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INTRODUCCION 

He escogido para la elaboración de esta monografía lo relativo

al Juicio ordinario de trabajo reclamando salario no devengados 

po r culpa imputable al patrono, por ser uno de los juicios lab~ 

rales que con menos frecuencia se promueven en los distintos -

Juzgados de lo laboral de la República y como consecuencia de -

ello el abogado o estudiante de Derecho que procura a favor de

cualquiera de las partes principalmente este último, se encuen

tra con la circunstancia personal de incertidumbre y oscuridad, 

pa ra realizar lo procesalmente idóneo y pertinente y hacer va-

ler el derecho de su representado en la mejor forma posible, y

obtener al final del juicio una sentencia apegada al derecho y

en concordancia con la justicia y lograr así, lo perseguido por 

su representado al buscar el funcionamiento de la actividad ju

risdiccional de los tribunales competentes, desde el inicio se

ñalo que el juicio laboral por despido de hecho de un trabajador 

y ~ l juicio de trabajo reclamando salarios no devengados por -

culpa imputable al patrono, son completamente diferentes a pe-

sar de que su naturaleza sea igual pues ambos son ORDINARIOS IN 

DIVIDUALES y tienen como consecuencia inmediata un despido de -

hecho, solamente que el primero surge por el despido de un tra

bajador común y corriente y el segundo por el despido de un tr~ 

bajador que goza de garantía de inamovilidad o fuero sindical,

por lo que es necesario demandar primero los salarios no deven

g ados imputables por culpa del patrono y posteriormente, trans

currido el periodo de tiempo exigido por la ley para el goce de 

la garantía de inamovilidad, se demanda por el despido de hecho 

reclamando la correspondiente indemnización y demás prestaciones 

laborales a que tiene derecho el trabajador como tal. 

Advierto desde un principio que teniendo el juicio ordinario de 

trabajo en el que se reclaman salarios no devengados por culpa

imputable al patrono, como consecuencia inmedianta anterior, al 

despido de un trabajador que goza del fuero sindical, se hace -

necesario dar unas breves referencias sobre las asociaciones pr~ 

fesionales sindicatos y para así lograr una mejor comprensión -

del objeto de esta monografía. 



1) ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA ASOCIACION PROFESIONAL O SIN

DIC~1TOS •. 

La palabra sindicato proviene de sindico, derivada del la-

tin SYNDICUOS, que al descomponerse surgen las expresiones SIN

q 'J e s i gn i f i ca" C O N " Y D 1 C U O S q u e s i gn i f i ca" D 1 Q U E ", J U S TIC 1 A , -

d e alli que la expresión SINDICO tiene un significado de procu

ración y representación y de ella se formó la palabra Sindicato 

que en su significación de asociación profesional de lugar a es 

t a blecer que es de origen Francés, y que por investigaciones he 

ch a s se ha llegado a la conclusión que el primer organismo obre 

ro que se organizó fue la asociación de Zapateros en Francia, -

al que en 1880 tomó el nombre de sindicato. 

Los sindicatos son conocidos también con el nombre de asociacio 

ne s profesionales y como razón historica se da la siguientes: -

l a s llamadas Trade Unions, inglesas de mediados del siglo XIX,

eran asociaciones profesionales restringidas, es decir, se int~ 

g raban con trabajadores que ejercían la misma profesión, en cam 

bio, las asociaciones similares o conexas; esto es la Trad€ Unions 

i ng lesa, era un sindicato gremial y la asociación francesa co-

rr e spondia a lo que es un sindicato de empresa o industria. Así 

pu es , los ingleses llamaban a sus asociaciones Trade Unions y -

l o s franceses, Sindicos, esta ~ltima palabra sirvió para dife-

renciar los dos movimientos obreros; algunos autores, como Ma-

r io de la Cueva hace una distinción, llamando Derecho de asocia 

ción profesional a la facultad que tienen los trabajadores y -

lo s empleados de asociarse para la defensa de sus intereses , co

munes, y llama sindicatos a las distintas formas de organización 

Entre nosotros, ambos términos son sinónimos, y hay disposicio

n es legales que así lo confirman; el artículo 191 de la Consti

tución pOlítica, establece que: ""Los patronos, obreros y emple~ 

dos privados, empleados y obreros de las instituciones autónomas 

o semi-autónomas, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, -

credo o ideas pOlíticas, tienen el derecho de asociarse libremen 

te para la defensa de sus respectivos intereses, formando aso-

ciaciones profesionales o sindicatos "; criterio corroborado por 

el Artículo 204 del Codigo de Trabajo que dice : ""Tienen el de

r e cho de asociarse libremente para defender sus intereses econó 

micos y sociales comunes, formando asociaciones profesionales -

o sindicatos. "" 
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EDAD ANTIGUA: En Roma, a pesar del trabajo de los esclavos, no~ 

f u eron désconocidas las agrupaciones de trabajadores libres; -

los artesanos se organizaron en grupos que funcionaban como ve~ 

da d e ras corporaciones denominadas "Collegía " , aunque tales ent! 

da des revestían más bien un carácter de sociedades de socorros

mutuos, con ciertos carácter religiosos. 

EDAD MEDIA : En esta época tampoco se conocieron las asociaciones 

d e trabajadores organizados como los sindicatos actuales. 

No o bstante, existieron importantes asociaciones que desarroll~ 

ba n algunos fines de carácter laboral, asociaciones que se lla-

maron "Corporaciones", de orígen tan antíguo, que algunos auto 

r e s sostienen que las llamadas "Gildas" y "Rusas", tuvieron --

principio en las corporaciones romanas que perseguían como obj~ 

to asegurar funerales dignos a sus asociados. 

Existieron también en la edad media las asociaciones de "Compa

ñ e r o s", que tienen más afinidades con los sindicatos de la é po...: 

ca actual, pues estaban formados exclusivamente por "Operarios" 

l o que denota en ellas un principio de conciencia de clase. 

La s corporaciones son el resultado de la estructura económica -

de la Edad Media y corresponden a l d e sarr o ll o de las ciudades,

es tas agrupaciones se desarrollaran rápidamente, en el siglo -

XI II ya existían en todos los Estados de Europa aunque recibie

r on distintas denominaciones, así: en Belgíca eran conocidas c~ 

mo IICuerposll; en Francia " Maestrías; en Italia "Artes" ; en Ale

mania " Hermandades li
; en España "Gremios n ; y, en Inglaterra IITra 

d e Gildes!;, alcanzaron su mayor apogeo en los siglos XV y XVI,

hab iendo adquirido fuerza pblítica y ejercido considerable in~

fluencia en el progreso y la cultura de las ciudades. 

Au nque las corporaciones estaban formadas por individuos del mis 

mo oficio, profesión o especialidad, internamente establecí~ un 

orden jerárquico compuesto de tres grupos de personas: "Maestros ll 

" Compañeros", llamados también "Oficiales" y"Aprendices". 

Lo s fines de las corporaciones eran económicas, políticas y so

ciales; en el cumplimiento del primero de sus fines, la organi

zación limita la producción y controla la venta de sus artícu--
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los, limitando la producción a lo estrictamente necesario para

e l consumo y tratando de eliminar la super producción. Mediante 

e l control de la venta de los artículos uniformes, se daba pre~ 

tig io a los productos y se mantenían los precios, llegando a es 

tab lecerse un verdadero monopolio de la corporación sobre deter 

min a dos productos. ' 

Si bien en un principio las corporaciones fueron relativamente

bene ficiosas para los "operarios" y "aprendices", su organiza-

ción en categorías, los obstáculos y las contribuciones para -

l l e gar a ser maestro prod~jeron las causas que hicieron compren 

de r a sus miembros la diversidad de sus intereses. En efecto, 

lo s "maestros", con el advenimiento de la máquina, el desarro--

110 del comercio, la ampliación de los mercados , la apertura de 

n u e vas vías de comunicación, el descubrimiento de Amércia y el

e stablecimiento de la gran industria trataron sobre todo, de im 

pr imir a las corporaciones una dirección encaminada a satisfa-

c e r sus intereses de lucro, olvidendo las reglamentaciones del

trabajo. Los resultados de esta actitud fueron bajos salarios,

malas condiciones de trabajo y mala calidad de los productos. -

Pl anteada la discordia entre las categ orías de las corporacio-

ne s, sus días estaban contados. Impulsados por la defe n sa d e - 

su s intereses, los " operarios" formaron asociaciones de "comp~

fi e ros " , que con frecuencia entraron en conflicto con las corpo

r a ciones. 

Lo s económistas de la Escuela Liberal contribuyeron, finalme n -

te a hacer más acentuado el repudio a las corporaciones, culpan 

dolas de ser un obstáculo a la libertad de producir. 

La s doctrinas económicas en boga propugnaban por la abolición -

del sistema intervencionista que limita y oprimia a la industria 

y sostuvieron las ventajas de un régimen de libertad de trabajo 

ya que la libre concurrencia atraería a la producción mejores -

e lementos, despertaría aptitudes y tendría como consecuencia la 

multiplicación de las empresas que pudieran satisfacer la deman 

da. 

La s ideas anteriores .habían preparado el ambiente en contra del 

re g ímen corporativo y en 1776 Turgot, discípulo de los Fisiócr~ 

tas y Ministro de Luis XVI, decretó la abolición de dicho régi

men; aunque por presiones políticas el edicto de Turgot fue re-
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vacado y las corporaciones restablecidas. El 4 de agosto de 1789 

los estados generales aprobaron un proyecto de reforma de las -

corporaciones de oficios y 2 años después se voto por su aboli

ción y el 17 de enero de 1791, la ley Chapelier proclamó el --

p rincipio de la libertad de trabajo, por considerarse este "Co

mo el primero, el más sagrado e imprescindible de los derechos

del hombre"; quedando desde entonces firmemente establecido el

s istema de la economía liberal, en reconocimiento absoluto a ca 

da individuo de poderse consagrar a cualquier oficio. 

La igualdad jurídica consagrada por la "Declaración de los dere 

c h os del hombre" pregonada por la Revolución Francesai cierta~

mente, abolió las clases privilegiadas y asentó como base dogma 

ticael ¡ . p~~ncipio de la igualdad entre los hombres; pero esta -

supuesta igualdad en los aspectos jurídicos y pOlíticos result~ 

ba inoperante en el campo de las relaciones entre patronos y - 

trabajadores, ya que la igualdad se llegaba hasta el campo eco

nómico, en donde, como consecuencia, del maquinismo, surgió una 

nueva clase, no basada en vínculos de poder político o de sangre 

sino en el poder económico desconocido hasta entonces por tra-

t a rse de un fenómeno económico nuevo; el capitalismo. 

El Estado Liberal careció de la flexibilidad necesaria para he

c e r frente a los nuevos problemas sociales y sobrevino entonces 

l a consiguiente unión de la clase obrera. En la ~poca anterior

a la Revolución Francesa, la producción tenía lugar en los pequ~ 

ños talleres, y estos encontraban encuadrados dentro de los gr~ 

mi os, organismos profesionales de protección, reglamentación y

de fensa de todos los que pertenecían a los mismos. Tanto el ín

f imo aprendiz como el maestro, encontraban en ella el sistema -

que velaba por los intereses y les otor.gaba protección, pero en 

1791, se dictó en Francia la famosa "Ley Chapelier" que abolió

l o s gremios. En nombre de la libertad y de la igualdad natural

de los hombres, prohibio a los ciudadanos de la misma clase o -

profesión el reunirse o asociarse para defender sus pretendidos 

intereses comunes declarando contrarios a la igualdad natural -

de los hombres todos los convenios ericaminados a no prestar el

trabajo a los servicios más que a un precio determinado. 

El Estado Liberal no pOdía subsistir por dejar abandonados los

sectores sociales más débiles, que sin tutela se vieron oprimi

dos y explotados por los más fuertes. Esa explotación y opresión 
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o c a siono la unión de los más débiles, la unión de las clases la 

bo rantes, para tratar de defenderse por sus propios medios uti

li z ando su fuerza. 

Ir6nicamente, en el régimen liberal que extremó el principio de 

que todos los hombres son iguales, se permiti6 la inhumana expl~ 

tac ión y opresión de los débiles, permitiendo que hombres, muj~ 

r e s y niños tuvieran jornadas de 12 a 14 horas, trabajando has

ta la extenuación, dejando salud y vida en ello, por un jornal

qu e no bastaba para satisfacer sus necesidades mínimas y que, -

s in ruborizarse, pomposamente la ley los declaraba hombres y mu 

j e res libres. 

EPOCA MODERNA: La clase trabajadora no podía resignarse a ser

p rivada de toda medi la que tendiera a evitar la explotación de

qu e era objeto y tomó medidas de defensa. Adquirida ya su con-

ci encia de clase, se dispuso a la lucha. 

Su rgiendo la idea de la asociación con conciencia de clase para 

o btener por medio de estas organizaciones permanentes mejores -

condiciones de trabajo. La legislación imperante prohibiá, estos 

me dios de defensa, la asociación de los trabajadores pretendia

a lterar la doctrina individualista, liberal y señalar el retor

n o del extinguido régimen corporativo y nada causaba más temor

que ésto. 

Los sindicatos son propiamente un producto de la Edad Media, su 

a p a rición es relativamente reciente, y coinciden con la revolu

ción industrial que trajó el implantamiento de la máquina en la 

producción. Esta de manufacturera se transformó en industrial. 

La revolución industrial se caracteriza por el empleo en la pr~ 

ducción de grandes capitales, grandes fábricas, máquinas y gran 

n Gmero de obreros; fué una consecuencia de la demanda cada vez

mayor de artículos y del comercio internacional, y es uno de -

los factores que haciendo crecer la pOblación obrera, determinó 

e l nacimiento de los sindicatos. 

La desigualdad de las condiciones económicas entre el trabaja-

dor individualmente considerado y el patrono,produjo como lóg! 

ca consecuencia, bajos salarios, pesimas condiciones de trabajo . 
y como era de esperarse, la miseria de los trabajadores. Esta -
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es otra causa que les hizo reflexionar sobre lo manera de mejo~ 

rar su situación y que influyo en el nacimiento de los sindica
tos. 

El instinto social hondamente arraigado en el ser humano, impu! 

so a los trabajadores a buscar en el la formación de un grupo -

social el medio de luchar por su mejoramiento. El trabajador -

comprendió que sus problemas personales eran los mismos que los 

demá s trabajadores y que, en la lucha que debía emprender para-

01 mejoramiento de sus condiciones de vida, tendria que ser so

lidario con sus demás compañeros, para ofrecer la fuerza que dá 

un idad del grupo, como un contrapeso a la capacidad económica -

del patrono. El instinto social fu~ pues, una causa más de la -

formación de los sindicatos. 

La convivencia de gran n~mero de obreros en un centro de traba

jo, estableció entre ellos, fuertes vínculos y relaciones econó 

micas, laborales y sociales y otra causa más del aparecimiento

de las asociaciones profesionales. 

En resumen, entre las causas fundamentales que dieron origen al 

sindicato, se consideran las siguientes: el instinto social del 

hombre, la convivencia de muchos trabajadores en un sólo centro 

de trabajo, el crecimiento de la población obrera con motivo -

dGl desarrollo industrial, y sobre todo, la grave situación eco 

nómica, laboral y social en que se encontraban los trabajadores 

en la segunda mitad del siglo XIX, a consecuencia de la libre -

contratación y la falta de leyes protectoras del trabajo, por -

la actitud del Estado de abstenerse en la solución del problema 

social. 

Estas asociaciones de trabajadores no gozaron de la aceptación

del Estado y se pueden señalar 3 periodos en la vida de la aso

ciación sindical hasta nuestros días: la prohibición, la tole

rancia y por ~ltimo, su reconocimiento por la ley. 

En Francia, los trabajadores consiguen, aunque transitoriamente 

un triunfo en febrero de 1848, cuando se les reconoce el dere-

cho de asociarse. En 1851, las uniones de trabajadores fueron -

nuevamente perseguidas en Francia, pero el 25 de mayo de 1864,

s e logró que se suprimiera el "delito de coalición" y quedó re

conocido el derecho a la huelga. El triunfo fu~ completo para -
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l o s trabajadores franceses, alpromulgarse el 21 de marzo de -

l c3S 4 la ley Waldeck, Rousseau, que reconoce definitivamente e1-

derecho de asociación profesional. 

En Alemania, se consagró la libertad de asociación profesional 

en la Constitución de Weimar del 17 de mayo de 1919. 

En Rusia. a partir de 1917, existió la sindicación obligatoria 

y todos los obreros fueron inscrit 'fl en sindicatos. A partir -

d e 1921, existe la sindicación facultativa. 

11) EVOLUCION HISTORICA DE LA ASOCIACION PROFESIONAL EN EL -

SALVADOR. 

El reconocimiento del Derecho de Asociación Profesional -

en nuestro país se inicia con la Constitución política del 14-

d e septiembre de 1950, en que por primera vez se elevaron a la 

categoría de principios constitucionales los derechos y garan~ 

tías de los trabajadores y las principales instituciones labo

rales, entre ellas el derecho de asociación profesional. 

HI STORIA: En el siglo pasado y parte del presente, el movimien 

to sindical en el país ha sido pObrísimo, situación que se ex

plica si recordamos que uno de los factores que originaron las 

uniones gremiales fue la industrialización, fenomenos económi

cos que nosotros hasta nuestros días comenzamos a sentir, al -

tratar nuestro país de pasar de una estructura predominanteme~ 

te agrícola a una actividad industrial. 

La artesanía en El Salvador comenzó a organizarse en 1860 cuan 

do el General Gerardo Barrios por bando del 24 de septiembre -

de 1859, hizo saber a los artesanos y obreros que era obliga-

ción inscribirse en un registro que para tal efecto se lleva - 

ría, habiendose fundado el 22 de enero de 1860 la Sociedad de

Artesanos de El Salvador, que se unió a otros para constituir, 

el 20 de octubre de 1872, la sociedad Artesanos de El Salvador 

"La Concordia" que a~n subsiste. Dicha agrupación gozó del apo 

yo oficial y obtuvo su personería jurídica el 18 de noviembre

de 1907. 

El día 20 de marzo de 1904 se fusionaron las Sociedades "La Con 

cordial!, "Excelsior", "Union de Obreros y Fraternal de Sastres-
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habiendo nacido de tal fusi6n la "Sociedad de Obreros de El Sal 

vador Federada!', que propici6 la celebraci6n del primer congre
so Centroaméricano de Obreros en 1911. 

Entre 1907 y 1918 existieron algunas sociedades artesanales en

tre las que se destacaron la Sociedades Fraternidad de Obreros, 

Liga Ferroca\rilera y de Zapateros, Sociedad de Periodistas y -

Sociedad de Empleados de Comercio. 

Durante la administraci6n de Carlos Meléndez se organiz6 la ll~ 

mada liga Roja, organizaci6n obrera que contaba con el apoyo -

d e l gobierno. Para probar su fuerza la Liga Roja organiz6 una -

manifestaci6n el 25 de diciembre de 1922, la que fue ametralla

da, ejerciendo la presidencia del país Jorge Menéndez. Tal agr~ 

pac i6n fue disuelta por el gobierno de Alfonso Quiñonez Molina

quien ejerci6 la presidencia del país en el período de 1923 a -

1927. La tendencia de organizati6n sindical de los trabajadores 

apa reci6 nuevamente en 1922 cuando delegados obreros mexicanos

visitaron Guatemala y nuestro país con el proposito de intere-

sar a los trabajadores nuestros en la organizaci6n de sindica-

tos. La visita de tales delegados fue suficiente para que se in 

te g rará una comisi6n gratemalteca-salvadoreña, quien recorri6 -

los demás países de Centro América con los mismos prop6sitos, y 

organizar una confederaci6n Centro Américana. Las gestiones de

los delegados mexicanos y de la comisi6n dicha tuvieron exito -

al quedar constituída la Confederaci6n Obrera Centro Américana

(C.O.C.A.) que f~e integrada por las Federaciones Regionales de 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. En el acto de 

constituci6n de la agrupaci6n mencionada se aprobaron sus esta

tutos, se eligi6 un Consejo Superior compuesto por un represen

tante de cada Federaci6n Regional. con autoridad sobre las Fede 

r a ciones y las Juntas Directivas de los Sindicatos. 

En 1930 la Federaci6n Regional admitió la influencia del Socorro 

Rojo Internacional, y bajo su disposición se organiz6 una enti

dad denominada Liga Roja Luchadora Perseguidos, y en diciembre

del mismo año se celebró el Sexto Congreso de la Regional que -

dió por resultado los acuerdos de ayuda moral, asistencia jurí

dica y respaldo económico para los sindicalistas encarcelados,~ 

estarían obligados a declararse en huelga de hambre, para mant~ 

ner un ambiente de agitación y se aprobó el plan de organiza--

ci6n de una huelga general. 

En el terreno político, mientras se desarrollaba el movimiento

sindical, el gobierno del Dr. Arturo Arauja que había adoptado

una actitud de tolerancia, fue derrocado el 2 de diciembre de -
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1 9 31 , por un golpe militar encabezado por el General Maximilia

l lO Herriández Martinez, quien de inmediat~ reprimió el movimien 

t o s indical, nego toda libertad y todo derecho, y adopto una po 

sic ión de constante represión contra las fuerzas obreras, lo 

que engendró profundamente la inconformidad y la rebeldía, ace~ 

tuandose la agitación popular. Se encontraban en el país agita

do r e s extranjeros que justo con los nacionales prepararon el am 

bien te para la huelga general y para una invasión campesina a -

los centro urbanos. Los campesinos en enero de 1932, invadieron 

a l gunas ciudades del occidente del país, agitados y alzados a -

l a lucha bajo la consigna del reparto de tierras y de la liqui

da c ión de los capitalistas. El movimiento campesino dejó tras -

de sus pasos una huella de sangre y fue tan grande y desordena

da que sus directores no lo pudieron controlar. Las fuerzas re

gu lares del gobierno fueron movilizados y entablaron desigual -

lucha contra los campesinos, resultando la masacre de unos - --

2 0 .000 de ellos. 

Lo s 13 afios de regimen Martinista, transcurrieron lentamente en 

tre la negación de la libertad y el derecho, hasta llegar al 

f racasado movimiento del 2 de abril, y posteriormente a la acci 

ón popular de mayo del mismo afio, que por medio de una huelga -

g e neral logró la caída del régimen. 

Con e l triunfo de este movimiento popular hizo resurgir en toda 

plenitud la libertad y el derecho, pero la falta de leyes ade-

cuadas que los regularan, y la falta de experiencia del pueblo

para aprovechar estas conquistas fueron factores negativos para 

e l mo vimiento obrero, que reapareció con la organización de va

rios núcleos de trabajadores, quienes en un período relativame~ 

te corto y sin medir las repercusiones, hicieron estallar varias 

hue lgas, especialmente en la industria textil, por entonces la

más desarrollada en el país. La Union de Trabajadores Ferrocarri 

l ero s (U.T.F.) que había nacido el 26 de mayo de 1944, por su -

pa rte, se lanzó también a este tipo de lucha. Paralelamente a -

la organización de sindicatos surgieron varios partidos políti

cos , entre lo que se destacaba por su popularidad el Partido u
nión Demócrata, y bajo su bandera los trabajadores organizaron

l a Union Nacional de Trabajadores (U. N.T.) que los aglutinaba -

ind istintamente. La Unión de Empleados de Comercio y otras aso

ciaciones mutualistas organizaron el segundo Congreso Obrero, 

ya que con anterioridad se había celebrado en la ciudad de Usu

lutan el primer Congreso. 

En el plano político, el gobierno provisional del General Andrés 
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I gn a cio Menéndez, instaurado a la caída de la dictadura Martinis 

t a , era minado por fuerzas reaccionarias que calificaban de pe~ 

l i grosa la libertad de que se gozaba, y como consecuencia de -

t al campaña el régimen fue derrocado por el golpe militar enca

bez a do por el Coronel Osmín ~guirre y Salinas, el 21 de octubre 

d e l mismo año, quien desató la represión política disolvió los

pa rtidos políticos recien fundados, a la U.N.T. y al movimiento 

ob r e r o en general. Posteriormente en un ambiente de dictadura e 

inc e rtidumbre, se convocó a elecciones, contienda en la cual re 

s ultótriunfante el General Salvador Castaneda Castro, quien to 

mó p o sesión el lº de marzo de 1945. Durante su gobierno se creó 

e l Ministerio de Trabajo y se dieron algunas leyes laborales 

qu e n o tuvieron ninguna operancia. Durante este período solo la 

Un i a n de Empleados de Comercio, la Union de Trabajadores Ferro

c ar rileros, una organización Electricista y algunas Sociedades

Mutualistas, pudieron sobrevivir . 

La s intenciones de reelección de Castaneda Castro provocaron su 

c a i da el 14 de diciembre de 1940, fecha en que se instauró el -

c ons ejo de gobierno revolucionario, quien para contener las as

pir a ciones que se habían mantenido patentes desde 1944, promul 

g o los primeros decretos que legalizaron la vida de l a s org ani

za ci ones sindicales ; convocó a una asamblea constituyente que -

dió al país el 14 de septiembre de 1950 la Constitución que ri

gió al país hasta octubre de 1960 y qu e recogió en su seno las

disposiciones laborales ya e mit idas , in t r a ducciéndo el Capítulo 

de t rabajo que norma c onstitucion a lmen t e la vida sindical de El 

S a l vador. 

En E l Salvador, como en muchos países, el derecho de asociación 

pro f e sional ha pasado por diversas épocas, que pueden resimirse 

en 3 , así : PRIMERA: Las asociaciones profesionales son prohibi

d a s , y todo intento de organización es reprimido : SEGUNDA: No -

es p e rmitido legalmente formar sindicatos, pero de hecho se to

l e r a que existan sociedades que bajo otra denominación desarro

llan fines sindicales; TERCERA : Se reconoce legalmente : ,~l G ~ee€

cho de formar sindicatos. 

La tercer época es la del reconocimiento legal del derecho d e -

a s o ciación profesional; ella tienen lugar en nuestro país, pri 

me ramente, por laley de sindicatos, decretada por el consejo de 

gob ierno revolucionario el 9 de agosto de 1950, después este de 

r e ch o es reconocido en la Constitución de la República del 14 -

de septiembre de 1950; y finalmente, con el objeto de armonizar 

l a ley secundaria con el principi0 constitucional y ampliar las 
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cl a ses de sindicatos, se promulgó la ley de sindicatos de trab~ 

jadores, el 2 de septiembre de 1951, se derogó la ley respectiva 

a n t e rior. 

1 11) EL SINDICALISMO Y PRINCIPALES CORRIENTES SINDICALES A TRA 

VES DE LA HISTORIA. 

El sindicalismo puede considerarse como el movimiento de los o

breros organizados para mejorar las condiciones de su existencia 

den tro del concepto ideológico del sindicalismo existen varias

t e ndencias bien definidas y por tanto, no puede ser reunido en

un solo marco. Así es que se ha creído conveniente dividirlo en 

varios grupos principales, los cuales a su vez se subdividen en 

otras varias caracteristicas más de procedimiento que de doctri 

na por lo que se entran a formar grupo aparte. 

PRINCIPALES CORRIENTES SINDICALES A TRAVEZ DE LA HISTORIA 

1 - Sindicalismo democrático 

2- Sindicalismo revolucionario 

3- Sindicalismo católico 

,,':', í, 

El sindicalismo demócratico: Es el que sustentan los trabajado

res del llamado mundo libre ~ occidental y se profesa especial

mente en América y algunos países de Europa. 

Lo s principales postulados del sindicalismo demócratico, se pue 

den enumerar así: a) principio del predominio de las mayorias o 

sea que todas las decisiones de los sindicatos ' ~e toman en asam 

bleas generales; b) principio de sujeción a la ley ; o sea que -

e stas organizaciones rigen sus actividades de acuerdo a las re

gulaciones legales de cada país. 

Hay una intervención del Estado, sino en el funcionamiento inter 

no del sindicato si en cuanto a las medidas de control, esto si~ 

nifica que las ~xistencias del sindicato se la concede el Esta~ 

do a través de un acuerdo del Poder público. El Estado también

revisa sus estatutos y les concede su aprobación siempre que no 

S8 opongan a las leyes y a las buenas costumbres; significa tam 

bién que el Estado puede proceder a la disolución de los sindi

ca tos en aquellos casos que infrinjan las normas que el Estado

le ha señalado. 

Las caracteristicas del sindicalismo demócratico son A) persi-

guen el mejoramiento de las condiciones de vida de los afilia-

dos, pero no a través de la lucha de clases sino que por medio

de la contratación colectiva; B) Ejercen el derecho de huelga -
. , -, '- )0"1 

" 
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pe ro siempre regulado por el Estado. 

El sindicalismo revolucionario: es muy opuesto al sindicalismo

demó cratico; y se basa más que todo en los principios doctrina~ 

ríos de Marx Engels, Proudhon y otros y tienen como principales 

post ulado~: 1- antipatriotismo; 2- Antimilitarismo; 3) la des-

cent ralización administrativa; 4- Neutralidad política; 5) Huel 

g a general. Antipatriotismo; esta tomado del manifiesto comunis 

t a ¡ que se expresa más o menos así "Los trabajadores no deben .;.; 

reconocer patria alguna porque son ciudadanos del mundo, en ca

s o de guerra no debemos derramar .' la sangre porque no tienen a -

qu ien defenderla a no ser para el proyecto y tranquilidad de -

l os capitalistas" 

El antimilitarismo: lo pregonan para que haya paz mundial, para 

que no hallan guerras est~riles. 

La descentralización administrativa: tiende a crear una supero~ 

gan ización obrera que se encargue de los servicios públicos que 

hag a desaparecer el capitalismo y la mi~eria. 

Ne utralidad pOlítica: el proletariado debe alejarse de los poI! 

ticos para que no lo engañen con falsas promesas de reinvindica 

ción social. 

Huelga general: el sindicalismo revolucionario persigue destrúir 

l as fuerzas del capital obstaculizar las fuerzas de producción

de l Estado y el funcionamiento de los servicios públicos para -

ob ligar al poder público a someterse a sus exigencias. 

Dentro del sindicalismo revolucionario se encuentran: el sindi

calismo socialista y el sindicalismo comunista; El primero in-

tenta llegar a la posesión de los medios de producción, los cu~ 

l es pasarian al Estado supremo organizador de la vida pública y 

e l segundo o sea el sindicalismo comunista, se supedita a los -

partidos comunistas, que son los que deben dirigir el movimien

to para llegar a la dictadura del proletariado. 

El Sindicalismo cristiano católico: trata de agrupar a todos -

los obreros de la religión católi~a., rechazando dichos obreros 

todos los medios directos de lucha para ellos no debe de exis-

tir el complot, ni el sabotaje y propina la armonía entre el ca 

pital y el trabajo. 

El sindicalismo cristiano o católico tiene su principal asiento 

en las encíclicas Rerum Novarum que publico el Papa León XIII -

en 1891, ante la necesidad de orientar la naciente escuela so

cial cristiana y la de pío XI, llamada Cuadrag~simo año o codi

go social de Malinas. 
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DIS TINTAS CLASES DE SINDICATOS SEGUN LA DOCTRINA 

Las asociaciones profesionales nacieron la época del liberalis
mo y los efectos de la oferta y de la demanda. En un principio

so l a mente se agruparon los trabajadores, pero después con el li 

he ralismo se pens6 que también los patronos debían de asociarse 

para defender sus intereses. 

SI NDICATOS DE PATRONOS: el sindicato de patronos tiene por obje 

to defender los intereses de sus asociadós frente a las exigen

cias de sus trabajadores. Finalidad que es tan justa como la -

que persiguen los trabajadores de obtener ventajas y beneficios 

a costa de los patronos, sin embargo no hay uniformidad en to-

das las legislaciones en el reconocmiento de este derecho como

l o existe hacia los trabajadores y por ello es frecuente la ten 

dencia del capitalismo moderno de reunir a las empresas de una

misma industria o de una misma rama dentro del marco nacional,

en centrales, consorcios, uniones y demás agrupaciones que se -

designan con variados nombres; de tal manera que de hecho las -

empresas constituyen una agrupaci6n de carácter ecnomico que -

permite su propio desenvolvimiento social, sin necesidad de agru 

par a su integrantes en sindicatos. 

SINDICATOS MIXTOS: Son los constituidos sobre la base de la aso 

ciaci6n de patronos y trabajadores y ha sido propiciado princi~ 

palmente por la doctrina social de la iglesia cat6lica que 10 -

est ima como un medio de colaboraci6n de clases que lo encíclica 

Re rum Novarum sostenía como fuante de paz y progreso social. En 

realidad estos sindicatos no contribuyen a la colaboraci6n de -

clases ni de pacificaci6n social como lo pretenden sus particu

lares y contrarían el fündamento mismo de la asociaci6n profesi~ 

nal en cuanto este tiende a la defensa de los intereses comunes 

de sus miembros y es evidente que por mucha ; la in tEmci6rí · que ', se 

t enga de colaborar siempre existirian intereses propios de pa-

tronos y trabajadores que seran corttrarios y por consiguiente -

s u defensa tendrá que hacerse en forma separada. 

Al g unas legislaciones como la cnilena han reconocido esta clase 

de asociaciones y otras como la nuestra la prohiben de manera -

expresa; así el Artículo 206 del C.T. dice "Se prohibe la orga

nizaci6n y funcionamiento de sindicatos mixtos o sea, los inte

g rados por patronos y trabajadores". 

SINDICATO VERTICAL: Es el instrumento de que se vale el Estado

pa ra disciplinar, para ordenar la econ6mia hacia la satisfacci6n 

de las necesidades públicas a través del encuadramiento de todos 

los factores economicos de una rama de la producci6n o servicio 
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El sindicato vertical suprime los sindicatos clasistas porque -

repu dia la lucha de clases y pretende destruir todo instrumento 

que sirva para fomentarla como en el sindicato de clase en el -

c ua l el sindicato obrero lucha contra su patrono desquiciando -

l a e con6mia nacional y la paz social, que tiene la obligaci6n -

ej. Estado de mantener , por esta raz6n la lucha sindical se ha 

tran splantado del campo social, que es su o rigen al campo econ6 

mi.co de donde servirá para disciplinar la producci6n para el be 

n e f icio de la comunidad. Se distingue esta clase de sindicato -

de l o s de los mixtos dado el carácter nacional de los sindica - 

tos verticales y los mixtos tienen caracter local. El inter~s -

nacional es el ~nico que debe prevalecer ya en lo econ6mito, ya 

en lo social y corresponde al Estado establecer ese criterio de 

val o r. 

Los sindicatos verticales nacieron en España en el año de 1940, 

c omo producto del r~gimen Franquista. 

SI NDICATOS PARALELOS: Reciben este nombre las organizaciones de 
, 

pa tronos por un lado y la de trabajadores por el otro, pero un~ 

dos entre si por un Comite de enlace permanente que se encarga

de c onocer y resolver los conflictos que surjan entre ambos or

ganismos dandoles una soluci6n justa. Se critica este sistema -

po rque la actividad de los trabjadores casi se vuelve nula en -

e l sentido de que todo conflicto es resuelto por el comit~ de -

en lace permanente o sea que este tiene funciones jurisdicciona

l e s. Conforme a nuestra legislaci6n no son lícitos los dindica

t o s de esta naturaleza ya que conforme al principio constituci~ 

na l que reconocer el derecho de asociaci6n profesional, estos se 

o r ganizan para defensa de sus respectivos intereses, y es un d~ 

r e cho de clase 16gicamente con intereses opuestos, como son los 

de l o s patronos y trabajadores. 

S I NDICATOS AMARILLOS: En esta clase de sindicatos hay una estr~ 

cha relaci6n entre los trabajadores y patronos con un fin utili 

t a rista porque tienen participaci6n en las utilidades de la em

presa. Es criticado en el sentido de que al tener intereses co

mu n e s desaparece el espi~itu de lucha. 

La denominaci6n de amarillos sirve para calificar cierta clase

de asociaciones de trabajadores dirigidas u organizadas de ma-

n c ra encubiertas por los patronos para oponerse a un sindica- -

lismo que permite el cumplimiento de sus fines en su perjuicio. 

Conforme nuestra legislaci6n no es posible la existencia de un 

s i n dicato amarillo, p~es existe en el C6digo de Trabajo una dis 

p osici6n que prohibe a toda persona ejecutar actos que tengan -
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po r finalidad someter a un sindicato a control patronal (Art. -

205 letra Ch, C.T.). 
SINDICATOS BLANCO O DE PAJA: Son sindicatos fant~s~assditi~~dds 3 

po r e l mismo patrono con el objeto de bulificar el verdadero mo 

vimiento sindical. Según Mario de La Cueva debe precisarse la -

diferencia de esta clase de sindicato con el llamado sindicato~ 

a:n él. 1" i 11 o • 

Sos tiene el referido tratadista la distinción entre el sindica

to b lanc o y el amarillo, aunque su diferencia sea sutil. La di

fe rencia por su expresión o forma de actuar puede hacerse así:

a ) un a clase de sindicatos se constituyen organizados encubier

tamente por los patronos, dando la apariencia de una asociación 

lib re cuando en realidad la misma se encuentra dirigida por los 

emp resarios a los que responden i b) la otra forma con aquellas

aso ciaciones profesionales que aunque libres son enemigos de la 

l u ch a de clases, contemporizadores con los patronos buscando la 

co laboración con estos en base a un proposito comun, no aceptan 

do c o mo medios de lucha la acción directa. 

SINDICATO ROJO: llamado también comunista, propugna por la abo

li c ión del capitalismo y la imposición de la dictadura del pro

l e t a riado y esta sujeto a los dictados del Partido Comunista. -

En nuestro país no existen sindicatos rojos, porque legalmente

hab l a ndo para que una asociación profesional pueda ser calific! 

da de comunista debe manifestar tal tendencia en su carta de -

pr incipios y estatutos de la misma. Pero si ella demostrará en 

su s estatutos pOdría funcionar de hecho pero no de derecho, ya 

qu e no gozaría de personalidad jurídica porque el Poder Ejecut~ 

va en la rama de trabajo y previsión social no se la extendería 

p o r ir contra los principios consagrados por nuestra Constitu~~ 

ción . 

IV) BREVE ANALISIS JURIDICO DE LOS SINDICATOS DE TRABAJADORES 

1 Clases de sindicatos que reconocen el Código (Art. 208 ) 

a) de gremio 

b) de empresa Definiciones Art. 209 

c) de industria 

También existe el sindicato de oficios varios que es inte 

grado por trabajadores que se dedican a actividades inco-

nexas o sea agrupa a trabajadores que ejercen toda clase

de oficios: zapateros, peluqueros, etc., (generalmente se 

da en los Departamentos). 

2 - Requisitos para constituir un sindicato de gremio (Art. 

:J. r' . : ." , ' : .:. r: . 
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211). Los trabajadores no deben ser inferiores a 25. 

3 - Requisitos para constituir un sindicato de industria (Art. 

211). Los trabajadores no deben ser inferiores a 100. 

4 - Requisitos para constituir un sindicato de empresa (Art.-

211). Los trabajadores de la empresa o est~blecimiento no 

deben ser menos de 40. 

Los trabajadores que concurren representen por lo menos -

el 51% de los trabajadores de la empresa. 

Un caso especial lo constituyen aquellas empresas de me-

nos de 40 trabajadores y estos no pued~n afiliarse a sin

dicatos de industria o de gremio. En este caso permite el 

Código que puedan formar sindicatos de empresa siempre 

que concurra por lo menos el 51% (Art. 211). 

5 Cualquier tipo de sindicato puede constituirse ya sea por 

acta notarial o por acta levantada por delegados del M.T. 

(Art. 213). 

6 - El sindicato se constituye mediante esa acta, en la cual

se consigna la clase y nombre del sindicato, los nombres

de los concurrentes, los nombres de los miembros electos

de la junta directiva y demás acuerdos que se hayan toma

do (Art. 216). 

7 - Una de las novedades importantes de nuestro Código es que 

primero se constituye el sindicato y luego se investiga -

si reune los requisitos miemtras~ que, de acuerdo con la

ley laboral anterior hoy derogada, primero debian reunir

se los requisitos y después contituirse el sindicato. (Art. 

219), (Art. 193 C.T. derogado), 

8 - Para constituir un sindicato no es necesario tener redac

tados los estatutos. En la sesión de constitución es pre

cisamente donde se nombra la comisión redactadora. (Art.-

216) . 

9 - El acta de constitución debe enviarse al M.T. dentro de -

1 s 5 días siguientes (Art. 215). Después se presentan 2-

ejemplares de los estatutos firmados por los miembros de

la junta directiva (A~t. 219) Y certificación del acta de 

sesión o sesiones de la asamblea general en que hayan apro 

bado los estatutos. 

10- El Ministerio constata los datos y si encuentra omisiones 

manda a que se subsanen. Si no los en¿uentra, entonces co~ 

cede mediante acuerdo la personería jurídica del sindica

to y manda a inscribirlo. (Art. 129). 

11- Todo sindicato tiene por lo menos dos organismos: junta -
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directiva y asamblea general (Art. 2206) las atribuciones 

de las juntas directivas estan contempladas en los Arts.-
226 y 227. Las atribuciones de las asa~bleaS ' éindia~~es : es 

tan contempladas en el Art. 221. 

12- Entre las obligaciones más importantes de las juntas dire~ 

tivas esta la de negociar los contratos colectivos (Art.-

226, n Q 10 y 227) i facultad que puede encomendar a uno o -

varios de sus miembros o a su apoderado o apoderados (Art. 

274) . 

13- Entre las obligaciones más importantes de las asambleas -

sindicales se encuentran la aprobación de los contratos -

colectivos (Art. 221 a B NQ 5 Y B NQ3) j la elección de -

los miembros de las juntas directivas (A BQ 1 Y B NQ 1) i

Y la disolución del sindicato (A NQ 8 Y B NQ 6). 

1 4 - El sindicato de empresa, como solo opera en una sola em-

presa, establecimiento o institución oficial autónoma, no 

puede organizarse en secciones y subsecciones. Los -

sindicatos de industria o de gremio si pueden organizarse 

en secciones y subsecciones (Art. 218). 

Las secciones se refieren a los Departamento de El Salva

dor y las subsecciones se refieren a las empresas o esta

blecimientos donde el sindicato de industria o de gremio

tiene afiliados. Así se habla de la sección del Departame~ 

to de San Salvador o de la sección del Departamento de 

Santa Ana y se habla de la sub-sección o sub-seccional del 

Hotel El Salvador o de la empresa TUDO,etc. 

En el Código de Trabajo no hay artículos que regulen la -

organización y funcionamiento de las secciones y subsecci~ 

nes, por lo que la forma de organización y funcionamiento, 

debe establecerse en los estatutos de los sindicatos. 

15- Los sindicatos no son representados ni por la junta direc 

tiva, ni por la asamblea sindical sino por miembros de la 

junta directiva que se designan en los estatutos y que no 

pueden ser un número mayor de 3 (Art. 217). Estos represe~ 

tan tes judiciales y extrajudiciales del sindicato son los 

que suscriben los contratos colectivos (Art. 228 a) repr~ 

sentan en juicios o diligenci~s a los trabajadores sindi

cados (Art. 228 c) y representan el sindicato en la cele

bración de otro tipo de contratos como son contratos civi 

les y mercantiles (A~t. 228 d). 

16- Los sindicatos pueden incurrir en penas de multa, suspen

sión o disolución (Art. 230) las causales de disolución -
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estan contempladas en los Arts. 229 y 232. Disuelto un sin 

dicato se cancela su inscripción en el Registro correspo~ 
diente . 

1 7- Cancelada su inscripción, el sindicato solo conserva per

s onalidad para fines de liquidación (Art. 234). Se nombra 

rá una comisión liquidadora formada por 3 miembros (Art.-

235) quien procede a la liquidación. 

Ji< _. 

", ! " 

Terminada la liquidación se someten las cuentas a la apr~ 

bación del director general de Trabajo. Aprobadas las ---
cuentas de las liquidación, el D.G. de T. se le comunica-

al Ministerio de Trabajo para que este emita un acuerdo -

declarando extinguida la personalidad jurídica del sindi

cato (Art. 247). 

También existe el sindicato de patronos que es un sindic~ 

t o de industria y se exige como minimo la afiliación de 7 

patronos quienes deben ser mayores de 21 años o menores -

habilitados de edad y si, en el patrono una persona jurí 

dica concurre por medio de sus representados o apcderados 

especialmente autorizados. 

V) GOBIERNO DE LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES O SINDICATOS. 

Los sindicatos o asociaciones profesionales son personas

j u rídicas de carácter abstracto y sus obligaciones y derechos -

son adquirid o s y ejercitados por medio de sus organos, de tal -

sue rte que el gobierno de los sindicatos o asociaciones profe-

si onales es ejercido por las asambleas y las juntas directivas

y siempre en todo caso la asamblea general será la maxima aut o

rid a d del sindicato. 

S~empre a la Constitución de un sindicato precede la asamblea -

co nstituyente o constitutiva (Art. 126 C.T.), que se realiza me 

d i a nte la celebración de una o más reuniones a través de las 

cuales se crea un sindicato y se caracteriza porque una vez con 

seguido el fin para lo ~ual fue convocada se disuelve y del or

ga no creador que fue surge la asamblea general que es como he -

d icho , el organo de mayor poder de el sindicato y se celebra ca 

da 6 meses por lo menos (Art. 217 C.T.). 

1 - Las asambleas de afiliados se dividen eri ordinarias y ex~ 

traordinarias. 

ORDINARIA: Se reune periodicamente cada mes o cada 6 meses 

como antes dijimos y conoce de asuntos ordinarios que ~uc~ 

den durante la vida del sindicato (Art. 222 C.T.) su tiem 

po se fija en los estatutos del sindicato. 
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los periodos estableciaos para tratar asuntos extraordina 

rios. 

La asamblea ordinaria a la vez se divide: 

a) General' (Art. 221 C.T.) 

b) Seccional (Arts. 218-221-212 C.T:) 

c) Subseccional (Art. 221 C.T.) 

Otra asamblea ordinaria es lo que se realiza por delegados 

(Art. 223 C.T.) que es una asamblea especial igual a la i 
samblea de afiliados (Art. 221 C.T. Inc. último) y la ca

racteristica importante de ambas es que son organos cole~ 

giados. 

Las atribuciones de las asambleas se encuentran reguladas 

en el Art. 221 C.T. 

2- Las juntas directivas seran (Art. 224 C.T.). 

a) Generales: Tienen a su cargo la dirección y administr~ 

ción de todo el sindicato. La saministración se divide en 

2 sentidos: asuntos de derecho privado, persona jurídica

contrata y adquieré obligaciones. Asunto laboral, gestio

na contratos colectivos, juicios laborales, etc. (Art. --

226 C.T.). 

b) Seccionales: Tienen a cargo la administración y direc

ción de la sección del sindicato en aquellos en que esto

es posible. 

c) Subseccionales: Administran y dirigen la subsección 

del sindicato. 

Es necesario señalar que el número de miembros de cualquier ju~ 

ta directiva no pOdrá ser menor de 3 ni mayor de 11 y los r e qu~ 

sito s para ser miembro de ella los regula el Art. 225 C.T. 

En l a doctrina y en el Código de Trabajo vigente las juntas di

r e ctivas se pueden dividir: 

a ) JUNTAS PROVISIONALES: Formada por el grupo promotor que -

gestiona la constitución del sindicato. 

b) JUNTA DIRECTIVA EJECUTIVA: Es la que resulta cuando esta-

formado el sindicato (Art. 222 Nº 1 C.T. 224 y sigs.). 

La regulación de las juntas directivas, lo mismo que sus atribu 

c i ones y facutades, la representación legal, la contemplan los

e st a tutos del sindicato. Tambien estos regulan la integración y 

f o rmación de la junta directiva (Art. 226 C.T. l. 

El período de duración en el ejercicio de sus cargos de los miem 

b r o s de la junta directiva es de un año (Art. 221 L. (al C.T.) . 
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VI) GARANTIA DE INAMOBILlDAD EN EL CARGO O FUERO SINDICAL 

Al estar organizados un sindicato se constituye su junta

d ire ctiva que pu~de comprender las siguientes secretarías: 

1) General 

2) de conflictos 

3) de organización y estadisticas 

4 ) de cultura y propaganda 

5 ) de relaciones internacionales 

6 ) de asistencia social 

7 ) de finan zas 

[3 ) de acta 

La integración y formación de la junta directiva es regulado tam 

b i ¿ n por los estatutos del sindicato (Art. 226 C.T.). 

To das las personas que integran la junta directiva gozan de FUE 

RO SINDICAL que es una garantia que se empieza a respetar a pa~ 

t i r de la Constitución de 1950 y en la Constitución de 1962 vi

g en t e todavia en el Art. 191 Inc. último establece que los miem 

b r o s de las juntas directivas sindicales durante el periodo de

s u elección y mandato no podrán ser despedidos, trasladados o -

desm ejorados en sus condiciones de trabajo, sino por justa cau

sa calificada previamente por autoridad competente, principio -

q u e es adoptado por nuestro Código de Trabajo vigente en los -

Ar ts. 248-249 y 250 C.T. 

EL FUERO SINDICAL lo podemos definir como "la garantía constitu! 

da en virtud de lo cual los directivos sindicales promotores y

d ir e ctivos interinos, no pueden ser despedidos, trasladados o -

d e sme jorados en sus condiciones de trabajo, ni suspendidos dis

c i plinariamente durante el periodo de su elección y mandato si

no e s por justa causa calificada previamente por la autoridad -

comp eten te. 

Es t a garantia de acuerdo con el Art. 248 C.T., dura el año del

ejercicio de funciones y hasta un año adicional después de ha-

be r cumplido su mandato. 

De todo lo anterior podemos concluir que gozan de fuero sindical : 

1) Los miembros de las juntas directivas (Art. 248 inc. lº y 

22. 

2) Los promotores para la constitución del sindicato (Art. -

246 inc. 3º). 

3) El directivo interino (Art. 250 C.T.) que es una aplica-

ción del principio por-operario y no puede ser despedido

sino es por justa causa calificada previamente por autori 

dad competente y ~ura todo el tiempo c ontado desde la fe-
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cha de su elección hasta el día de toma de posesión de su 

cargo para el caso del directivo electo y 60 días para el 

promotor. 

El directivo sindical permanente goza del fuero durante el año, 

periodo de su elección hasta un año adicional de garantia siem

pre y cuando halla cumplido totalmente el periodo de su elección 

en forma efectiva y completa (Art. 249 C.T.) 

VII) DESPIDO DE UN TRABAJADOR QUE GOZA DE FUERO. 

La estabilidad del trabajador en el trabajo puede ser: 

1- Absoluta: NO pueden ser despedidos sino por justa causa -

calificada previamente por la autoridad competente; Ej.:

Directivo sindical (Art. 248 C.T.) i mujer embarazada (Art. 

113 C.T.); trabajadores con contrato suspendido y recibie~ 

do prestaciones (Art. 57 C.T.); y promotores (Art. 248 inn 

4ºC.T.). 

2- Relativa: Pueden ser despedidos sin previa justa causa c! 

lificada previamente por el juez, Ej; trabajadores perma

nentes (Art. 25 C.T.)i trabajadores a plazo (Art. 25 y 29 

C. T. ) 

3- No estabilidad: Estos t~rminan el contrato por cualquier

causa y el patrono no incurre en responsabilidad, Ej.: tra 

bajadores interinos (Art. 27 C.T); agrícolas o de tempor~ 

da (Art. 87 C.T.); aprendices (Art. 61 C.T.). 

Por lamisma naturaleza del trabajo unicamente hare referencia -

al despido de hecho de un directivo sindical. Seg~n la ley lab~ 

ral vigente el directivo ~indical no puede se~ despedido, tras

ladado, desmejorado, ni mencionado disciplina puede hacerse por 

ju sta causa calificada previamente por el juez, de acuerdo con

esto, el directivo sindical no puede ser despedido durante el -

año en que ejerce su mandato y si lo cumplió en su totalidad g~ 

za en su totalidad goza además de un año adicional de garantía

durante el cual no puede ser despedido, y esta es la diferencia 

fundamental con el trabajador com~n y corriente por que este si 

puede ser despedido, lo anterior es una realidad en doctrina y

en base a lo dicho por la ley en los Art. 248 y sigs. pero en -

la practica el trabajador que forma parte de una directiva sin

dical si es despedido como cualquier trabajador com~n y corrien 

te y este puede ir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 

o comunicar lo del despido, la Institución mencionada cita a -

conciliación al patrono, este manda un apoderado quien, manifie~ 

ta que no trae instrucciones expresas de su mandante para ofre-
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ce rle reinstalo al trabajador o alguna medida económica reconci 

li ab le, se termina la audiencia, el trabajador queda siempre de~ 

ped ido y ejercita su acción en los tribunales competentes, exi

g i endo salarios no devengados por culpa imputable al patrono, ~ 

j uicio que En el mejor de los casos dura un ano desde que se i~ 

t e rpone la demanda en primera instancia hasta que se dicta sen

tencia definitiva, y como el patrono apela, transcurre otro ano 

en a pelación, y al dictarse sentencia al patrono tambi~n inter

pon e recurso de casación que en la mayor parte de casos la Hon~ 

r abIe Corte Suprema de Justicia resuelve su inadmisibilidad tran~ 

c u rridos como minimo unos 6 meses para ser optimistas, en canse 

cuencia así, como se encuentra regulado el Fuero Sindical y en

la forma que operan los tribunales para aplicar la ley so pre-

t e xto de mucho trabaj 9 , el FUERO SINDICAL, es bonito; pero no ~ 

es una verdadera garantía para el trabajador, en lo referente a 

l a inamovilidad en su trabajo y siempre esto una realidad que -

muc hos trabajadores han vivido, ha servido de ejemplo para que

mu chos directivos sindicales en vez de defender los derechos de 

l o s trabajadores de sus sindicatos, recurran a ser instrumentos 

de conveniencia para con los patronos y dejar pasar los abusos

de estos para con los trab~jadores. 

Sin embargo no todo esta perdido, y cuando se presenta el caso

de que un directivo sindical es despedido se pueden promover 2-

j u icios: 

1- Juicio ordinario de trabajo reclamando salarios no deven

gados por culpa imputable al patrono, durante todo el t~r 

mino de su mandato, más el ano adicional de garantía; y -

como el despido no produce efecto posteriormente. 

2- Juicio ordinario por despido de hecho, reclamando indemni 

zación y otras prestaciones. La demanda se interpone al -

día siguiente o dentro de los 15 días siguientes a aquel

en que t~rmino el ano de garantía -adicional. 

VIII~ CLASIFICACION DE JUICIOS LABORALES. 

Los juicios laborales~ueden ser : 

1 - a) Individuales: Son aquellos que tienen como base contra 

tos individuales de t~abejo y son partes, el trabajador -

como persona natural yel patrono como persona natural 0-

jurídica. 

b) Colectivo: Cambian los sujetos, son parte las asocia--
.5 • 

ciones profesion~ies d~- trabajadores y otra los patronos-

sea como person.a indi~i<1ual natural o jurídica o colectL 
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va. 

2- a) Ordinarios: Son aquellos los cuales se observan los tra 

mites procesales en toda su extensión, es la regla general 

se determinan en base a la cuantia que no debe exceder a

e 200.00. 

b) Extraordinarios: Son aquellos en que se observan trami 

tes más sencillos, Se da cuando la demanda no excede de -

e 200.00, puede ser de 3 clases: 1- de unica instancia; -

2- de suspensión de contratos; y 3- el procedimiento para 

la revisión de fallo pronunciados en juicios por tiesgos

profesionales. 

.--/ 
IX ) NATURALEZA DEL JUICIO LABORAL RECLAMANDO SALARIOS NO DEVEN 

GADOS POR CULPA IMPUTABLE AL PATRONO, SU PROCEDIMIENTO. ~ 
Naturaleza: Es un juici~ individual ordinario que tiene

como base un contrato individual de trabajo en el que se

observa los tramites procesales en toda su plenitud y ex

tensión a consecuencia del despido de un trabajador que -

goza de Fuero Sindical. 

Procedimiento: 

1- Como todo juicio, se inicia con la demanda la que debe 

presentarse al juez compet~nte de lo laboral, o ante los

demás jueces con jurisdicción en materia de trabajo y de

be reunir todos los requisitos señalados en el Art. 379 -

C.T., la demanda debe ser escrita en la parte expositiva

tiene que hacerse referencia que el trabajador es directi 

va sindical que goza de Fuero o que fue directivo sindical 

y que goza dal afio adicional de garantia y por consiguie~ 

te no puede ser despedido si no es justa causa calificada 

previamente por la autoridad competentes; juez de lo labo 

ral (Art. 369 C.T.) y en la parte petitoria debe pedirse

que se cond~ne al patpono, al reinstalo del trabajador y

al pago del salario no devengado por su culpa, desde la -

fecha del despito hasta la fecha del reinstalo si este -

fuera posi 1)1 e. 

S i se omite algunos reqvlsit03 de los enumerados en el Art. 379 

C.T., se pueden 3ubs~n~r. Pero si es necesario que se incluyan

en la demanda por qu~ los jueces son sumamente cuidadosos y ac~ 

ci a sas y pueden aplicar la multa del Art. 381 C.T. Tambi6n hay

qu e tener mu y en cuenta que la demanda debe presentarse con ta!2. 

tas copias com~ deman4ad~s hubiere ., l~ mismo debe observarse p~ 
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r e su notificación o ampliación y esto unicamente se permite una 

s ol a vez hasta antes de la hora señalada por el juez para la au 

d i encia conciliatoria y en este caso se deja sin efecto el seña 

l em iento de dicha audiencia y se cita nuevamente a las partes -

c on e l mismo fin (Art. 383 C.T.) 

2- Citación a conciliación y emplazamiento: 

En el juicio laboral la conciliación es una condición ob~~ 

tiva de procesabilidad, el juez para fijar la fecha de e~ 

ta diligencia toma en cuenta la distancia a que se encue~ 

tra el domicilio del demandado, por regla general se dan-

3 días para la cita, sino se realiza, se señala nueva fe

cha para la conciliación. Estos 3 días no son una capri-

cho sino que se pueden aprovechar para oponer excepciones 

principalmente la de incompetencia de jurisdicción y las

de los Arts. 3~, 40 Y 50 C.T., estas ~ltimas el patrono -

no las puede alegar por que para ello debio demandar pre

viamente al trabajador por dichas causales, aunque al g unos 

jueces en el caso del juicio que hablamos, el abandono lo 

puede alegar al patrono siempre y cuando en la concilia-

ción se ofrezca al trabajador reinstal o . La cita para la

c onciliación"no es personal para el patrono sino que se -

hace de una sola vez ent r egando un a esquela~ copia de la

demanda. El arts. 388 C.T., establece c o mo debe desarro-

lIarse la conciliación y en e~ta se puede dar lo siguien

te: (Art. 391 C.T.) 

a) Las partes se >" avienen totalmente al conflicto, este -

se termina en la audiencia conciliatoria. 

b) Se logra solo una conciliación parcial, el juicio se -

continua sobre los punt o s en q ue no hubo avenimiento. 

c) No hay avenimiento, se continua el proceso. 

d) El patrono ofrece reinstalo al trabajador, para tratar 

de destruir las presunciones, pero no lo reinstala, en es 

te caso el trabajador debe presentarse ante el juez, y ma 

nifestarle lo sucedido 7 desde ese momento se corre un 

termirió de 3 días para Que comparezca el patrono y el jui 

cio continua (A.rt. 414 C.T. inc. 3 2 ). 

3- Contestación de la demanda (Art. 392 C.T.) . ~ . 
Debe de hacersf por oscrito el mismo día de la concilia 

ción en el act,} de la misma, o el día ' siguiente. Así el -

demandado no c c mparece, se tiene por contestada en senti~ 

do negativo y en el m1smo auto se declará r~belde al de

mandado y por consigu'i.ente no se le harán más notificacio 
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nes. La excepciones las puede alegar aun al contestar la

demanda, pero esta demás por las razones antes apuntadas. 

4- Término de prueba: 

En esta clase de juicio es de 8 días (Art. 396 inc. final 

pero en los últimos 2 días no puede solicitarse se~alamie~ 

to de lugar, día y hora para el examen de testigos, esto

ha dado lugar a sostener la legalidad de esta disposición 

porque se dice reduce el derecho de defensa del reo y prá~ 

ticamente el término se reduce a 6 días, pero en la prác

tica los jueces admiten peticiones en esos 2 últimos días 

porque no se ha establecido al respecto una nulidad expr! 

sa es una modalidad del Derecho Procesal del Trabajo. 

En lo referente a la prueba testimonias. No omito señalar 

que en el término de prueba es cuando se debe presentar,

la petición relativa a la prueba que se vertira, prefere~ 

temente la testimonial, lo cual debe hacerse en los prim! 

ros días en término de prueba por que la instrumental Pu! 

de solicitarse su recepción y vertirse mientras no se hu

biere dictado el auto de cierre del proceso. Repito nueva 

mente que toda prueba debe ser solicitada y presentada -

con se~alamiento de día, hora y notificación de las par-

tes. 

Las pruebas principales que pueden presentarla en esta clase de 

juicios son: 

1- Confesión, que puede ser en lo laboral; 

a) Judicial (Art. 470 C.T.) que es la declaración o recono 

cimiento que hace una persona contra si misma sobre la ver 

dad de un hecho ante el juez competente. 

b) Extrajudicial: (Art. 400 C.T.) es aquella que se rinde 

ante personas que no es el juez competente a presencia de 

2 testigos. Nuestro Código de Trabajo no la define. 

También puede ser la confesión: 

Simple: Se reconoce pura y simplemente el hecho alegado -

(Art. 400 inc. 22 C.T.) 

Calificada: Se reconoce el hecho controvertido pero con -

modificación que altera SQ naturaleza jurídica. (Art. 400 

in c. 3 2 (~. T. ) 

Compleja: Conexas o indivisible, es cuando se reconoce el 

hecho al,gado pero se ~fir~a un hecho nuevo pero diferen

te, pero conexQS con el, que desvirtua o modifica sus efec 

tos. Una variedad <le ~f; ta confesión es la no conexas o di 

visible y es cuando reLo~uciendose el hecho controvertido 
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se declará o se firma otros diferente que no tienen con el 

conexidad, ni presuponen necesariamente su existencia. 

Lo relativo a la confesi6n se encuentra regulado por los Art. -

LiOO y 401 C.T. 

2- Prueba instrumental: 

Se encuentra regulado por los Art3. 402 C.T., relación 254 

PLR. En este tipo de pruebas es necesario seftalar que son 

pruebas pertinentes demucho valor en el juicio que nos -

ocupa la siguientes: 

a) Certificación extendida por el director del Seguro So

cial Salvadorefto sobre la cuenta individual y planilla se 

cotizaci6n del trabajador, la cual se solicita en la direc 

ción general de la Institución mencionada y para que se ex 

tienda es necesario mencionar en la solicitud el número -

de afiliaci6n del trabajador y el del patrono, persona na 

tural o jurídica. 

b) Certificación extendida por el jefe de organizaciones

sociales del Ministerio de Trabajo en la que aparezca la

fecha en que inicio su función como directivo sindical y 

fecha en que concluyo su periodo. 

c) Contrato de trabajo escrito si se tuviere, sino, se ~ 

prueba la relación de trabajo con el documento de que ha 

blamos en el literal a. 

d) No es necesario, pero algunos j~eces lo exigen, la cons 

tancia extendida por cualquier miexbro de la junta direc

tiva del sindicato 8il :La yue c:J.j.ia.l<;;4~a que el directivo -

despedido se encuentra en el ejercicio de su cargo o que

cumplio el periodo para el cual fue electo en forma total 

y efectiva. 

e) Nota o memorandum en que apa~ezc2 el nombre o represe~ 

tante legal que efectuo el despido firmado y sellado como 

tal, con esto se prueba su calidad, dando lugar, así, a -

que opere la presunción del Art. 3 C.t.). 

En el Código de Trabajo el documento privad~ es plena prueba 

s in necesidad de previos l"econocL"lientos, tU:J.bi~n lo son los do 

cumentos autenticas y públicos. Lt. fe notar:'l·.l es plena prueba. 

3- La exhibición de plan~ll~3, regulad! en el Art. 406. 

4- Prueba pericial (Arts. 293-322 Pro "elac. 408 C.T.) 

5- Prueba testimonial (Art. 404-410-41] C.T. relac.292 y

· sigs. Pr.) 

Se presentan hasta 4 testigos po!" t;L(a una de las partes, no se 

p e rmite mayor número, para cada un o de las paltes o artículOs a 

(27 ) 



r eso lverse; se presenta un cuestionario para su interrogatorio, 

p e r o 3010 sirve de guia al juez para recibir su declaración, e! 

t e puede hacer . las preguntas de lo que quiera, pero las partes

s o l o pueden hacer hasta 3 preguntas sobre cada punto de su dep~ 

s ic ión . 

6- Presuncional (Arts. 413-414-465-457-443 C.T . . relac. 468 

Pr. ) 

7- Juramento (Art. 392 Pro 462-463 C.T.) 

8- Posiciones (Arts. 376 Pro 462-463 C.T.) 

9- Libros de contabilidad (Art. 407 C.T.) 

10- Inspección (Art. 398 C.T.) 

11- Revisión de planillas (Art. 406 C.T.) 

En esta clase de juicio también pueden presentarse: 

a) El incidente d~ tacha de testigo (Art. 412 C.T. 430 -

Pr. ) 

b) Falsedad de documento (Arts. 403-404 C.T. 287 Pr.) 

Para la valoración de la prueba hay 2 sistemas: 

1- Sistema de la prueba tasada (Arts. 400 inc. 2Q y 402 

C. T. ) 

2- Sistema de la sana critica (Ar t s. 461 C.T.) 

En el Art. 461 C.T. que habla de la valoración de la prueba --

r.ay que relacionarla con los art. 401 ,. Lf02 C. T. que son los ca 

so s en el C.T. en los que mediante un me di o probatorio determi

nado se aprecia la prueba y es en la c onfesión simple y prueba

üls trumental. 

~u t o de cierre del proceso : 

El Art. 416 se n ala que vencio el. término probatorio que es de 8 

d ías (Art. 396 inc . 2 Q) se se5ala día y h o ra con 3 días de anti 

ci pa ción para declarar cerrad ú el " proceso~ dictado el cual no -

p ermite que presenten más pru~bas las partes y se dicta senten

c ia dentro de los 3 días siguiJntes, esto en la realidad no es

as í , porque en los tribunales a costumbran que por "Exceso de -

t r abajo" y. ¡'conveniencia" de 13.s partes el cierre se realiza me 

s e s después de haber concluido el término de prueba y la misma

r e gla se aplica para dictar la sentiencia después del cierre, es 

ironico, duro y dolor o so decirlo, pero es una realidad que el -

e3t udiante de Derecho y abggados d eben de denunciar y combatir

y no tomar actitudes de conformidad como se ha hecho costumbre. 

En c onsecuencia el aut o d~ l cierre del proceso, pone fin de to 

da s o licitud de prueb3 qU 8 puedan hacer las partes, pero facul

ta al juez para ~ue d ( ~ o ficio puede obtener la prueba que crea

c onveni e nte para mejol' fallar; e l auto de cierre debe senalar -
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p o r lo ~enos con 3 días de anticipaci6n y en este caso aun se -

pu ed e pedir prueba (Art. 416 C.T.) cuando dice "sin perjuicio -

de l o dispuesto por el Art. 360 C.T. 

S en t encia : 

Ha y que recurrir al Art. 407 Pro que nos define lo que es senten 

cía, clase de sentencia. Y es necesario recordar en el Derecho~ 

Lab o ral no hay traslado para alegar de bien probada y hay que -

r ecurrir a este respecto al Art. 601 C.T. En cuanto a la senten 

ci a debe observarse lo establecido al respecto en el C6digo de

Pro cesamiento Civil (Art. 417 C.T.) y sobre la sentencia podrí~ 

mo s señalar la siguiente caracteristicas: 

1 - Qye seg~n el Art. 418 C.T., los contratos individuales de 

trabajo son fuentes de derecho. 

2- Otra caracteristica es que el juez debe resolver no solo

sobre las partes que hallan litigado sino también sobre -

los derechos del trabajador que aparezcan probados en el

juicio, aunque no se hallan pedido (Art. 419 C.T.) 

3- Otra caracteristica de la sentencia de la clase de juicio 

de la que hablamos es que no hay condenaci6n ni costas ni 

de salarios caidos, pues estos unicamente se pagan cuando 

se reclaman por despido injusto. 

No omito manifestar que la sentencia idboral de esta clase de -

j ui cio tambien pueden aplicarse en contra de las instituciones

au t on6mas y semiautonomas en donde existiera sindicato y se hu

biere despedido a un directivo sindical. 

Con sidero necesario mencionar que además de la sentencia esta -

c l a se de juicio puede terminar así: 

a) Por arreglo conciliatorio (Art. 450 C.T.), que puede -

ser extrajudicial y debe manifestarse al juez. 

b) Por desintimiento (Art. 606 C.T.) que no necesita de -

aceptación, sino basta la presentación del mismo, en el 

juicio resp e ctivo. 

X ) RECURSOS 

n es : 

Dictada la sentencia y notificada, pueden darse 2 situacio 

a) Que las partes se corrformen con la sentencia. 

b) Que no se conformen, por considerar que la sentencia,

o alguno de ellos le o~~sione agravio. 

Es ante la 2º situaci6n ~ue G~ el juicio que comentamos pueden 

e jercitarse 103 recurso~ siguientes: 
" 

1- Recurso de apelaci6i: 
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Se interpone por escrito ante el juez o camara que dicto

la resolución en el mismo día de la notificación o al día 

siguiente de la misma. Interpuesto y admitido el recurso, 

el juez que conocio en lQ Instancia emplaza a las partes

para que en un término de 5 días comparezcan a hacer uso

de sus derechos, contados a partir de el 1Q día hábil si

guiente a la notificación respectiva. El apelado se puede 

adherir a la apelación, cuando la sentencia contenga 2 0-

más partes y alguna de ella le sea gravosa, pero siempre

dentro del término antes mencionado. En 2º Instancia pue

den darse la siguiente situaciones: 

a) Se puede abrir a pruebas el recurso siempre que se tra 

te de los casos de que habla el Art. 581 C.T., del térmi

no es de 4 días y se puede alegar nuevas excepciones, re

forzar con documentos hechos no alegados en la lQ Instan

cia; se pueden presentar nuevos testigos pero estos no ver 

saran sobre los mismo puntos ventilados en la lº Instancia 

al contrafio no se puede alegar nuevos hechos ni hacer co 

sa alguna que pueda alterar la naturaleza de la causa pri~ 

cipal. Y las nuevas excepciones que se puedan alegar son

aquellas sucedidas después del auto del cierre del proce

so dictad o en la lQ Instancia. 

b) Si el apelado no compareciera a 2Q Instancia se falla

corno si fuera recurso d e revisión. 

e) Si el apelado no con '::urrie rr- 'l p'p cj_do el término del em 

plazamiento hecho por el j u e z, el tribunal de 2Q Instan-

cia de oficio o a petición de parte declarará desierta la 

apelación, con la simpla certificación del secretario que 

asegura no haberse apersonado a tiempo la parte y declar~ 

da la deserci6n queda ejecutoriada la sentencia de que se 

apeló. 

La resolución fina :; del trib"mal que conoce de la apelación pu~ 

de confirmar, refo~~ar o revocar la resolución apelada y despue~ 

de lo anterior enviar los aut~s al tribunal de origen regulación 

l egal. 

2- Recurso de c~saci6n: 

Se interpono de la resolilción dictada en 2Q Instancia cuan 

do lo demandado excede 2 e 5.000.00 y debe de fundamentar 

se en la cal: 3a señala.j~ en el Art. 587 C. T., el recurso se 

interpone er o el términc: de 5 día.s contados desde el día -

siguiente a ~ de la notificación respectiva ante el tribu

nal que pro(}uncio la !entencia de la cual se recurre. Si-
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el que recurre es el patrono debe de acompañar al escrito 

de interposición el comprobante de haber depositado en la 

Tesoreria General de la República la suma equivalente a ~ 

un 10% de la cantidad de que habla el Art. 586 C.T., sin

que pueda exceder de e 1.000.00, a la orden del tribunal

que dicto la sentencia impugnada la cual si la sala de lo 

civil que es el tribunal que conoce declara inadmisibl e o 

improcedente el recurso, la cantidad en mención será entr~ 

gada al trabajador en concepto de indemnización, si no a

compaña el comprobante mencionado el escrito no se admite 

pero si la sentencia es casada a favor del recurrente la

cantidad depositida se le devuelve. El escrito de c~sación 

se presenta además de lo anterior con tantas copi-as como 

demandados hubiere más una, y concluidos los 5 días de que 

hablamos el tribunal con noticia de las partes remite los 

autos dentro de 3 días a la sala de lo civil de la Corte. 

En f o rma resumida podemos señalar el trámite de la casación en

l a f o rma siguiente: la sala de lo civil recibe el escrito junt~ 

mente con las copias antes mencionadas y los autos y oye dentr o 

del 3 Q día al fiscal de la Corte y a al parte contraria y c o n -

l o que contesten o no dentró del 3 Q día resuelve la sala de 10-

civil, así: 

1- Admite el recurso. 

2- No admite el recurso, en este caso la sentencia dicta

da, recurrida queda firme y se devuelve los autos al tri

bunal, certificación de lo actuado para que se expida sen 

tencia ejecutoria. 

Si se admite recursos entonces la sala ordena que pase el proce 

so de la sentencia para- que presenten los alegatos dentro de 

l o s 8 días siguiente3, al de la última notificación. Y si el re 

curso fu~ admitido indebidamente se declara inadmisible o sea -

q ue de acu~rdo a l o dicho hay 2 momentos para declarar la inad

misibilidad, vencido el t~rmino no se admiten más ale g atos y -

queda para sentencia que debe dictarse en termino de 15 días. 

Casada la sent~ncia: 
ti • 

Se presenta las siguientes probabilidades: 

1- Se pronunciE la sentencia que fuera legal si el recurso -

se interpuso por error del fundo. 
2- Si es por g~ebrantamiento de forma se manda a reponer el

proceso desde el lQ auto valido, si es por las 2 situacio 

nes anteriores, se pronuncia lQ por la 2Q y se anula la -

sentencia desde el 1Q auto valido , en la lQ situación se-

BUOTEC A C ENTRAL. 
SI S~LVADorr 
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anula la sentencia por el recurso que se interpuso por e

rror de fund o , y esta será una 3 2 situación. 

Pasado estos 3 moment o s los autos vuelven a la camara y luego -

e l tribunal de la lª Instancia, se n o tifica las partes de la -

sentencia ejecutoriada y el patrono que ha sido condenado tiene 

3 días para cumplirlo, pasado lo cual el trabajador si aquel no 

a cump lido pide la ejecusión de la sentencia cuyo tramite es re 

GuIado en el Art. 422 C.T. 

Recurso de hecho: 

Se interpone cuando se deniega el recurso de revisión y ~ 

pelación, se encuentra regulado en el Art. 594 y sigs. C. 

T. 

XI) CONCLUSION 

El juicio ordinario individual de trabajo reclamando sala / 

rios no devengados por culpa imputable al patrono, surge a cons e 

cuen cia del despido de un trabajador que goza de fuero sindical -e l cual según la ley laboral vigente no puede ser despedido sin 

jus ta causa calificada previamente por autoridad competente, p~ 

r o en la practica, si, lo despiden, y por ello se promueven esta 

clase de juicios y a este respecto agrego que de que sirve que~ 

las leyes laborales tengan institmciones muy bellas, que son 

mu y respetadas en países distint o s al nuestro, pero aqui no 

tien en mucha aplicación por lo siguiente: 

1- en el Ministerio de Trabaj o, cuando se comunica que un di 

rectivo sindical ha sido despedido, citan al patrono y a

su representante y sin ningun miramiento y temor no ofre

cen su reinstalo mucho menos una medida conciliat o ria eco 

nómica, es.más, en muchas ocasiones haciendo alar de de p~ 

der le dicen al trabajad o r que vaya a pelear, sabedores de 

la tardanza con que operan nuestros tribunales. 

2- Los juzgados y camaras como he manifestado anteriormente

son muy lentos en la depuración de los juicios, agregado

a esto la neg11gencia con que pueden ser representados -

los trabajadores por abogados y estudiantes de Derecho, 

no todos, pero si muchos. 

3- Pero no obstant~ lo anterior, el trabajador corre el ries 

go que en 2ª rn~tancia en la apelación de la sentencia -

que se dictó qu ¿ le fué favorable sea revocada por al in

fluencia que el abogado del p a trono pudo tener en tal tri 

bunal, que no e ~' posible? como no, es muy cierto, y ento~ 

ces el trabajador ejerce el recurso de casación, y si su-
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derecho alegado, algún día será realidad, ¿cuando?, no se 

sabe, pero si talvez llegará y aqui Parafraseo o Heracli

to que decia "Que la justicia tarda, a veces cojea, pero

siempre llega". 

Considero que es necesario que se reformen las disposiciones, r~ 

l at ivas al fuero sindical y que en el aspecto procesal se esta

bleciera un procedimiento más breve y sencillo para que el direc 

tivo despedido fuera : reinstalado en su trabajo y que probada su 

calidad en el juicio se sancionará a la empresa y representante 

l egal del patrono que lo despidio, por la infracción de la ley

laboral que han realizado. De lo contrario de que sirven congr~ 

'so s de Dere cho Labo ral en di s tin to s paí ses del mun do a don de in 

v itan a nuestros laboralistas, a donde disertará Cabanellas, se 

le hacen preguntas, etc., si la realidad es otra por ello, los

nue vos abogados y estudiantes de Derecho actuales debernos de lu 

char porque los tribunales encargados de aplicar e interpretar 

el Derecho, lo hagan con la diligencia necesaria, en el campo -

laboral al trabajador se le dé una pronta y eficaz justicia. 

11 11 !1 11 ¡¡ n 11 11 11 19 iI il 11 " 

XII ) B 1 B L 1 O G R A F 1 A 

EUQ UERIO GUERRERO Manual del Derecho del Trabajo 

HA RIO DE LA CUEVA Derecho Mejicano del Trabajo 

GUILLERMO CABANELLAS Curso de Derecho del Trabajo 

GUILLERMO CABANELLAS Apuntes sobre las transforma 
..,... 

ciones actuales del Derecho del 

Trabajo. 
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