder formar parto de un sindicato. 

No está demás r e cordar, que la Ley do Jornadas 
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de Trabajo y Descanso semanal vigente, ha querido sua-

vizar la situación de los menores de edad, preceptuan -

do que la jornada diaria de trabajo efectivo de l o s m~ 

noros de 16 años no excederá de seis horas, no pudie n-

do los menores de 18 años ocuparse en jornadas noctur-

nas, ni trabajar en jornadas semanales que sobre pasen 

de 36 horas de trabajo efectivo. 

Aun cuando se cumplan las disposicione s anteri~ 

res, es d e urge nte necosidad la vigencia d e una ley que 

sustituya a la Ley de Apre ndices de oficios y artes me 

. , 
canlcas e industrias de 1914, e impida, al mismo tiom-

po que la explotación inicua de los menoros d o edad, 

la práctica corri ente d e abaratar la mano de obra de 

los obreros mayores de edad, mediante la contratación 

d e me nore s que por lo limitado de sus habilidade s y 

oblig acione s e conómicas, se conforman con sal ar ios mi-
, . 

s orrlmos. 

NACIONALIDAD, RAZA) CREDO O IDEAS POLITICAS. 

Nuestra Ley d o Sind icatos os amplia y no h a ce 

discriminaciones do obreros en atención a e sas cir cuns 

tancias. El Estado rosp e ta la e sfera de acción de l o s 

sindicatos y "no trata de impone rle s dire c c iono s idoo -

lógicas o programas políticos, como ocurr ió en los p aí-
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ses totalitarios de la pre-guerra, que se sirvieron de 

las agrupaciones gremiales para desarrollar planes de 

expansi6n territorial y econ6mica. 

Sin embargo, aun cuando los extranje ros pueden 

ingresar libremente a un sindicato, están imposibili 

tados por el Arto. 22 de la misma Ley de Sindicatos 

para ser miembros de las juntas directivas, que deben 

estar exclusivamen te en manos de salvadore ños por na

cimiento. 

No tienen cabida en nuestra Legislaci6n Laboral~ 

disposiciones como las vigentes en Colombia que exi ge n 

que un sindicato esté formado por las .dos terceras par

tes de ciudadanos colombianos, para que pue da funcionar 

en equél país. 

A pesar de lo dicho, creemos que en la p r áct i ca 

no puede darse el caso en nuestra República de que e n 

un sindicato predominen los extranje ros, d e sd e luego 

que existen preceptos l egales que lo evitan, como 01 

Arto. 6º de la Ley de Protecci6n de Empleados de Come ~ 

cio, que fija un veinte por ciento como máximo n{une ro 

de personas extranjer8.s que pueden formar p ar te d e l 

cuerpo de empleados de una compañía que S8 estable zca 

en el país y el Arto. 5º que señala a todo patrono la 
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obligación de ocupar en una empresa en func ionam i ento 

el n oventa por ciento de trabajadore s salvadoreños. 

S E X O 

Salta a la vista, que en los paises civil iz a-

do s ha desaparecido casi totalmente e l ant icu8do con-

cepto de la superioridad d e l hombre sobre l a muj e r, 

re s abio de é pocas pretéritas donde l a fu e rza brut a o ra 

factor decisivo para la subsistencia del hombre. La 

muj e r go za, en nuestra l e y d e i gual c ap acidad sindical 

qu e e l h ombr e , es tando e n posibilidad de asumir pues-

t o s d i r e c t i vo s • 

CARACTER DE LAS LABORES REALIZADP~ 

En atención a la naturale za de l as labore s r ea-

lizadas, nues t r a le g islación hace distingos e n cuaI1 to 

a capacidad sindical, merecedor e s de nuostr a e nérg ica 

censur a . 

Principiare mo s por r e f e rirnos a l os trabaj ado 

r e s agrícolas que form ill1 e l grueso de l a pobl ación sal 

vadoreña. En otra parte d e e ste trabajo, nos lament a -

mos d e que en nue stro país impe rar a en l as l abores éJ. -

gricolas un r égimen d e colonato d e contornos cas i idó~ 

tico s al d e l a época f e udal. También d ep loramos quo te 
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niendo un territorio reducido, depe ndiérmnos e conómi ca

mente del cultivo del café, e n gran parte~ cuando los 

paises de e scasa extensión superficial y abundante po

blac i6n~ como el nuestro, deben cifrar su progr e so e n 

e l desarrollo d e sus recursos industriales. 

Desde la promulgación de la Ley de Contr atación 

Individual de Trabajo, se advie rte en el l egis lado r sa! 

vadoreño el temor de regular con enGrgia las r e l acione s 

d e l os trabajador e s del campo con los terratenient es , 

al excluirlas de dicha Ley en el nume r a l 22 del Arto. 

En la Constitución que nos rige , aun cuando en 

e l Arto. 192 no se excluyen expresamente a lo s trabaj~ 

dore s de l campo de los organ ismos s indi cale s, ya se 

insinúa un tratami ento dife r ent e p a r a e llos al e stipu

lars e que Hlos trabajadores agrícolas y domés ticos ti~ 

n e n dere cho a protección en mat e ri a d e sa l arios, jorn~ 

da d e trabajo, d e scansos, vacaciones , idernn iz a c lone s 

por despido, y, en ge n e ral, a las pres taciones soci a 

l e s. La ext ensión y naturale za d e lo s dere cho s ant es 

menciona dos s e rán determinados de acue rdo con l as con

diciones y p e culiarida d e s del trab ajo ll. Con l a an terio r 

declar a c i ón l a Asambl e a Constituyen t e dej ó tras lucir su 
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deseo de darle a las relaciones laborales de los tra

bajadores del campo un tratamiento diferente a los 

obreros de las empresas industriales. 

Cuando se dictó la Ley de Sindicatos, se hizo 

patente la intención del Legislador Salvado reño y pa

ladinamente se prohibió a los campesinos el derecho 

de sindicarse en el inciso 2º del Arto. lº de la cita 

da Ley, dejándolos en esa forma a merced de las auto

ridades gubernativas para la defensa d e sus intereses. 

No negrunos que el trabajador del agro salvado

refio carece de la preparación cultural de sus compafi~ 

ros d e la ciudad. Comprendemos también e l peligro que 

ex iste de que las masas campesinas sean víctimas de 

inf luenc ias demag6gicas, al permitirse l es sindicarse. 

No obstante, creemos que puede n allanarse l as dificul 

tades mediant e una legislación adecuada, que r egul e 

el funcionamiento de sus agrupaciones gremiales y l e s 

impida desbordarse. El argumento de la falta de prepa

r a ción d e los trabaj a dores agricolas p ara cons tituir 

asociac iones nos parece errado, pues l a historia n os 

demue s tra que los pue blos se civilizan y las ins titu

ciones avanzan, mediant e e l libre d esenvolvimient o de 

l a s actividades do los hombros, a cuyo i n f lujo l a hu-
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manidad acumula un caudal de experiencia~ fuente de to 

do perfeccionamiento. 

No vemos, pues, la razón de que se concedan a 

los crunpesinos derechos políticos y se les nieguen los 

derechos laborales. 

En cuanto a los trabajadores domésticos, no es 

difícil comprender que se les prive de capa cidad sin 

dical. Constituyen en nuestro país un número digno de 

t omars e en cuenta, pero por la índole de l as labore s 

que desempeñan se encuentran aislados unos de otros y 

las leyes que se dicten para protegerlos encontrarán 

por todas partes fuerte oposición, ya que a todos, cuál 

más, cuál menos, atañe el problema de los que aún l la

m~mos sirvientes domésticos. 

Continuaremos con los empleados, que conforme 

la opinión general de los comentari stas s e diferencian 

d e l os obreros en que en el trabajo de l os primeros 

prevalece e l esfuerzo intelectual sobre el físico, su

cediendo en las labores de los obreros lo contrari o . 

Aunque algunos autores consideran que lo s problemas de 

los GmplGados difieren del d e los obreros, por 01 me di0 

d istinto en que se d esarrollan sus respectivas acttvi

dades, nosotros no lo juzgamos así, ya que tanto unos 
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sidad, ni seria licito que s e constituyeran on orga

nizacion e s de r e sistencia frente a su cliente , lo cual 

seria un absurdo que denotaria al mismo tiempo injust~ 

cia. 

Lo afirmado, no se opone a que estimomos convenien 

t e la colegiaci6n obligatoria que vele por e l decoro y 

a delanto de las profesiones, y por la buena conducta y 

bienestar de los socios, mediante la ayuda mútua , con

f erencias cientificas, medidas disciplinarias, etc.

Dentro de nuestra Legislaci6n, jamás podria tildars e 

de ilegitima la agrupaci6n de profesionales con e l ob

j e to de salvaguardar sus intereses. Lo que no concede 

mos a esa clase de agrupaciones es el carácte r de sin

dicatos, ya que si los profesionales trabajan bajo la 

dependencia de un patrono, adquieren la calidad de em

ple ados , como cualesquiera otros, en cambio, si r eali

zan sus labores independientemente, no ti enen la posi

bilidad de chocar contra una clase det e rminada , r eali

zando huelgas o celebrando contratos colectivos para 

proteger d erechos de gremio. 

FUNCIONARIOS PUBLICOS.- El Arto. 353 de l C6digo Penal 

Salvadore ño reputa funcionario público todo e l qu e , 

por disposici6n de la ley, por e lecci6n popular, o por 

nombrami en to do autoridad competente , particip e de fun 
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ciones públicas. Según Mayer debe entenderse por fun

ci6n pública "un circulo de asuntos que deben ser regi 

dos por una persona ligada con el Estado por la oblig~ 

ci6n del Derecho Público de servirlo. 

Orlando distingue entre funcionario público y em

pleado público, atribuyéndole al primero cierta facul

tad de decisi6n que niega al segundo, cuya rel a ci6n 

con el Estado, conforme el mismo autor, reviste ~n ca

rácter contractual. 

En Francia, aún cuando existen disposicion e s pena~ 

les contra las asociaciones de funcionarios públicos, 

de hecho se han permi tido y Bry opina que coní'orme la 

l e y de 1901 los funcionarios pueden asociarse, pero 

sin adoptar la forma de sindicato profesional. 

In gl aterra, por ley de 29 de julio de 1927, r egla

men t6 las asociaciones de funcionarios públicos, vedá~ 

doles terminantemente el derecho de huelga y la realiza 

ci6n de actividades políticas. 

Por decreto de 5 de diciembr e de 1938, México apr~ 

b6 un e statuto jurídico de los trabajadores del s e rvi

cio del Estado, quienes de conformidad a tal ley pueden 

sindicalizarse, estando excluidos los func ionar ios de 

confianza o de cierta categoría. 
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Italia, Chile, Paraguay y la mayor1a de los pai

ses latinoamericanos, siguen la corriente contraria a 

las naciones enumeradas, pudiéndose aseverar que tanto 

la doctrina como la legislación positiva universalmente 

coinciden e n dejar al margen a los funcionarios públi

cos de las agrupaciones profesionales, y aún en aque~ 

110s e stados que les permiten ingresar a e llas, impi

diéndoles recurrir a la huelga, prácticamen t e tornan 

inefic~ces los sindicatos de servidores del Poder Pú

blico que pudieran constituirse.~ 

En El Salvador l a leyes clara al respecto, y tan

to el Arto. 192 de l a Cons tituci6n como el Arto. lº d e 

la Le y d e Sindicatos, se refieren únicamen te a los em

pleados "pri vados", excluyendo en e sa forma a los em .... 

pleados públicos. 

Examinando serenamente el problema, no podemos me 

nos de dejar de concluir que el legislador salvador eño 

adopt6 una posici6n correcta con resp e cto al punto qu e 

comentamos . Realmente no puede compararse e l Estado 

con los patronos particulares, pues mientras la misión 

de aquél es velar por el bienestar colectivo, sin p 8rs~ 

guir ningún lucro, los últimos tratan de esp e cular sieln 

pre con e l costo del trabajo y su valor e f e ctivo, p or -



-75-

siguiendo siempre un beneficio personal. 

Lo expuesto no significa que e stemos perfectamen

te de acuerdo en el otorgami ento del derecho de sindi

carse a los trabajadore s de entidades aut6nomas, o cu~ 

do e l Estado contrate como particular, pues en estos 

casos sería inicuo que los poderes públicos se vali e 

ran d e su si tuaci6n privilegiada para negar a los tra

bajadores prestaciones que exigen a la clase patronal. 

PATRONOS.- Es digno h a cer notar, qu e mientras e l artí

culo 192 de la Constitución, ya transcrito en páginas 

anteriores, autoriza a los patronos para f ormar sindi

catos, l a l ey de Sindicatos no se refiere a ollos, no 

obstante qu e la ley General sobre Conflictos Colecti

vos del Trabajo en su Capítulo 11 re gula el paro o 

"loc1c out " de los patronos, como medio de de fensa con

tra las demandas de los trabajadores. 

Hay autores que niegan a los patronos la capacidad 

sindical, alegando que la aparición de los sindicatos 

obedeci6 precisamente de la opresi6n que el lo s ejercl~ 

ron contra las masas trabaj adoras al advenimiento de l 

movimiento industrial, El Licenciado Mario de La Cueva, 

llega al ex tr emo de abogar por la prohibición, pue s t~ 

da coalición de la clas e patronal perjudica derechos sa 
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grados de las mayorías. Sea cualquiera la postura que 

se adopte, lo cierto es que on nuestro medio, caso se 

formaran sindicatos patronales permitidos por disposi -

ciones constitucionales. se tropezaría con la dificul -

tad de que no se hallarían normas a las cuales sujetar 

sus ac ti vidade s. 

ORGANIZACION DE LOS SINDICATOS 

Para que sea posible la formación de una Agrupa-

ci6n Sindical, necesariamente existe una etapa de ges -

taci6n, que principia con la propaganda y la constitu

ción del 6rgano sindical y se completa con el reconoci 

miento gubernativo del sindicato. 

Existen autores que propugnan por que se suprima 

toda intervención estatal y se permita a un sindicato 

funcionar sin necosidad de sor aprobado por las autori 

dados; otros, se inclinan por un sistema estricto de 

control, existiendo expositores que se decidon por u-

na doctrina ecl~ctica, en virtud de la cual se requie -

re e l reconocimiento oficial, p ero sus efe ctos se ro tro 

traen a la fecha de constituci6n del sindicato. 

No podemos dejar de aceptar, que en los países la -
- r. 

tino americanos e l requisi to del recono cimien to se pr&ir-
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organizarse. Nosotros creemos que es un vacio lamenta

ble e l h echo de que nuestro l egis lador no haya defini

do claramente lo que entiende por "Sindicato en Forma

ci6n", pero abrigamos 1 a creencia de que dicha dispos l. 

ci6n debe aplicarse allil a los obreros que realizan ac 

tividades de propaganda en tre sus compañeros para fun

dar un Sindicato, aun cuando no se haya realizado 01 

acto formal de la Asociaci6n Sindical. 

nos requisitos esenciales exigen los articul os 7, 

8 Y 9 de la ley de Sindicatos Salvadoreños: El primero 

se refiere al número de trabajadores y el segun 0n ~ 

la necesidad de la presencia de un delegado del Minis

terio del Trabajo, que ve le por el cumplimiento r'i gur~ 

so de l a l ey respectiva. 

Número de Trabajadores . El articulo 9 de la Ley de 

Sindicatos roquiere un número minimo de 40 trabajado

res para integrar sindicatos de empresa y gremiales , y 

de ciento cuando se trat e de sindicatos de industria. 

Obs ervamos que en caso de sindicatos de empresa s e 

pres cribe además que los trabaj adores que l o cons ti tu

yan representen, por lo menos, 01 sesenta por ciento 

del total, por lo que no podria darse el caso d e p lur~ 

lidad de asociaciones sindicales dentro de uns mi~r a A~ 
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presa. En cambio no se ha tomado en cuenta dicho requi 

sito e n los gremiales y de industriales y entonces pu~ 

de presentarse la circunstancia en que exista desacuer 
~ -

do en tre varias asociaciones sindical/fcompu es tas por 

elementos afines, que exijan para sus miembros pre sta-

ciones diferentes. Es decir, pues, que parece que el 

l egisl ador salvadoreño no ha querido acoger en su seno 

la tendencia a atribuir a los sindicatos e l llamado d e 

r e cho de representaci6n de determinados núcl eo s de la 

clase laborante. 

Las anteriores disposiciones, acertadament e s e han 

inspirado en el predominio democrático de las mayorías, 

pues sería censurable que sector minoritario de obro-

ros pueda c e lebrar contratos que en la práctica siGni

fic an una imposici6n de condiciones laborales para los 

demás. 

En cuanto a ,la in tervenci6n de un delegado del Mi-

niste rio del Trabajo, en todas las sesiones que c e l e -

bren los trabajadores para constituir un sindic ato , a 

efecto d e cerciorarse del número que representan en u na 

empresa, o el oficio qu e desempeñan, iden tificándol os 

por las cédulas de vecindad u otro medio raci onal, nos 

parece poco práctica, sobre todo cuando se trate de 
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grandes empresas, gremios o industrias que cuentan con 

un número considerable de personas, pues seria más fá ... 

cil lograr ese control exigiendo a las agrupaciones que 

traten de integrarse, un registro donde figure el retra 

to del afiliado, su c~dula de vecindad y otros documen

tos que comprueben que se han cumplido los requisitos 

exigidos por la Ley, registro que podria ser investiga

do en cualquier momento por las autoridades laborales, 

quienes estarán facultadas para aplicar sanciones en 

los CQSOS de contravenciones a la ley. 

PERSONALIDAD JURIDICA DE LOS SINDICATOS 

De la sesi6n o sesiones en que se organice definiti 

vamente una agrupaciÓn sindical, ordena el Arto. 10 que 

se levante un acta en que consten los nombres de los 

concurrentes y de los miembros electos de la Junta Di

rectiva, la clase y denominación del sindicato y de lo s 

demás acuerdos que se hayan tomado; acta que será sus

crita por el delegado del Ministerio del Trabajo y por 

los demás asistentes a la sesión, para ser remitida al 

Ministerio del Ramo, el cual extenderá certificaci6n a 

la asociación interesada. 

El cumplimiento de las formalidades enunciadas no 

basta para otorgar personalidad jur1dica al sindicato, 



-81-

faltando para ello la concesión expresa del Po der Ej e c~ 

tivo en e l Ramo de Tr ab a jo. 

Dice e l Código Civil vigente: 

"Arto. 52. Las personas son naturales o jurídicas. 
Son personas naturales todos los individuos de la 
especie humana, cualquiera que sea su edad, sexo, 
e stirpe o condición. 

Son person a s jurídicas las personas fic
ticias cap a ces de ejercer derechos y contrae r obli
gaciones y ser representadas judicial o extrajudi
cialmente." 

"Arto. 540. Las personas jurídicas son de dos e spe
ci e s: 
10.- Corporaciones y fundaciones de utilidad públi

ca. 
20. - Asociaciones de interés particular. 11 

Sent a dos los referidos antecedentes, podemos acept ar 

que los sindic a tos corresponden a las personas jurídi

cas, cuya definición contiene el inciso 20. de l Arto . 

52, l a cual e i,? semejante a la formul a da por Planiol. 

Sin conside rarlo de fondo para el desarrollo d e l 

tema que pretendemos tratar, advertimos que a l as que 

nue stra l e gislación ha llamado p e rsonas jurídicas los 

autores han d a do dive rsas denominaciones : Gine r de l os 

Ríos, Taparelli y otros, las intitulan, p e rson a s s oc i a -

les; vJinsche id, personas ficticias; Vau thi e r, p ersonas 

místicas; Co1me iro, p ersonas abstractas; Fiori y Gi or gi , 

personas moral e s; Colmas, personas colectivas, e tc.-
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Como en párrafos anteriores nos h emos inclinado p o r 

conside r a r a los sindicatos como ente s que gozan d e p e~ 

son alida d real, no nos enfrascaremos e n analiz ar la - t ea 

r1a ~e l a ficciÓn de las p e rsonas jurídicas, brillante ~ 

ment e expuesta por Savigni, ni de l a s eri e de do ctrin as 

de autor e s conno tados que tie n en su punto de p arti da on 

l a s do s c oncepcion e s relacionadas. 

No s pare c e más de fondo el intentar de s entr añar si 

l os sindic a t o s caen d entro de la e sfe r a de l de r e cho pú-

blico o de l de r e cho privado, conforme l a cl asificaci6n 

bipartita qu e n o s l e gó e l genio de Ulpi an o , que a tr a 

v é s de l o s siglos ha s e rvido de pauta p a r a o r den a r l a s 

disciplin a s jurídic a s. 

hl t o c ar oste punto , n o olvidemos qu e l a s c onclus i~ 

n e s a que arribemos, nos ~' s e rvirán a l mismo ti emp o de íg 

dic e s r e v e l a dor e s d e la n a tural e za de l De r e cho de l Tr n-

b a j o . 

P ara n o salirno s de l a e xposici6n bre ve de e ste tr~ 

b a j o , r e pro duciremos e l r e sumen r e alizado po r Fr ancis c o 

Fer.r nr a de l os difer ente s crite rio s de distinci ón oxpue~ 

t os por l o s autores: a ) Una prime r a t eorí a , calc ~da 
de l a vie j a e scuela r omana , hac e r es i dir en e l ln~ 
t '1"" ':" " u'b ll',C '" ... , '; r l' v,,> (1c') 1"" n~ tur " l ", zn , l l' 1 1' --.e r -e l.i u ... :' , ".J \j 1..1 , . ' '- ' , c . ~ . . c... \,. . t .. ..- ........ .. .... 

s on a juríd ic a , de jan do e l p r obl ema s in r e s olver ; 
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b) Ranolliti sostiene una tesis que tien e puntos de con 

tacto c on la anterior, según la .cual, las personas j ur1 
d ic a s de derecho p"ó'blico son las que persiguen fin es pú 

blicos que el Estado considere como atinentes a su pro

pio interGs; c) Otro grupo de autores estiman públicas 

las organizaciones sociales creadas por el Est ado y de 

derecho privado, las que surgen merced a l a iniciativa 

d e los particulares, olvidándose de que la Historia no 

r e gistra casos de agrupaciones que no hayan nacido al 

impulso de los esfuerzos de los particulares. d ) No fal 

tan quienes dan el titulo de públicas únicament e a las 

personas juridicas que caen dentro do la administraci6n 

del Estado, sin reparar que muchas sociedades privadas 

están en los pais e s modernos bajo el control oficial 

sin dejar de ser tales y, e) El tratadista alemán J olli 

neck crey6 descubrir que las personas juridicas uo der~ 

cho público s on titulares do podor público do imporio, 

que a las porsonas privadas falta. 

No está demás recalcar qu e los paises totali tarios 

que han propugnado por r e vivir el régimen corp orativo, 

e l problema no tione importancia, pues siendo l os sind! 

cato s instrumentos de que se valen para dirigir l a e c ü -
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nomía nacional, delegan en ellos atribucion e s propias 

del Estado, que imprimen a las agrupaciones profesiona

les un carácter de derecho público inconfundiblo y así 

lo proclaman autores como Brandao Cavalcanti, Balella, 

Gottschalk, Bortolotto y otros. 

Nosotros, por nuestra parte, nos plogamos al crite

rio del gran jurista Hans Kelsen en su obra "Teoría Ge 

nernl del Estado", que la divisi6n del Derecho on Públi 

co y Privado no tiene razón de existir, pues en toda r e 

laci6n jurídica es difícil marcar una línea c l ara do 

distinci6n ontre ambos criterios. 

Asimismo, apoyándonos en las opiniones de Cabanellas 

y IVIario de la Cueva, que se inspiran en las doctrinas 

de Rugo Sinzhimer, Fleinor, cast5n, concluimos que las 

asociaciones sindicales participan del carácter públic o 

y del carácter privado, siendo personas jurídicas regi 

das por un derecho nuevo que no puedo encasillars G en 

los viejos moldes, pues constituyo una nue va posición 

del Estado frente a los intereses sociales y econ6micos 

de las clases trabajadoras, que exigen un mínimo de c o~ 

diciones para subsistir dignamente en pro vecho propi o y 

de la colectividad. 
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El reconocimientcf~e la existencia de un sindicato, de 

parte del Estado, implica, pues, una garantía para que 

éste pueda actuar ciñéndose a normas fundamentales que 

señala la misma ley, cuyo conjunto constituyen los GS-

tatutos. 

ESTATUTOS DE LOS SINDICATOS 

Ferr ara define los estatutos de un sindic a t o como 

"el ordenamiento constitucional de la asociación, esto 

es , el complejo de las normas que r egulan de modo abs -

tracto y para el futuro la estructura externa de l a aso 

ciaci6n, el modo de funcionamiento y su a ctividad ex ter 

na" • 

Los estatutos nac e n con el mismo acto constitutivo 

del sindicato "como una manifestaci6n de la voluntad co 

l e ctiva de los socios, la voluntad de dar gobiern o , di -

recci6n y función al onte ya formado", según l o ha ex-

presado acertadamente Cavalcanti de Carvalho. 

Los es tatutos llenan una doble función: la de sor-

vir "de carta orgánica de la entidad ll , orientadora de 

la voluntad colectiva de los socios y la de marcar los 

limites de las finalidades que debe pers eguir el sindi
---1 

cato, para n o interferir la soberanía del Estado , cuya 
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apr obaci6n s e imp on e y asi lo manda l a l e tra a) de l 

Arto . 12 de nuestra Ley de Sindicatos . 

Páez indica c omo car ac teristic a s de l os Est a tuto s 

l as sigui en t e s: a ) son una r egla de derecho; b) s on ge -

neral e s; c) imp erativo s; el ) impor tan regl as a c ep t adas ; 

e) s on n ormas repres iva s; f) regl amentarios ; g) s on r e ~ 

glas constructivas; caracteristicas qu e aparec en clara-

mente en e l Arto. 11 de l a Ley sobr e l a materia , qu e 

p r es cr i b e que t odo estatuto de un sindicato do b e c on t c -

ner clase, denominaci6n, obj e t o , domicili o ; c ondicion es 

que de b en r eunir los s o cios y derechos y deberes de l os 

mismo s; medidas disciplinarias; integr a ci6n do las clirec 

tivas , época y procedimiento para r eunirs e l a s asamblo-

a s; f orma do c on stituir el f ondo econ ómico de l a agrup~ 

ción y su custodia ; f orma d e disolución v olunt ari a ; de -

signación de l a p e rs on a qu e representará 01 sindicato y 

en goneral como dic o el mismo articulo citado, on s u n~ 

meral 11, "las demás disposiciones qu e s e e stime n e c e sa 

ri a s para su me j o r o rganización y funci onamiento ". 

Sól o ] ·...; 3 r e sta do cir, quo al apr obars e l o s e sta tu-

tos y otorgarse la p e rs onali dad juríd ic a de un sin d ica-

to s e l e inscribe e n un Registro e spe ci a l que ll eva 01 

.. ", 1 , . . " 
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Hinisterio del Trabajo, pudiendo únicamente cancelars e 

dicha inscripci6n en casos que taxativa.mente onúmera el 

Arto. 35 de la Ley que comentamos. La inscripci6n, on ~ 

tras palabras., constituye una muestra de la apr obaci6n 

gubernativa de la capacidad juridica de una agrupaci6n 

profesional, que mediante ella puede posteriormente, 

dentro d e l marco de sus atribuciones, desenvolver sus 

actividades, de acuerdo con el Arto. 3 que lite ralmente 

dice: 

"Corresponde a los sindicatos: 
a) Celebrar contratos y convenciones c olectivas de 
trabajo, de acuerdo con la Ley; 
b) Representar a sus miembros, a requerimi ento es

crito de éstos en el ejercicio ~e los de rechos 
que emanen de los contratos individuales de tra
bajo; 

c) Velar por 01 estricto cumplimiento d e las l ey e s 
y reglamentos de trabajo y de los contratos y 
convenciones colectivos que celebr e y denunciar 
las irregularidades que en su aplicaci6n ocurran; 

d) Crear, aQministrar o subvencionar instituciones, 
establecimientos u obras sociales de utili dad ca 
mún para sus miembros, tales como cooperativas, 
entidades deportivas, culturales, educacionales, 
de asistencia y previsi6n; 

e) Adquirir los bienes que requi eran par a e l e j e rci 
cio de sus actividades; 

f) Fomentar el acercamiento de patronos y trab a jado 
res sobre bases de justicia, mutuo respeto y su~ 
borcUnación a la ley y colaborar en el p e rfe cci~ 
namionto de los mótodos de trabajo y en el incr~ 
monto de la producción nacional; y, 

g) En general, todas aquellas activi dade s que c onc~ 
rran a la ralizaci6n de sus fin e s esencial e s y 
que no contravengan las leyes." 
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CLASRS DE SINDICATOS. 

En o.tenci6n a l os elementos que los in t e gr 811 , onco~ 

tramos sindicatos de patronos, elo obroros y do pers onas 

que e j er c en independient eme nte profesiono s libe rales, 

de los cunles n o hablaremos por hab erl os ya tro.tado in

dire cto.monte al ho.blo.r de la co.paci do.cl siné!.ico.l de l os 

miembros do una agrupaci6n profesional. 

De sde 01 mismo punto de visto., hny qui e n e s señalM 

una nue vo. categoría: los sindic a t os mixtos, c ompuestos 

do patronos y obreros, que n o s on más qu e uno. r eminisc e~ 

ci a de lo.s viej a s corporaciones de l a épo ca modi oe v al. 

I doalmon te esa soría l n organizaci6n perfecto., e n que 

c onvivi e ran arm6nicamente las dos clases qu e a tr a vés 

do la historia s e hnn manteni do e n pugna . Pero l a real i 

dad , os dif e r ente, pues en las agrupaciones do osa cla

se termina por predominar la clase po.tr on a l s obre l a 

tr abaj ae,o ra. 

Existen l egislacion e s que, c omo Es paña , prohibe n 

los sindicatos mixtos, pero que en l a practic a l o s dan 

vida, agrupando en una misma cate goría prsfesional a 

l o s sin d icatos de patrono s y de obr e r os perteneci ontes 

a determinada ramo. profesiono.l o in dustri al. otro s paí

s e s, como Italia, llegan al mismo r esult ado p ormitiendo 
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que una misma persona pueda formar parte do dos o m~s 

sin dicatos, ac tuan do en a l gunos como obrero y en o tros 

como patrono. 

Felizmente nuestra Le y ha descchado esta c l ase de 

agrupaciones que no son m&s que una mixtificación de 

l os verdaderos sindicato s y, lo que os más , prohibe 

terminantemente en su Arto. l o . que una pers ona perto -

nezca a más d0 un sindicato, a fin de e vitar l a s 811oma-

lias qu e tolera la le8isl ación italiana. 

El Arto . 5 de la Ley de Sindicatos establ ece l as si 

guientes clases de sindicatos~ 

"1.- De empresa, 
2.- De gremio, y 
3 .- De industria. 
SINDICATOS DE EMPRESA, son l ós f orma do s por indi
vi duos de varias profesiones , o ficios o e s pe cia' , 
dade s, que prestan sus servicios permanente~~nte 
en una misma empresa o establecimiento . 

SINDIC/l.TOS DE GREMIO son los formados por in divi 
duos de una misma profesión, ofici o o e sp e ci ali dad 
SINDICATOS DE INDUSTRIA son los formado s por trabn 
jadores pertonecientes a pro fesiones, oficios o e s 
pecialidades,propias de una misma rM~a industri~I~ 
especializada , como ferrocarril e ros, ompres a s d é; 

c onstrucción do edificios, f~bricas d e cons e rvas 
alimenticias,la producci6n y distribución de en or 
g in e léctrica, manufacturas del al godón, c emen t o ,
h enequén y otras similares. ti 

En Colombia se confunde a l o s sindicato s de indu s -

tria con los de empresa y sólo cuando n o existe en un a 
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b orrunte s y e s a si c omo los sindic a t o s s o agrupan en f e 

de r a cion e s y éstos a su v e z en c onfede r a cion e s que en o 

tro s paises s on pe rmiti dos y r eglmnent a dos. 

El Legisl ador s alvador eñ o , Ge sconfi ando de la cul

tur a de nue stra s cl a s e s t~abaj ador as y r ece l oso de qu e 

ésta s a l c run cen en e l p a ls una p r epon deranci a que pon ga 

en peligr o l a integri dad de l rég imen c ons ti tuc i on a l que 

vivi mos, n o las permito , impi d i e ndo asi que l as agrupa

ci on es sin dic al e s alcanc en un gr ado de e volución que 

l e s pe r mita JUGar un p ape l vit a l e n e l progr eso del 

pals, c omo suc e de e n l o s p ais e s civilizados de l orb e . 

Por último , e l mo vimi ento obre r o ti en de a r omper 

l a s barr e r a s n a cionnles y con pl en a c onciencia de l a co 

muni dad de sus p r obl ema s s e ha lan zado , medi an t e la c e 

lebra ción de cqn Gr e s o s intern acional e s, a c r ear o rgan i~ 

mo s de dof ens a , y estudi o do los inte r e s e s do la cl ::1.s e 

tr ab a j ado r a sin distincion e s de n a ci on a l idad , cre do po 

li t ico o r elig ioso. 

FINALID/illES DE LOS SINDIC ATOS. 

Al h abl a r de las finali dades de l o s sin d i ca t o s n o 

de b emo s pe r de r de vista quo , s egún e l r 8si men ~oli tico 
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Las a ctividades externas pu eden r e f er irs e : ~ ) al 

pa tr6n, en un doble a specto: viol en to cuando s e p aten 

tiz a en l a huelga y pacifico al r e s olverse l os probl e 

mas l o.b orales mediant e l a participnci6n d e l o s obreros 

e n l a adm.inistrací6n do lo. empreso. o l.; o r la c ol e braci6n 

de contratos colectivos de trab o. jo; b) respecto nI Es

tado cuando s e desenvuelve n mediante l a intervención 

:que l es da la ley e n organismos oficial e s como comisio 

nes esp eciales de salario minimo , juntas de concili a 

ción y arbitraje, comisionas de se guri dad , etc .; y c ) 

frente a los demás sin dicatos al integrars e f ede r ac i o 

nes y c onf e d eraciones nacion a l es o inte rnaci on al es , en 

camin adas a servir de entidades unificado r as de l os in

t ereses de l a clase trabajo.do ra universal. 

Marcar limites a l as finali dade s de l o s sin dicatos, 

o s imposibl e , y s e r á l a opinión n a cional y l as nec es i

dade s de l os ~ ais e s en que a ctóe n l o s sin dic n t os l as . 

que fijen el cftmpo de acci6n de éstos. 

El Arto . 23 de I n Ley de Sindic a t os vi gont8 p r ohi

b e l)rincipalmente a las agrupaciones, obj e t o dE; nues - · 

tro estu dio , que inte rven ga...n en luchas r eliGiosas o de 

politi cn p o.rti clarist a y e jerzan o.ctividades lucrativas. 


