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I NT R o D U o C I ' ON 

Hemo, querido 9 nada .más que con buena voluntad,;. tras

cender el propósito de presentar un trabajo de tesis docto

ral g como simple requisito para la ' obtención del título .ac~ 

démico~ y en ese· afánsnos hemos decidido a comentar una ley 

que a menudo provoca en nuestro medio serias discusiones, y 

que g vale la pena referirse a ella por su importancia prác~ 

tica innegable ~ Se trata de la Ley de Conflictos Colec.ti

vos de Trabajo, 

A muchos estudiantes de Jurisprudencia y Ciencias So

ciales que ejercen la proquraci6n en materia de trabajo-, 

les hemos oído decir repetidamente,que el ·téxto de es1;a 

~ey no es muy claro y que por lo · mismo se presta a diversas 

interpretaciones o Incluso algunos abogados laboristas par

ticipan de esa opinidn o 

En tales circunstancias) nos hemos anticipado a cons! 

derar p que tratándose de un tema de difícil desarrollo, no 

pocos errores acusará este ~ñ:sayo. Sinembargotpensamosg 

que la intención es lo que salva. 

Indudablemente que nuestra inclinación.~ durante el 

curso de la carrera profesional, por el estudio de las Cie~ 

cias Sociales 9 de modo particular, en los últimos años j por 

el estudio del Derecho de Trabajo, ha sido'esencia1mente la 

razón determinante en la elecci6n de este punto de tesis,o 

Bajo el plan que siguiÓ nuestro curso., después de es,:" 

tudiar los principios fundamentales de esta nueva Ciencia 

----------__________ A 
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del Derecho, nos correspondió estudiar la Legislación Labo

ral patria. 

La aprobación de esta asignatura en la Universidad 

Nacional, conforme al Derecho Procesal Laboral Positivo de 

nuestro pals, confiere al estudiante de Derecho capacidad 

legal para poder intervenir en juicio en nombre y represen

tación de otro, y desde luego, el ejercicio constante de 

esa facultad, ofrece una apreciación más cabal y más compl~ 

ta de todas las cuestiones que encierra el panorama general 

de esa interesante disoiplina. Esta activida~j principal

mente, sitúa al litigante en estrecho contacto con los inn~ 

merables problemas que suscita la aplicación de la ley en el 

hacer de los tribunales. 

Aprovechando la oportunidad que ' nos brinda nuestro 

sistema, desde hace alrededor de cuatro años nos dedicamos 

a prestar asistencia legal a los trabajadores. En consecueB 

cia, tuvimos necesariamente que adentrarnos un poco más g 

esto es, con más atención que en las aulas universitarias p 

en el estudio de las leyes de trabajo j y de esa suerte~ nos 
i 

hemos podido dar cuenta de los vacíos y ' deficiencias de que 

adolecen algunas de esas leyes •. 
) 

La ley emitida por la Asamblea 'Nacional el doce de 

enero de 1946,durante la administraci6n del General Salvador 

Castaneda Castro, que estuvo vigente durante muchos años y 

que fu~ la primera que se promulg6 en El Salvador con el fin 

de regular los conflictos colec~ivos de trabajog que surgen 



oemo resultado de la injustieia social y del des~quilibr10 

entre el capital y el trabajo) fue precisamente una de esa~ 

leyes defectuosa~, que a causa de las tantas trabas y difi= 

cultades que ofreeía su aplicación, hacía ilusorio para los 

trabajadores el ejercicio del derecho de huelga, que ha 81= 

do siempre el arma más eficaz de que se han servido los tr~ 

bajadores en otros países más avanzados en materia de legi~ 

laci6n soeial, para hacer que se respeten y reconozcan sus 

derechos por parte de los patronos~ y para lograr mejorar 

sus condiciones de vida y de trabajo. Esa ley que se denom! 

n6 Ley General sobre Conflictos Colectivos de Trabajo, por 

esa razón, fue contemplada con bastante desconfianza del l~ 

do del sector obrero. 

Dicha ley desarrollaba los principios consignados en 

la Constituci6n de 1886 que contenía las enmiendas de 1945 9 

principios que fueron superados por la Constitución dada en 

1950. 

Con el nuevo orden eonstitucional g muchos de los art! 

Dulos de la ley se tornaron inconstitucionales. 

A partir de la fecha en que entró en vigencia el nUG= 

vo Estatuto Fundamen"tal g era necesariQ por consiguiente9di~ 

tar una ley secundaria para la sustanciación de los confli~ 

tos colectivos p en armonía con las disposiciones g de gl'an 

alcance social por cierto p de ese estatuto 7 o por lo menos 

reformar aquella leyv tratando de adaptarla a los nuevos 

principiaBa Ello no obstante, siguió regulando los procedl= 

mientos p por supuest0 9 en forma tal~ que jamás los trabaja= 

--------------~ 



dores obtuvieron de ella beneficio alguno o 

En efecto. siempre que éstos acudieron a las autorida= 

des de trabajo, para plantear sus conflictos p fracasaron D 

pe las controversias de que conocieron dichas autorid~ 

des y ' de que se tiene noticia, ninguna se decidió p desde el 

punto de vista legal, a favor de los trabajadores y si ástos 

alguna vez obtuvieron algunas concesiones o ventajas 9 no .fue 

por virtud de la ley, sino porque en varias ocasiones, las 

diferencias con sus patronos se resolvieron por medios tran= 

saccionales o 

La ley tantas veces mencionada estuvo en vigencia has= 

ta el afio de 1961 en que fue sancionada y promulgada la ac= 

tual Ley de Conflicto$ Colectivos de Trabajog por decreto nú 

mero 96 de fecha 24 de abril del año citado p por el Directo= 

río Cívico Militar 9 que entonces regía los destinos del EstA 

dOD 

Esta ley, que es la que comentaremos v fue dictad.a con 

el fin de mejorar p según se dijo en sus considerandos p l~s 

prooedimientos establecidos hasta la fecha de su creaoión y 

de conformarlos a la nueva organización de los tribunales ds 

trabajo. Hay que hacer notar 9 que a pesar de que contien® 

algunas deficiencias p ha venido a regular en una forma más 

adecuada el procedimiento a que debe sujetarse la resoluci6n 

de esta clase de conflictos D 

Debemos manifestar, que no pretendemos~ni mucho menos 9 

presentar una obra acabada9, pues estamos persuadidos de qUr& 

carecemos de los méritos que se requieren para hacer un tra= 

~\ 
i, 
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bajo que satisfaga plenamente las exigencias del espíritu de 

todo aquel que espera una ide~ nueva~ un aporte valioso y qn 

juicio crítico interesante de quien se atreve a escribir SQ= 

bre estas cosas. No, este trabajo~ y queremos que así se en= 

tienda, sólo representa un esfuerzo y es el de procurar 9. den 

tro del límite de nuestras escasas capacidades, fijar los al 

canees de esta ley, señalar sus deficiencias y plantear los 

problemas que a diario preocupan al ' estudiante de Derecho p 

al Juez de Trabajo; al litigante y a todo aquel que por cua,! 

quier circunstancia"se ve en la necesidad de atender asuntos 

relacionados con su estudio y aplicación. 

Por consiguiente, nos sentiríamos sumamente satisfechos 

y estimulados muy deveras en ese esfuerzo~ si con _este _mode~ 

to ensayo~ lográsemos al menos despertar la inquietud y la 

iniciativa de aquellas personas interesadas en el perfeccio

namiento de nuestras instituciones jurídicas laborale~ y con 

la suficiente preparación científica para realizar un estu

dio más profundo y más concienzudo g y que por ende p puedan 

con su ilustrado criterio proponer las reformas convenientes, 

en estos momentos g cuando las autoridades correspondientes 

se ocupan de la elaboración del Código Pr~cesal de Trabajo, 

que ha de entrar en vigencia ,en los primeros meses del año 

próximo entrante o 

No debemos perder de vista, que dentro de nuestro ord~ 

namlento jurídico procesal ~abora19 la expresada leY9 que c~ 

m,o hemos diQho g sefiala el pro.eedimiento 0 el método de deba= 

te, a través 4e1 cual se han de resolver las grandes contro-
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versias entre los patronos y las agrupaciones sindicales obr~ 

ras o grupos de trabajadores p está destinada a satisfacer los 

más elevados anhelos de justicia social. Debe ser, consigqie~ 

temente g un instrumento adecuado» capaz de asegurar la exacta 

y justa creaci6n y aplicación de las normas encaminadas a es~ 

tableeer y mantener el equilibrio y armonía entre esos dos 

factores de la producci6n. 

Finalmente? y antes de entrar en materia p conviene ad= 

vertir p que no seguiremos al pie de la letra su articulado. 

Haremos un estudio de las principales cuestiones de la leY9 

concretándonos a glosar los artículos de mayor interés o que, 

por los términos imprecisos en que están concebidos o por 

cualquiera otra causa, merezcan ser considerados y pasar~mos 

de lado aquellas disposiciones de fácil comprensi6n g y que p 

por lo tanto no ameriten ningún comentario o Desde luego p que 

al tratar ~ada Una de esas cuestiones de la leyp echaremos m~ 

no de los conceptos doctrinarios que juzguemos más necesarios. 

Al final p a manera de conclusiones p haremos algunas su= 

gerencias para posibles reformas. 

El plan de exposici6n que hemos adoptado es p en líneas 

11" 

111" 

siguienteg 

CONFLICTOS DE TRABAJO. CONFLICTOS INDIVIDUALES 

Y COLECTIVOS. DIVERSAS CLASES DE CONFLICTOS COLEC= 

TIVOS SEGUN NUESTRA LEY" 

LA HUELGA Y EL p~O. ,( 

AUTORIDADES COMPETENTES" 



/ 
IV. EL PROCESO COLECTIVO DE TRABAJO o 

V. EL ARBITRAJE. E~ ARBITRAJE CONVENCIONAL. 

VI, EL ' ARBITRAJE OBLIGATORIO o 

VII. CONCLUSIONES. 



CAPITULO 1 

LOS CONFLICTOS DE TRABAJO. CONFLICTOS INDIVIDUALES· 
YC9LECTIVOS • . DIVERSAS CLASES DE CONFLICTOS COLEC.~ 

TIVOS SEGUN NUESTRA LEY 

Las relaciones de trabajo en una empresa o estableci

miento no siempre se desarrollan en un clima de normalidad 6 

Por diferentes causas 9 frecuentemente sobrevienen en ellas 

perturbaciones que dan origen a controversias entre los inte-

reses opuestos del trabajador y del patrono o de las dos ca

tegorías profesionalesgcapital y trabajo o Estas controver-

sias o pugnas que vemos producirse constantemente en las re-
I 

laciones obrero patronales y que indudablemente son una con

secuencia de la injusticia social que ha existido todo el 

tiempo y de los desajustes o desequilibrios ~~t)p.ómic_~ de 

nuestro sistema de producci6n 9 llámanse conflictos de traba= 

jo .,., 

El concepto así expresado peca de diminutOl p ya que COIl= 

sideramos solamente las situaciones antagónicas que surgen 

entre un trabajador y un patrono o entre una asociación pro= 

fesional obrera y un empresario; o sea que pasamos por alto p 

los conflictos interobreros p interpatronales e intergremia= 

les denominados también intersindicales p pero lo hacemos de 

propósito p pues contraeremos nuestra atenci6n a los eonflic= 

tos obrero patronales que son los más frecuentes. y por o

tra parte p 'no es nuestra intención elaborar una definici6n 

completa g precisa y comprensiva de los conflictos de trabajo 

ni traer a cuentas todas las clasificaciones que de ellos se 



han formulado y se conocen en doctrina c Queremos únicamente 

para el fin que nos proponemos 9 presentar una idea general de 

"las diferencias que se suscitan entre los trabajadores y pa

tronos en ocasión o con motivo de la formaci6n p modificación 

o cumplimiento de las relaciones individuales o colectivas de 

trabajo" " 

En la doctrina del Derecho Laboral p se prefiere el tér

mino conflicto de trabajo al de controversia de trabajop por 

reflejar mejor el primer término la naturaleza de las difere~ 

cias entre los factores de la producción p las cuales se perf! 

lan en la reAlidad como violencias p choques o pugnas entre los 

intereses diversos que representan cada uno de esos factores D 

, 
CONFLICTOS INDIVIDUALES Y COLECTIV~D Los conflictos 

ob~ero patronales se clasifican en individuales y colectivos • .----
Esta clasificaci6n no obedece al número de personas que inte~ 

vienen en el proceso de trabajo. A ese respecto 9 Mariano Ro 

Tissembaum p ilustre profesor argentino p se expresa asíg "Esta 

clasificaci6n no responde a motivos de cará~ter numérico p en 

punto a las personas que actúan en la contienda. Surgió en 

virtud de la fundamental diferencia que existe en los fines 

de la reclamación. y por consecuencia en los modos de la ac= 

ci6nw• El mismo pensamiento expresa el maestro Carnelutti 9 al 

decir de Nicolás Jaegerg "No debe confundirse el proceso eo= 

lectivo con el proceso acumulado p pues en ~ste se tiene una 

suma y no el tipo de los intereses de los miembros de la cat~ 

goría". 

Lo que ha servido como criterio difereneiador p al hacer 



esta gran división de los conflictos, es la categoría de lQS 

intereses en juego, o como dice Mario de la Cueva g la natura= 

leza de los intereses en disputa. 

':; . \,,>" Consecuentes con esta idea, podemos decir que los cO:Q.-

flictos individuales de trabajo son los que afectan un inte

rás particular o de uno o varios sujetos determinados g por 

ejemplog la dificultad suscitada entre un trabajador y su pa-

trono, por consecuencia de un despido injusto g el reclamo del 

pago de salarios adeudados, de horas extraordinarias trabaja

das,del importe de la prima oaguinaldo g de una indemnización 
i 

por accidente de trabajo, etc. y conflictos colectlvos g a~ue~ 
...!!'!-- -

ll~~que afe~n un inter~s comun, g~a19 de gr~~og _~ int~ 

r6s tipo, que vale por lo tanto para cualquier miembro de una 
~------- ---------------

categoría profesional. Dicho en otras palabras p los conflic

tos colectivos son los que se producen por asuntos que con~ 

ciernen a todo un gremio, ------.- muy particularmente en su relaci6n 
- - _ .. -~--- ---

Antes de seguir adelante con los conflictos colectivos 

de trabajop conviene, a fin de comprender mejor el objeto que 

con ellos s~ persigue~ recordar algunas ideas aoerca del oon= 

trato colectivo de trabajoQ Constantemente emplearemos los . t(r 
1 

minos~ celebracióngrevisión y cumplimiento del contrato eole~ 

tivo d.e trabajo y, consecuentemente 9 debemos de tener una no= 

ción del mismo. 

Los trabajadores fijan de común . acuerdo con el patrono 

las bases generales de prestación de ' .10sservicios 9 a trav~s 

de la negociación de un cQntrato colectivo o de un convenio o 
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pacto de condiciones gen~ra1es de trabajo .. 

Cuáles son esas condicion~s generales de trabajo? Se 

traduoen ordinariamente en aumentos de salarios g disminución 

de 'la jornada de 'trabajo, seguros de vida para los obreros. 

pensiones ~italicias para los casos de retiro de trabajadores 

que por su vejez, se hacen acreedores a esas prestacionesp 

etc.. La respuesta concreta de esa interrogante v se contiene 

en el Art .. 12 de la Ley de Contra1¡aci6n Colectiva que prescri

beJ que en el contrato colectivo de trabajo se expresará g en

tre otras cosas: la remun~ra~i6n ajustada para cada clase de 

labor, lo relativo a jornadas d~ trabajog las actividades l~

borales que comprenda y las demás estipulaciones en que COn= 

vengan las partes para regular sus relaciones de trabajo. 

Por medio del contrato colectivo o pacto de condiciones 

generales de trabajo, los trabajadores logran elevar su nivel 

de vida, pues tales instrumentos contienen las normas de der~ 

cho justas, que han de regir en la empresa o establecimiento 

y por un tiempo determinado las relaciones de trabajo. Estas 

normas de derecho de trabajo-contrato o c"onvenio=obra de los 

trabajadores y del patrono p expresan mejor que la LeY9 una 

distribución equitativa de los beneficios de la producción, 

porque so~ dictadas allí en la empresa donde deben cumplirse 

y tomando en cuenta las necesidades del trabajador y las fue~ 

zas del p~trimonio del empresario D Por eso se dice~ que el 

equilibrio .ntre el capital , y el trabajog se obtiene en el 

contrato colectivo de tr.abajo, y? por extensi6n diríamos noso 

, tros, en el convenio cOlectivo q 

.... 



l~ -

Esto así tiene que ser o En la empresa el capital y el 

trabajo se combinan · para producir riqueza y por eso es que 

tanto l 'os t-rabajadares ~o~o el patrono tienen derechos en e~ 

lla o .Enconsecuenciaf. el derecho de la empresa deben dictar= 

lo unos y otros, con miras a obtener iguale~ ve~tajas9para e!, 

tablecer y mantener es~ ~quil~brio de · qu~ hablamos. 

A~ora bien~ veamos bajo que condiciones g de acuerdo con 

nuestra legislaci6n, trabajadores y patronos pueden celebrar 

un contrato colectivo de trabajop y en que casos les está per 

mitido solamente la negociaci6~ d~ un convenio o pacto de ~o~ 

diciones generales d~ trabajoo 

La facultad de celebrar un contrato colectivo correspon "J - . ". . . ~ 

de al sindicato de trabajadores. Es~ derecho de las organiz!:, 

ciones sindicales obreras está reconocido por la doctrina y 

la legislªci,cSno 

Nuestz.:a Ley de Contra;~aei,..4Jl:. Cole~tiva~ en el Art~ 19 d,! 

fine el contrato colectivo en los términos que sigueng "Con= 

trato colectivo de trabajo es el que se celebra entre un sin= 

dicato de trabajadores y uno o varios patronos~ con el objeto 

de establecer las condicion~s generales en que el trabajo dc= 

ba ejeeu,tarse 9 y las prestaciones que se originen con ocasión 

del mismo"; en e~ Art. 2 prescribe~ que "Todo patrono estará 

ObligadO a celebrar contrato colectivo de trabajoDo a revisa~ 

lo en su caso~ con el sindicato a que pertenezca el sesenta 

por ciento, por 10 menOst - de los trabajador~s permanentes de 

su empr~sa~ siempre que se lo pida el sindicato~ Igual oblig~ 

ci6n tendrá el si,.~dicato ~ ~qu~ pertenezca el sesenta por ciea 
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to, por lo menos, de los trabajadore~ . permanentes de una em

presa, cuando se lo pida el patrono ••...•••• "; y en el Arto, 

dispone~ que~La negociaQi6n del contrato colectivo de trabajo 

se llevará a cabo por la correspondiente directiva sindica1 9 

la que podrá, si lo estimare conveniente 9 encomendar la nego= 

ciaci6n a uno o más de sus ~iembros o apoderados legalmente 

constituidos" .• Las tres disposiciones arriba transcritas cla

ramente estableCen que la titularidad de ese derecho pertene= 

~e al Sindicato. 

Pasamos ahora a estudiar los casos en que es procedente 

la celebración de un pacto o convenio entre las partes~ en 

vez de un contrato coleetivo~ 

Hemos visto que el titular del contrato colectivo es el 

Sindicato de trabajadores. Pero ocurre constantemente que en 

una empresa o establecimiento, los trabajadores no están org~ 

nlzados bajo la forma de un S'indicato y no por esa circuns t a!!, 

cia dejan de sentir la necesidad de concertarse con su patro= 

no, con el objeto de obtener el mejoramiento de las condic io= 

nes generales de trabajo~ Para ello pueden, de conformidad al 

Art. 7, literal a}j de la Ler sobre Conflictos Colectivos de 

Trabajo, suscrib~r un convenio con el patrono. El mismo der~ 

cho les reconocía la Ley anterior sobre conflictos colectivos 

en el Art q 2, literal a), que permitía obtener el equilibrio 

entre los factores de la producción 9 armonizando los derechos 

de los trabajadores c~n_los del patrono~ 

Estas dos leyes últimamente citadas, ~ pesar de ser le= 

yes adjetivas" deben considerarse como complementarias de la 
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Ley de Contratación Colectiva, ley sustantiva, que no regula 

las cuestiones concernientes a los convenios, los cuales con~ 

tituyen el medio adecuado por el que los trabajadores no si~= 

dicalizados, o sindicalizados cua~do SOn ellos y no el sindi= 

cato los titulares del conflicto, pueden lograr superar las 

prestaciones que a favor de ellos establecen las leyes labor~ 

les ordinarias. Hay que advertir, que cuando se dictó la Ley 

General sobre conflictos Colectivos de Trabajo, no existía la 

Contratación Colectiva, por lo que dicha ley tenía un conten! 

do de norma sustantiva y adjetiva a la vez. 

Hay otro caso en que, en nuestro concepto, solo se pue= 

de celebrar un convenio y no un contrato colectivo con el pa

trono y a ál se refiere la situación contemplada en el inciso 

segundo del Art.~ de la Ley de Contratación Colectiva, que ex 

presamente dlc6~ "Sin perjuicio de 10 dispuesto en el inci~ 

so anterior, .los patronos pOdrán celebrar voluntariamente c o~ 

tratos colectivos con el sindicato o sindicatos de obreros 

sind1calizados que tengan a su servicio p siempre que lo s t ra= 

bajadores y el sindicato correspondiente est~n conformes" . 

La expresiÓn -sin perjuicio de 10 dispuesto en el inci= 

~o anterior

el patrono 

indica que tal cosa pueden hacer el sindicato y 

aun cuando el primero no reuna el requisito del 

porcentaje del sesenta por ciento, por 10 menos de los traba= 

jadores permanentes de la empresa, que exige el inciso pr ime= 

ro del cit~do Art. 2 de dicha ley, para que nazca a cargo de 

ambas partes la obligación de contratar. 

La ley habla en el caso que ana~izamos de un contrato 



colectivo~ pero t~cnicamente se trata ni más ni menos que de 

un convenio, p~es fa~t~ el ~equisito de la representación ne

cesaria de los tr~baj~dores de la empresa en el sindicato~ o 

sea~ la mayoría legal par~ que podamos hablar con propiedad 

de un verdadero contrato" 

Estimamos que el convenio a que hacemos referencia será 

tan sólo de condiciones generales de trabajog sin más tuerza 

que la que le dan los principios de la Constituci6n política 

y la ley secundaria. 

La Consti tucicSn Política en' su Art" 190 prescribe g que 

"La ley regulará las condiciones en que se celebrarán los co~ 

tratos y convenciones colect~vos de trabajo"; sin embargo~ no 

encontramos un precepto de la ley secundaria que nos autorice 

para aplicar la reglamentación del contrato colectivo a esos 

convenios o pactos; de allí que_, ~os trabajadores ~J.e.n..ta_~s 

.,~~n~~~~_a_.,~!l .. suseribir v.,~ 

~n simple ~ct()" 
' ... -"'--'. -..-/ 

contra~p colectivo de trabajo que 

Bien, los trabajadores o el sindicato g según el caso 9 Y 

el patrono pueden celebra~ en forma voluntaria g tanto un OOD= 

trato como un convenio colectivos. Pero sucede muchas veces g 

que el patrono no accede expontáneamente a las justas deman

das de sus trabajadores? en cuanto a fijar las bases o condi

ciones generales en que debe ejecutarse el trabajo en la em= 

presa o establecimiento y las prestaciones que se originan con 

ocasión del mismo, y ha sido en previsi6n de esa negativa del 

patrono, que la ley no s610 ha consagrado a favor de los t ra

bajadores el derecho a olltener el m.ejoramiento de las condici2, 
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nes de trabajo, sino que ~demás ha establecido las garantías 

necesarias en benefioio de ' los · mi~mos, para que en aquellos 

casos en que el patrono se muestre remiso a contratar con 

ellos, puedan hacer valer ese derecho por la vía judicial; y 

esas garantías están consignadas en la Ley sobre Conflicto~ 

Colectivos de Trabajo~ ler que determina el procedimiento o 

. " trámites que deben observ.arsepara la resoluci6n de los COll~ 

flictos que surgen de ese desacuerdo entre las partes o 

Debemos agregar, que ese desacuer~~ o desavenencia en= 

tre trabajadores y patronos~ puede resultar tanto de la nega= 

tiva del patrono a Celebrar el contrato o pacto de condicio= 

nes generales de trabajo~ COBlO tambi~n del hecho de que éste 

se niegue a revisar esos instrumentos, cuando las necesidades 

económicas y sociales así lo exijan, o de que se resista a 

cumplir con lo estipulado en las cláusulas de los mismos Q 

.- En conclusión, los fines que se persiguen al plantear 
....-""---------

un conflicto colectivo a~te las autorida~es de trabajop son 9 

sintetizando lo e~puest~ en el párrafO precedenteg la celebra 

ción g la revisiÓn o el ~umplim1eqto de un contrato colectivo 

<", o de un convenio entre 6.1 patr~no y el si,ndicato o los traba= 

jadores p segdn el casco Esos fines son los que la ley de co.!!, 

flletos colectivos~ consiOera comp objetivos de la huelga o 
. f 

el paro p al estatuir en el artículo 7 que "~a huelga o el pa-

r0» según el caso~ deben tener por objetog 

a} Obtener el mejoramiento Q la revisión de las condi= 

ciones generales ~e trabajo en una empresa o establecimiento v 

armonizando los derechos de los' trabajadores y los del patro-
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no, Y' 

b) Hacer respetar o reconocer los derechos e intereses 

generales comunes de los trabajadores o del patrono o 

Nos parecen impropios los términos en que está redacta~ 

do ese artículo, porque l~ ñuelg~ y el paro p no siempre son 

una consecue~cia del conflicto colectivo p ya que según la mis 

ma ley como vamos a comprenderlo mejor en líneas subsecuentes, 

hay conflictos que se plantean sin emplazar a huelga o a paro, 

los cuales en algunas Qcastones se resuelven satisfactoriame.!!, 

te para la parte acto~a, 0b.te~~endo ésta la . realización de 

cualesquiera de los fines indicados p por lo que insistimos 

que esos son, hablando con exactitud, los fines u objetivos 

de los conflictos colectivos y no los fines u ~bjetivos de la 

huelga o el paro, 

DIVERSAS CLASES DE CONFLICTOS COLECTIVOS SEGUN NYESTRA 

LE~. Abordaremos inmediatame~te el estudio de la clasifica

ción de los conflictos colectivos, de conformidad a los pre= 

ceptos de la ley. 

Este es UIl p~nto ampliamente discutido y que en la pr'ác 

tica profesional ha inducido á algunos litigantes a errores 

lamentables. 

~ Los conflictos coleotivos los divide la leyv en su t ít~ 

lo 11 en dos clases ~ ~_ co~ s!!sJ?e_n~6n_dfL~res y 

conflictos sin suspensión de ¡abores Q - ------==----- ------.--- -~--

Esta clasificación no aparece claramente expresada en 

la ley, tal como la dejamos expuesta en el párrafO que antece 

de. No es sino. mediante UJl proceso de análisis de su articu-
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lado que se nos viene en conocimiento o 

Parece ser que la obra del legislador no ha sido mu~ f~ 

11z en 1G que respecta al enunciado de los diferentes títulos 

y capítulos de la ley. En efecto, el título 11 se denomina 

así~ "CONFLICTOS", en general p sin ninguna especificaci6n. 

Eª~_eg~ifta, el capítulO primero de este título» trata de 
~~ ~-..... . 

las( UUELGAS Y PA!9s~ que son los derechos que la ley ot orga a 
'~-~-=--~=;-

los t~abajado~es e_ni al patrono, respectivamente 9 -para hacer 

triunfar en áltima instancia sus pretensiones, y cuyo ejerci

cio, viene a constituir la suspensión de las labores en la e!!!, 

presa o establecimiento. Aquí en el primer capítulo del cita

do título, al reglame~tar la ley esos derechos ha comprendido, 

por lo ta~to, los conflictos con suspensión de laboresD 

En el siguiente capítulo, o capítulo 11, se ha referido, 

de manera expresa p a los conflictos sin suspensión de labores. 

Continuando nuestro razonamiento, y para reafirmar las 

ideas expresadas en líneas anteriores p diremos que en e l t ít~ 

lo 111 que versa sobre "PROCEDIMIENTOS"p en general p s i n ha= 

cer distingo alguno, los cuatro primeros capítulos~ señalan 

los tramites a que deben sujetarse los conflictos con suspen= 

sión de labores y el capítulo V indica el procedimiento a SE'J = 

guir en la sustanciación de los conflictos sin suspensión de 

labores o LeyendO detenidamente los artículos pertinentes se 

llega a esa conclusi6n. 

Para facilitar la i~terpretación de la ley~ debió de h~ 

berse seguido, a nuestro modp de ver, el siguiente ordeng Tí= 
I 

tulo 11 "DE LOS CONFLICTOS" 9 Capítulo 1 "D.E . LOS CONFLICTOS 
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CON SUSPENSION DE LABORES" Y luego hacer la regulación de los 

derech~s de Huelga y Paro. El capítulo 11 dejarlo sin varia-

016n. 

La raz6n d~ nuestra observación, es que» así como apar~ 

ce nominado .el primer capítulo: "HUELGAS Y PAROSw, inmediata

mente despu.'s del epígrafe del título IIg "CONFLICTOS" 11 pare

ciera sugerir la idea de que las huelgas y los paros son los 

conflictos, cuando en verdad s610 constituyen una consecuen~ 

cia de ellos. A este respecto, J. Jesús Castorena 9 en su obra . 

titulada Manual de Derecho Obrero, hablando del derecho de 

huelga, se expresa en los siguientes términosg "La huelga en 

sí misma, no es el conflicto. El derecho de huelga naoe de la 

existencia de una diferencia de carácter general, entre capi

tal y trabajo; constituye' un medio que se considera eficaz p~ 
> • 

ra solucionar esa diferencia. Es la manifestación o exterior! 

zaci6n del conflicto, de ninguna ~anera el conflicto en sí". 

En el título 111 debi6 seguirse el mismo orden 9 o Beag 

Título 111 "PROCEDIMIENTOS" Capítulo 1 "De los Conflictos con 

Suspensión de Labores". El Capítulo V dejarlo tal ~ omo está. 

Por último vamos a determinar en que casos procede plan 

tear los conflictos con suspensi6n de labores y en que casos 

deben plantearse, pero sin suspensión de labores. Antes quer~ 

mos referirnos, para mayor inteligencia de los artículos co

rrespondientes,a quienes tienen la titularidad de los c onfli~ 

tos colectivos. 

~a titularidad de los conflictos colectivos corresponde 

en teoría a los trabajadores yal patrono, pues a ellos pert~ 
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nece originalmente el derecho de huelga y paro, respectivamen 

te. 

En lo que hace al dereQho de huelga, despu~s de largas 

discusiones en doctrina ~obre si es un derecho sindical o un 

derecho que corresponde a la totalidad de los trabajadores, 

ha llegado a prevalecer la tesis de que ese derecho no perte

Dece a los sindicatos ni constituye un privilegio de los tra

bajadores sindicalizadQs, sino que es un derecho de todos los 

trabajadores. Las legislaciones de los países que reglamentan 

la huelga así lo han establecido y únicamente exigen como re

quisito indispensable para su ejercicio la participaci6n de 

la mayoría obre~a de la empresa o negociáci6n respeetivRo 

De acuerdo con nuestra legislaci6n 9 podemos manifestar 

que, por regla general, la titularidad de los conflictos co= 

lectivos, y de la huelga, que es frecuentemente g la consecue~ 

cia inmediata de los mismos, corresponde a los trabajadores p 

y s610 excepcionalmente, en determinada situaci6n 9 se consid.!, 

ra como titular de ese derecho al sindicato de la empresa 

aleetada por el contlicto,como tendremos oportunidad de verlo 

al estudiar la situación cQ~templada en el artículo 24 de la 

leyo 

En ambos casos, sea que los trabajadores planteen el 

conflicto con emplazamiento de huelga, o que sea el sindicato 

el que ejerza ese mismo derecho, se requiere que la huelga h~ 

ya sido acordada por la mayoría de los trabajadores; se trata 

de una mayoría califtcada, el sesenta por ciento por lo menos 

de los trabajadores al servicio del .patrono en la. empresa o 
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estableeim1~nto que afectare la huelga. Literal a} del Art q 18 q 

Bajo la vigencia d~ la ley .anterior, se exigía únicamente una 

mayoría absoluta, es decir, la .itad más uno de los trabaja~~ 

res de la empresa o establecimiento donde surgía el conflicto q 

En atenc.~cSn ' a lo que va expuesto, s iempre que una colee 

tiv:idad de trabajadores DO organizada, ° $ea que no constit'Q,= 

ya en si un sindicato " $e r,es'U.~lv~ a plantear un conflicto c.2, 

lectivo podrá hacerlo d~rectamentef con emplazamiento de hue! 

ga~ Este derecho es correlativQ del que corresponde al patro 

no para plantear un ~onfli~t~ C,on ~l1uncio de paro 9 toda vez 

que sea contra un grupo d~ trabajadores. 

En el primer caso. eS , ~ndtterente que los t rabajadores 

que tomen ese acuerd9 't:' pér1ie~e~ean , o no a un sindicato q El h~ 
~ " " . 

cho de que est6n , o no si~dicAl1-,z~dos, s610 influye en la for= 
, ' 

ma en que serán representados en el eonflicto o Sobre el part! 
' . : .: l " ~. ~ . . .. " . .' . . 

" 

cular g el artículo 9 exp:resameñ.ie " dice~ que "Cuando una huel~ . . '. .: : . . . 

ga hubiere sido acordada por trabajadores de una empresa o e~ 

tablecimiento y ellos, perteneeier .• n a un sindicato p la corre!, 

pondiente diree~iva SiD~tea~e~tará ~tiligada a representar a 

los trabajadores en el conflicto, Lo mismo se aplicará en el 

caso de que un patrono hubi~re planteado un paro y áste afec= 

tare o pudiere afectar a los trAbajadore~ pertenecientes a un 
',' 

sindicato o 

//,--- Si en el eonfl~cto é.o.lectivo participaren trabajadores 
/ 

no s i ndicalizados" , ~~t()s. ser4n, representados en el mismo por 

un Comité i~tegrado por tres m~embros, ~legtdos por los trab~ 

jadores interesados en la h~elga o paro y q~e deberán ser tr~ 

1 'BI'aL'lot€C~ 'C'E~TPt~ l , 
G:NI~i~~t~lf:\ ~'í:: tL s~LVÁ. R 
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~ajaqo~es per~anentes 4e la . empresa o establecimiento respec

tivo. 
: - ', : 

~ales son en n ... est~a. Qpini4n:.,los casos de conflictos 

colectivos con suspensión dé lab~~es/J 

El Art .• 2% · de. la ley, E!e ~ef~~re a los casos de e onflio

tos C),oletlti vos sin 8.11Spensi.6n de labores 9 . el cual articulo 

precept4a: Art .. 24 .• , El. patrono y el s indicato a que estuvieren 

afiliados sus t~abajadores, tienen derecho a exigirse mutua

mente, ante Juez oompeteJlte~ laQe~ebr·aci6n? el cumplimiento ' o 

l .a revisión del cont:rato colectivo d.e · trabajo en la empresa o 

establecimiento respeQ~ivo, pero sin emplazar a huelga o paro~ 
.. " : 

En otras palabras, la ley no permite que un sindicato p 

como tal, pida ~a celebra~i6nf, .revisión o cumplimiento de un 

contrato colectivo, ' emplazando al1uelga; tendrá que plantear 

el conflicto, pero sin suspensi6n de labores~ 

Es.ta p~C)hibici4n pues, . no ' Qomprende los casos en que 

los trabajadores son los. titulares del conflicto; se ·refiere 
. ," . . . . . 

de mane.ra e:x:"lu~iva a los sindioatos~ 

. Cosa rara. pero segdn 10 ~ispu~st~en el oitado Art o 24 9 

tampoco el patrono p~ede plantear Un · conflicto colectivo con 

anunc;io de paro ·~ a pe~ar de que . el ' patrono es titular del de_o 

recho de paro, como lo son los trabajadores del dereeho de 

huelga. 

Es decir, aunque no se justifica p se explica que al sig 

dicato no se le permita plant~ar un . conflicto con suspensión 

de ~abores? pues ~ste no esgener~lm~nte ti~ular del Qonflle-
. . ~ 

to colee~ivo. p~~o ~o concebimos que al patrono se le restrin 



ja un derecho que originaria~ente le pertenece o 

No obstante nuestro anterior juicio~ creemos que de lo 

que se ha tratado es de colocar en un plano de igualdad al 

sindicato de t~abajadores y al patrono y que ha sido ese exe~ 

se de protección Para los trabajadores la razón a que obedece 

la restricci6n del d~recho de paro del patrono contemplada en 

el referido 4rt~ 24~ 

Cuando estudiemos el procedimiento de esta clase de co~ 

fIietos ~de los q~~ se tramitan sin suspensi6n de labores- v~ 

remos, que s610 en el ~upuestode que el sindicato no obtenga 

la r~alización de sus obje~tvos por esemedio g pOdrá plantear 

después nuevo conflicto, en. esta segunda vez con suspensi6n 

de labores. 

Somos de opinión que en latra.mi tación de un conflicto~ 

ya sea que dé o no orig~n a la suspensión de labores g si el 

objeti~o que ~e persigue por parte del sindicato o del grupo 

de trabajadores que lo promue",e ~s el cumplimiento del contra 

to Q convenci6n colecti~os, no debería de ser necesario el 

procedimie~to conciliatorio. La conciliación en estos casos 
'.' ' .. 

sale sobrando y ~a experiencia recogida por nuestros tribun~ 

les nos ha dejado una ~nsefianza interesante. 

Hemos tenido la oportunidad de darnos cuenta en algunos 

conflictos ventilados recientemente, de vómo las partes g des

de la primera audiencia cQnqiliatoria definen de una vez para 

siempre sus respectivas posiciones, el patrono por sí o por 

. medio de sus apoderados, interpretando en determinado sentido 

la cláu.sula () las eláusula$ cuya pretendida violación. ha moti 
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vado el confliQto, y ¡os trabajadores o quienes los represen= 

tan en el proceso, a sU vez, indicando la interpretación qqe 

creen es la que sugiere la recta raz6n~ sin que de ese modo 

sea posible desde un principio, dada la discrepancia de crit~ 

rios y de opiniones, obtener un arreglo conciliatorio o 

En esa forma, transcurren las demás audiencias de leYg 

sin que el procedimiento brinde a los interesados ningrtn fi~ 

práctico o 

Tratándose de conflictos de orde!). Jurídico como estos 

que apuntamos y en vista de que el procedimiento actual únic~ 

mente rédunda en p'rdida de tiempo para el Juez, para las par 

tes y para los delegados del gObierno---q-u-e-.:t.!enen particLpa~ 
. - .' -'-----/ 

ción en el conflicto_ en calidad de miembros de las Juntas de 
~.""'~- ..... .. --...... /~ 

n., __ . estimamos que en tales caso~ ~ debe prescindirse 

de la conciliación y que sea la autoridad juzgadora la que, 

con los elementos de juicio ' que le aporten las partes 9 diga 

el derecho, fijando en la sentencia. que al efecto dic te 9 Dual 

es la interpretaci6n correcta del contrato o convención oole.Q. 

tivos de que se trate, y, como consecuencia obligada~ ordene 

a la parte vencl.da en el juicio que cumpla con las obllgacio~ 

nes que son de su cargo, 



CAPITULO II 

LA HUELGA Y EL PARO 

El derecho de huelga 

IDEAS GENERALES o La huelga es un acontecimiento que 

tiene una gran trascendencia en la vida económica, social y 

política de los pueblos o 

\' 

Por medio de Una huelga, se pretende por regla general, 

obtener para los trabajadores ventajas materiales en el con~ 

trato de trabajo,. Este hecho repercute en la economía de la 

empresa, y en último extremo en la eoonomía nacional, pues 
J 

el aumento de salarios y el mejoramiento de otras prestacio-

nes que constituyen los objetivos que persiguen casi siempre 

los trabajadores huelguistas, transforma el sistema de pre~ 

cios. 

En el orden social y político p la huelga provoca una 

alteraci6n violenta del desarrollo normal del trabajo, orig! 

na una situación de peligro o de riesgo de los intereses ge

nerales de los factores de la prOducción y trastorna la paz 

y el orden pdb1icos. 

Es en vista de esas ,circunstancias p que los estados mQ 

dernos se preocupan profundamente por lograr una regulación 

conveniente de ese derecho. 

ORJGENES DE ~LA HUELGA~ Durante el r~gimen liberal p 

por una errónea interpretación de la libertad de trabajo9 el 

estado no quiso interponer su autoridad para regular los CO~ 

tratos de trabajo y dejó confiado el ejercicio ' de esa función 

al libre juego de la voluntad de las partes contratantes, pe~ 

• 
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mitiendo en esa forma la exp lotación despiadada de que fue= 

ron objeto los trabajador~s. Y es que al contratar el traq~ 

jador y el patrono» no lo hacían en un pie de igualdad. La 

autoridad del patrono prevalecía ante las neoesidaaes de 

ocupaci6n y de subsistencia del trabajador, quien apremiado 

por esas necesidades se obligaba casi siempre a un máximo 

de rendimiento pQr un mínimo de salario; de allí la injusti 

oia social a que di6 lugar esa censurable dejación por el 

estado de su principio de autoridad. 

La abstención del Estado v la concepción de que el co~ 

trato de trabajo no era sino el resultado de un acto de con 

sentimiento, y sobre todo la negativa del patrono a discu= 

tir las condiciones de ~restaoi6n de los servicios con los 

trabajadores~ que luchaban por todos los medios por igualar 

al trabajo con el capital g trajeron como oonsecuencia que 
-

éstos se negar an a trabajar y así nació la huelga. 

La legis lación de algunos países la sancion6 como de= 

lito. En otra s partes 9 por reconocimiento y respeto de la 

libertad de t r aba.jo, setoler6 su ejercicio; pero el patro= 

n0 9 en virtud de esa misma libertad de trabaj09 goz6 de la 

facultad de sustituir a los huelguistas j para continuar el 

trabajo suspendí.do por ~stos. 

El dereoho de huelga era en esa situación un derecho 

negativo9 es decir~ sin resultados favorables para los tra~ 

bajadQres~ 

Fue después de una · lu~ a t enaz de la clase trabajado= 

ra 9 que por fin se hizo 1 espetar el derecho de huelga 9 ora 
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contra los trabajadores no huelguistas, a quienes se les pu-

do imp~dir trabaja~ ora contra el patrono, al que se le obli 

g6 a no contratar personas extrañas para la reanudaci6n de 

ras labores en la empresa. Transformóse de esa suerte tal d~ 

recho, en un derec~o positivo. 

JUSTIFICACION DEL DERECHO DE HUELGA EN LA DOCTRINA Y 
, ! . 

'EN LA LEGISLACION SALVADORERA~ Se ha tratado de justificar 

el derecho de huelga, invocando la garantía constitucional 

de trabajo, Si se tiene d.recho de trabajar -se ha dicho- se 

tiene asimismo derecho a no trabajar, y si un trabajador de

ja de trabajar, pueden todos o la mayoría' de los trabajado

res de una ~mpresa o establecimiento dejar de trabajar. 

El juicio anterior encierra un error. El trabajador, 

en virtud del contr&to individual de trabajo, está obligado 

a prestar sus servicios en forma contínua y no puede por lo 

tanto suspender sus labores en la empresa o establecimiento, 

si no es lnQurriendo en una causa de terminación de su con-

trato sin responsabilidad para el patronop por lo que no nos 

pareoe que pueda de esa manera justificarse la huelga. 

La justificaoi6n de ese derecho la hacemos derivar de 

otras garantías constitucionales. 

El trabajo no so considera artículo de comercio dice 

el artículo 181 de la Constitución Política y estará regula~ 

do, a tenor de lo dispuesto por el artículo 183 también con~ 

titucional, por un códigQ de trabajo, que tendrá p~r objeto 

principal ~rmonizar las relaciones entre el capital y , e1 tra

bajo. 



El patrono~ oontorme a esos p~incipios~está en la obl! 

gaeión de propQroionar a sus trabajadores las condiciones de 

trabajo oompatibles oon los recursos y posibilidades econ6mi 

oas de su empresa o establecimiento' yde no haoerlo asíg de

ja de oumplir la oblisaqión menoionada o Si los trabajadores, 

pretendiendo obtener o ~antenér entre ellos y el patrono las .. ' . ' 

necesarias relaciones de equilibri,o o armoníap suspenden las 

labores en la empresa ' o estableoimiento j no podría éste exi

gir a aq~éllos que ~umplan con el contrato~ si por su parte 

DQ se allana a oumplirlo él mismo. 

Es verdad que la huel~a envuelve el incumplimiento por 

parte de cada uno de los trabajadores que participan en ella, 

de la obligación de asistir a su trabajog pero el incumpli~ 

miento de esa obligaoi6n se conceptda justo p en aquellos oa

sos en que el patro~o,te~iendo oapaoidad económica para sa

tisfaoer las demandas de sus trabajadores, se niega a conce

der lo que ellos justamente reclaman. Y esto en virtud de 

un principio generalmente admitido en Derecho g de que nadie 

que ha faltado al oumplimiento de .las obligaciones ~ue son 

de su oargo en un oontrato bilateral (o sea g de un oontrato 

que oomo el de trabajo, genera obligaoiones a oargo de ambas 

partes oontratantes) tiene dereoho a eXigir a su contraparte 

que oumpla con las obligaciones que pesan sobre ésta D 

Por consi~uiente, el derecho de huelga que nuestra Cons 

tituo16n recODooe a los trabajadQres en su Arto 192 y que la 

Ley de Confliotos Coleotivos de '.J'J"abajo regula en los Arts" . ' ' .. .. 
6 y siguie~tes, está por ende plenamente justificado o 

rl 
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DE,FINICION DE LA HUELGA, Los tratadistas presentan di 

versas definiciones de 

remos, nos ofrecen una 

ticaci6n de la misma. 

la huelga, pero todos ellos 9 como ve~ 

idea mt. o menos completa de la signA 

Nos limitaremos a considerar la huelga que se produce 

con ocasi6n de un conflicto colectivo de trabajo. La huelga 

revolucionaria inspirada por el fin de agitar al país, alte

rar el orden social o perturbarla tranquilidad páblioa, es 

decir~ la ·huelga de carácter político, por estar fuera del 

campo de esta materia, qUéda sustraída a nuestro estudio. 

En t~rminos bastante generales, Rafael Caldera, Profe

sor venezolano, define la huelga asíg "La huelga es la sus~ 

pensión concertada del trabajo, realizada por un grupo de 

trabajadores con el objeto de obtener alguna finalidad deter 

minada". 

La definición de Caldera, como . puede apreciarse, ~are

ce de precisión, en cuanto se refiere en las palabras fina-

les al objeto de la huelga. Ciertamente que los trabajado-

res por diferentes motivos pueden concertarse para llevar a 

efecto una huelga, pero tratándose de una huelga surgida de 

un conflicto colectivQ prop~amente tal, sus fines tienen que 

ser de carácter económico-social, ·que en una definici6n de

ben expresarse, aunque sea en forma global. 

Los autores alemanes Hueck-Nipperdey, dan la siguiente 

definict6ng "La hu~lga es la suspensión colectiva y concert~ 

da del trabajo, llevada a cabo por un número considerable de 

trabajadores, en una empr~sa o profesión, como medio de lucha 

.' 
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del t:rabajo contra el .capital y con el prop6sito de reanudar 

las labores al obtener ~~ito o terminar la lucha". 

La definici6n anterior nos parece que es completappues 

comprende todos los elementos necesarios, o sea» es una sus

pensidn de las labores; dicha suspensi6n se~fectúa contra 

la voluntad del patlTono; debe ser producto de un acuerdo pr!i!, 

vio y realizarse según ciertó plan; e~ titular de la huelga 

debe ser un grupo considerable de trabajadores; debe respon-

-der a una finalidad determinada que se concretiza en una lu

cha del trab~jo oont~a el capital y finalmente el prop6sito 

que mueve a los huelguistas de reanudar el trabajog inmedia

tamente despu6s de que realicen sus objetivos o terminen la 

lucha ó 

La definici6n de Nicolás ' Pizarro S~árez9 mejicano p tie 

ne la virtud de indicar, en una forma más Qoncreta9 los fines 

que con la huelga se persiguen. Está concebida en los térm! 

nos que siguen~ "H~elga' es la suspensión temporal del traba= 

jo~ resultado de una coalisión obrera-acuerdo de un grupo de 

trabajadores para la defensa de sus intereses comunes= que 

tiene por objeto obligar al patrono a acceder a sus demandas 

y conseguir así un equilibrio entre los diversos factores de 

la producción, ar~onizando los derechos del trabajo con los 

del capital"ó 

-'" 
En MéxiCO, J. Jesús Castorena, en consideraci6n a que 

la Ley Federal de Tral;lajo Mexicana · l."ec·onoce en el Arto 260 

fracci6n ·4a. la huelga por SOlidaridad? la define del modo 

siguiente: "La huelga ·es la suspensión del trabajo concerta~ 

" 
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da por la mayoría de trabajadores de una empresa para la de-

tensa y mejoramiento de las condiciones de .' . 
trabajo propias 

o las a,ienas de un.a COleQtividad de trabajadores" o 

Es interesante consignar que en la definición propues= 

ta por Castorena. , $e hace .enc16n de la mayoría obrera como 

titular del derecho de huelga~ que es un requisito que tod~s 

la$ legislaciones que hemos consultado, exigen para la lega-
;. 

lidad de ésta, y ~or otra parte" aparecen claramente determi 

nados en dicha definici6n los objetivos de la huelga o 

Mario de la Cueva, tratando de d~stinguir~ c.onforme a 

la legislaci6n mexicana la huelga como ejercicio de una fa

cultad legal de la hu~lga.comQ $1tuaci~Jl de hecho y tomando 

en cuenta además, que 'sta mere~e la protecci6n del Derecho 

solamente cuando es ejecutada después de haberse seguido los 

trámites señalados por la ley, nos la define diciendog "La 

huelga es el ejercicio de .1a facultad legal de las mayorías 

obreras para suspender las 'labores en las empresas» previa 

observancia de las formalidades 1ega,le![', para obt~ner el . equ!, 

librio de lo~ der~chos o intereses colectivos de trabajado= 

res y patronos". 

NUESTRA DEFINICION~ De acuerdo con nuestro sistema pr~ 

pone~os la siguiente8 

La buelga es la suspensi6n temporal de las labores CO~ 

oertada / 

Y lleVada a cabo por la mayoría de trabajadores al 
,. 

servicio de ~n patrono én una ¡ empre~a o establecimiento p pr~ 

vias las forllJalidades . legaleslIpara la defensa y mejoramiento 

de sus condiciones de trabajo o 

., .. 



Segdn nuestro parece~, la definición propuesta j r eune 

los requisitos neo~sarios para que la huelga sea considerada 

l~gal: un requisito de fondo u objeto que se persigue con 

ella: la defensa y mejoramiento de las condiciones de traba= 

jo en la empresa o establecimiento. Los trabajadores salen 

a la defensa de las condiciones de trabajo pactadas» recla= 

mando? por medio de un movimiento de huelga» el cumplimiento 

del contrato o eonvenio p según el caso p violado por el patr~ 

no, y procuran el meJoramiento de tales condiciones para 

equilibrar los factores de la produQci6n Q 

Un requisito de formac o sea, el cumplimiento de las 

formalidades que deben llenarse prev~amentep para que las au 

toridades respeten y garanticen el derecho de huelga o 

Un requisito de mayoría~ entre nosotros? como lo expr~ 

samos anteriQrmente, se exige que la hue¡ga sea acordada por 

el sesenta p.or ciento por lo meno's ' de los trabajadores al 

servicio ~el patrono en la empresa o establecimiento que a= 

fectare e por lo que se trata de una mayoría calificada Q 

El raquisi to de la mayorí,a obrera, como indispensable 

para que la huelga sea legal, refleja el espíritu democl"át~= 

co que debe anidar la decisión de los trabajadores que pl·iO'~ 

mueven un movimiento hu~lgulsta~ 

Hemos definido la huelga como una suspensión temporal 

de las labores 9 simplemente 9 La ler en la definici6n que 

nos trae en su Art Q 6 emplea la frase VI suspens ión temporal ;sr 

total" o Prescindim.os del adverbio de cantidad .., total = con 

que la ley ha queridO significar la participación en la huel 

t1 
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ga de todos los trabaj~dores de la empresa ~ establecimiento 

afectado por ella y la paralizaci6n ·completa de las labores» 

por considerar innecesario el uso de ese vocablo. Las raZQ= 

nes las aduciremos más ad~lante, al referirnos a la defini= 

ci6n legal de la huelga, 

LA DEFINICION LEGAL DE LA HUELGA o El Arto 6 de la ley 

~os da esta def1nici6~: Art. 6.- Huelga es la suspensi6n te~ 

pora~ y total de las labores, acordada y ejecutada por un 

grupo de trabajadores al servicio de un patrono en una empr~ 

sa o ~stablecimientQ, para la defensa de sus intereses prof~ 

sionales f econ~.micos y sociales o 

Como dijimos l;(neas atrás, estimamos que no hace falta 

expresar en la definieidn que la huelga paraliza totalmente 

las labores de la e~presa o establecimiento p ya que ese c~ 

rácter de la huelga, según el concepto moderno que de ella 

se tiene, le es propio~ En ~pocas pretéritas 9 cuando a la 

olase obrera no se le reconocía el derecho de huelga» la 

fuerza pública protegía a los trabajadores no huelguista.s y 

amparaba asimismo al patrono cuando . los huelguistas trataban 

de evitar el trabajo en las f~bricas; pero en el momento aú= 

tual, en que el Estado reconoce la legitimidad de ese dere= 

cho, el mismo Estado rodea de ga~antías su ejercicio. 

Conforme nuestro DerechO, . no debe preocuparnos pues 9 

la aotitud de las minorías no huelgu1stasp ni la presencia 

de los esquiro1~s o trabaja~ores contratados por el patrono 
I 

para sustituir a los huelguistas. pues de acuerdo al Arto 11 

de la ley todas las autoridades están obligadas a hacer res= 



petar el dereQho eje.rei tildo por los trabajadores huelguistas, 

por 10 que, al producirs.e un movimiento de esta índole, éstos 

pueden muy bien . obli~ar . al patrono a paralizar en forma total 

el trabajo de ·su empresa oestablecimiento 9 Por 10 demás p la 

definición nos parece cQrrecta ó 

LA DEFINICION DEL PAR.Q. . El ei tado Art. 6 en su segun

.do inciso, define el paro diciendo que es la suspensión tem

poral y total del trabaj"o en una empresa o establecimiento, 

acordada y ejecu~ad. , por el patrono, para la defensa de sus 

intereses económtcosy sociales • . 

La misma objeción que· formulamos con relación a la de= 

finición de la huelga es válida pata la del paro. 

Observamos que la ley, en las definiciones de la huel= 

ga y del paro que hemos transcrito emplea los términosg "pa

ra la defensa de sus intereses profesionales" y ~para la de

fensa de sus intereses. económicos y sociales li p respectivame!!, 

te, para expresar el objeto de la huelga y el paro D el cual 

queda indicado más clara y concretamente en el Art. 7 que di 

ce: que ese objeto s~rá8 . 

a) Obtener el mejoramiento ola revisión de las condi= 

. ciones generales de trabajo .en una empresa o establecimiento, 

armonizando los derec.hos . de ,los trabajadores y los del patr.2, 

no; y 

b) Hacer respetar o reconocer los derechos e intereses 

generales comune:'s de los trabajadores o del patrono. 

De conformidad ' al literal a) de este artículo D pueden 

trabajadores y patrono exigirse. mutuamente la celebración o 



revisión de uncontrat~ colectivo o de un convenio o pacto 

de condiciones generales detrabajQ~ . según el caso; y el cum 

plim~ento del contrato o convenio, según el easo g de acuerdo 

a lo dispuesto al literal b) del mismo artículo" 

Si el objeto de la huelg~ . o el paro es el señalado en. 

~l literal a),estamo$ en presencia de un conflicto de orden 

económico, por que el fin que se persigue es la creación del 

dere~ho o del n~evo derecho que debe re.gir las relaciones de 

trabajo en la empresa o establecimiento; y si el objeto de

seado es el marcado en el literal b) estamos frente a un ca!! 

flieto de carácter jurídico; pues , de lo que se trata en ese 

caso es de interpretar y aplicare! derechovigente~ 

, Esta clasificación de los conflictos en conflictos eco 

nómicos y jurídicos" mur conocida en doctrina y que ,aparecía 

en la primera ley sobre oonfliet~s colectivos p ya no existe 

en n~estra legislación" peroelart~culo qu.e comentamos es 

una reminiscencia deellao 

De acuerdo a nuestro sistema jurídico p la huelga puede 

ser legal o ilegal y sus motivo~pueden ser imputables o no 

al patrono o Así está prescrito en el Arto 8" 

La le~ali,.dad de ia ·huelga · según el Arto 18 se hace de~ 

pender de la concurrencia de estós 'dos factoresg 10) que el 

a'cuerdo de huelga haya sido · tomado por· lo menos p por el seseB, 

ta po~ ciento de los trabajadores al servicio del patrono en 

la empresa o establecimiento afectado. Es entendido que tal 
\ 

porcentaje debe de exist-ir al ~omento de pla~tearse el con= 

flieto; , y2o) que el objetq, ~ ·prop6sito que la anime p sea 
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uno de los que indica el arttculo 7 ya estudiado o 

A la inversa de lo que disponía la ley anterior con 

respecto al momento en que debe de hacerse la deolaración de 

huelga, la ley vigente ha dispuest99 que la legalidad de la 

huelga será declarada por los tribunales previamente g es de

cil", antes de que se produzca su estallido(1 Al referirse en 

el Art. 18 a los dos requisitos ante$ enunciados como neces~ 

rios para obtener tal dec.laraci6n. habla de que para que una 

huelga anunciada sea declarada lega1 9 ••• etc.; y en el Arto 

" emplea el mismo té~mino. 

Cuando entremos al estudio del procedimiento que se si 

gue para la resolución de los conflictos con suspensión de 

labores, volveremos $obre este punto y entonces destacaremos 

las ventajas que ofrece este nuevo sistema. 

Conforme al Art. 8» como vemos? no basta que la huelga 

sea declarada legal, es además indispensable que sus motivos 

sean imputables al patrono, para que éste esté Obligado a p~ 

gar a los trabajadores los salarios ordinarios que han deja= 

do de pereibir durante la suspensión del trabajo. 

La ley no define cuando los motivos de la huelga son 

~mputables al patrono; pero hay preceptos de otras leyes de 

trabajo que determinan ese concepto y de los cuales tenemos 

que hechar mano en nuestra labor de interpretación. En efe,2, 

to~ la Ley de Contratación Indavidual de Trabajo en el Capí~ 

tulo 111 que trata de las obligacionee de los patronos g en 

el numeral 20.de SU Arto 25 est~blece9 que es obligación del 

patroJ¡to pagar al trabajf,tdor una cantidad equivalente al sal.!! 
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rio ~\lepabría a~vengaao durante el tiempo que dejare de tr~ 

bajar por q~~sa i~~~~abl~ ~l patrono. Este principio se en~ 

cutntra pon$igqadQ tamqi~n en el Estatuto Protector de los 

trabajadores d~¡ cam~o r en la Ley de Protección del Salario. 

Según ese arttQulo. siempre que los trabajadores se

vean impG81~ill~ados qe tr~baj~r por culpa del patron0 9 tell 

drán der~oho a que $e l~s reoonozcan los salarios corres pon

dient~, al tie~po que du~ar~ la suspensi6n de labores por 

e$e mottvo, Yo en el p~so particular de la huelga~ si el pa

trono es 9ulpable de ella por haber faltado a sus obligaciQ 

nes, tendrán los tral>ajadores oontra él igual derecho p y de 

ja de ou~pl~r sus Qbl~~a9iQnes ~1 patrono por ejemplo, cuall 

do viol~ el Qontrato coleot~vo de trabajo y la huelga tiene 

por finalidad e~i~ir ~u cumplimi~nto o cuando se niega a ce 

lebrar o revi~ar aiaho Qontrato y ~l objeto de la huelga es 

su oelebf~Qi6n Q su revisi6n~ 

E~presandQ ~n Qtro$ términos la idea g se dice que los 

motivo~ de la puel~a son imputables al patrono g cuando la 

aooi6Q d~ lq$ tr~baj&~o+es ha sido justificada, es decir g 

cuandO por s~r las petiqiones de éstos justas, el patrono d~ 

bi6 de haberlas aCePfado y sin embargo negó su aceptaci6n. 

En otras palAb,ras, no ~ería imputable la huelga al patronos 

cuan4~ l~ f~~re ~ ~~te impos~ble acceder a lo solicitado por 

los trab~jadore~, Gon u~ ejemplo ilustraremos ~l anterior 

conceptQ. Sqpongamos que pn "grupo de trabajadores que ha 

plant~&dQ un conflicto con emplazamiento de huelga g se pro= 

ponga ~sepQJalmente ~levaf el nivel de sus salarios y que el 
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patrono se niegue a conced'e·r · ese aumento solic1 tado, pretex

tando que los negooi~uj d:e su empr~sa no le reportan ventajas 
. . 

económicas y que por.l :eont~ari~ l~. ocasionan p'rdidas. 

Si los trabajadores ·. llegase~ a efitablecer, por medio 

del balance detallado de . las operaciones de la empresa, que 

el patrono está percibiendo ~tilidade~ en tal límite que le 

permi ten ~ sin menoscabo de .sus 1nterese$ económicos» modifi~ 

car la tabla de salarios en fav·or de ellos» las causas de la 

huelga declarada legai , ·j;erían imputables al patrono. 
. ~ . , 

Hemos dicho yrepijtimo~ .enéste oportunidad, que con

forme al Art Q 9 p l08tr~bájadoresdeb:en ser representados en 

la tramitación del ooniiicto ·por la Directiva del Sindicato 

a que pertenecieren; · o· .por ~· UJ]. Comi t4 . formado por tres miem= 

bros, elegidos por lo·s trabajadores huelguistas que no fueren .. " . - ' 

sindicalizados o Los miembros integraqtes de ese comit' deben 

ser trabajadores permlln.entes <le la empresa o estable~imiento 

afectado por el eontlictoQ. 

Las huelgas para que merezcan la protección del orden 

jurídico conforme al · A~t~12? deben limitarse a la suspensión 

pacífica de las labores • . La .ley prohibe? por consiguiente~ 

toda clase de actos de violencia o coacción sobre las persQ 

nas y de fuerza en las :cósas durarit~ un conflicto colectivo 
., . . . 

de trabajoo Tal probibtc~6i1obedece a que esos actos son 

oonsti tutivos de deli tQs · y p., por lo tanto 9 están sancionados 

por la legislaci6n p~~a~~ . Esos actos serían por ej~mplog 

que los huelguistas ob .llgaraD ~ a sus compañeros ·por medio de 

amenazas p a pronunciarse en favor .de . la huelga g contra su v~ 
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luntad; o que intepcionalmente ocasionaran daños materiales 

en la empresa o establecimiento. 

Lo que se preten~e cop. esta pro~iblc16n del Arto 12 de 

la leY9 es que la huelga surja de la libre decisión de los 

interesados y qu~ no sea jamás producto de actos de coacción 

y de violencia .• 

LA HUELGA EN SERVlcIOS ESENCIALES. Al estudiar el Arto 

6 que define la huelga. dijimos que ~st~ suspende temporal y 

totalmente las labores de la empresa o establecimiento afec

tados o El ArticulO l' contiene una e~cepo~6n a ese principio, 

al disponer que s~ el conflicto afect~re labores de empresas 

o establecimientos que presten servicios esenpiales a la co

munidad,no podrán suspenderse las actividades indispensables 

a esos servicios. debiendo entenderse como tales todos aque

llos que satisfac~n en forma técnica :t continua necesidades 

colectivas y cuya interrupción pueda causar grave daño a la 

colunidad Q Esos se~vicios serían por ejemplo: los de trans~ 

porte 9 alumbrado eléctrico p aprovisionamiento y distribución 

de aguas destinadas al servicio de una población~ los de ho~ 

pitales y los de alimentación cuando se refieren a artículos 

de primera necesidad. 

Esta disposición del Art~ 1:; ha venido a introducir en 

nuestra legislación laboral~ . una interesante innovaci6n p al 

permitir la huelga en los servicios públicos o servicios ese,!! 

cíales como ahora se les denomina en la ley que comentamos o 

La Ley General sobr~ C9.nflictos Colectivos de Trabajo 9 vi

gente hasta el a.~o retropr6.x:imo ~ . prohib:ía la -huelga en esa 
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clase de servioios y ordenaba que los conflictos que los afe~ 

taran fueran somettdosobligatoria.ente al arbitraje de las 

autoridades de trabajo.. Igu.al .' cosa disPQ~en el Código de Tr!i;. 

baJo de Guatemala dé.' m.l1 novecien1;os oincuenta en el Arto 

195, el de Costa Rica de mil no~eqientos cincuenta y seis en 

el Art" 368 y otras . ~egis~aciones · ~xtranjeras!~ 

Hasta hace algún ~l~mpo . se ·trateS de justificar y de 

mantener tal prohibici6ri . en l~ legislaoi6n social de muchos 

países:" Las legis.laclones nfodernas; por el contrario . ~ preo~ 

cupadas vivamente por sup~imir, o cQando menos por reducir a 
. . . 

su mínima expresi6n las restricctones del derecho de huelga 
. . ' , . , .' . , 

y de <lar má-s expansicSny aml»~itud ~l ejercicio de ese dere~ 

cho g han caDJbiado ~e direC?ci6n~ 

Sobre est~ particularpel maestro esp~ftol Carlos García 

Oviedopen su Tratado Elemental de Dere~ho 50cia1 9 se expresa 

de esta manerag "T~6r1camente .i ~s pert~ctamente justifiQab1e 

la prohibición de la hu~lga en este ~amo, Los servic ios públi 

cos son de 1nter~s $ooialo Satisfacen necesidades inexcusables 

y no pueden interrqmpirse sin grave quebranto de los int ere= 

ses gen~rales del pats o del vecindario# Precisamente p para 

que ciertos servicios funcionen siempre · es por lo que la ley 

les concede categorfa de servicios pdb1ioQs" Huelga y servi~ 

cio p~b1icog se ha dicho repetidamente, soqconceptos antití 

tiQos" En las empresas de esta índole, el interés particular 

del obrero debe p~sponerse al interés general del pÚblico y 

no es por la hu~lga sino por otros medios, por los que sus 

operarios deben procurar las ,·mejoras qu~ pretendeno 



Es : corrle~te qu~ las legislaciQnes agreguen a los ser

vicios públicos prol)1am~nte " dichos" ot:rQS servicios que 11 ate,!! 

d1dos en forma prl-vada g facilitan a las gentes medios o art!, . ~ ' , ' . 

culos de cap~talimportaneia para la vida. Tales son p entre 

otros, las i~dustrias re~acioriad.s COn el ramo de la alimen

taci6no No es, enpr~ncip10? tolerable la hue~ga en ellas o 
. . ~ .... ~ - ' . 

Las leg~slacionesaQiual~s~ harta celosas por el reco= 

naci.iento ampl:ls1mOdal : dereQho :de bQelga, suelen 9 a pesar 
. . . -~ . .:. " . ' 

de las anteriores ra~~nes, . conceder a ' los obreros el derecho 

de cesaci4n colecti,ª4'el iírabajo en· los servicios e indus~ 

trias considerados enest~ · núriu~roo Claro que no 10 hacen si

no con clertas QOrtapisas~Eritre ~stas ' ~estaoa la obligación 

para los promotores de dar aviso de la huelga proyectada a 

la autoridad gubernatiy~o~n .Qiert()s 4í~s de antelaci6n g con 

el objeto de que 'sta 'pueda a.optar ~as medidas que estime 

"'. necesari as pa:J;'a e~i tar o -la' paralizaoi6n del servicio y los 

perjuicios consiguientes que ' ~sta par~lización pudiera irro~ 

gar al pd~lioo"~ 

La huelga en los seJ;"vicios pú'})licos, en los países que 

la permiten~ est~ . pues9sujeta a una reglamentación especial o 

Así por ejemplog ~a Ley ~ederaldel Trabajo en Máxico exige 

en su Arto 26~ f~acc16n prtmera g quee~ aviso de huelga deb~ 

rán darlo los t~abajad~r~s, pQr lo ~enos con seis días de a,!! 

ticipaci6n a la teoh~S9ñalada para suspender el trabaj o ; y 

que ese plazo no será menor de diez d1as, cuando se trate de 

servicios púb¡icos o . 

Entre nosotros ~s'iempre que Se pres~nte un caso de hue! 
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ga que afecte . servicios públicos 9 o $e~vicios esenciales a 

la comunidad que es el térmi,no ·actualmente en boga 9 el juez 

a quien corresponda conocer del confliQto~ en observancia de 

lo ordenado en el citado Arte 13 de l~ L~y, al declarar la 

legalidad de la huel,a tendrá necesariamente que determinar 

los servicios que deb.en continuar prest¡:indose y el número 9 

clase y nombre de los trabajadores de la Empresa o Estableei 

miento que hayan de atenderlos e 

La Ley ha sustituido en esta materia al t'rmino de se~ 

vicios pú.blicos por el de servicios esenoiales a la comunidad 9 

por pertenecer el primero más al DereqhQ Administrativo que 

al Derecho SQcial y porque además la determinación de los se!, 

Vicios públicos y . la de los ~ervicio8 que no tienen ese oaráo 

ter es bastante arbitraria y ha dado lugar a tan profundas 

controversias como las que ha susoitado ~a diferenciación 6!!, 

tre lo que es Derecho :Pdblico ylQ que es Derecho Privado 9 

pudi'ndose dar el absurdo de que servioios que por su natur~ 

leza son corrientemente oatalog~dos. como servicios privados g 

sean considerados por · la autoridad como servicios públicos o 

Al hablar de la buelga en los servicios pdblicos 9 que

da desde luego fuera de nuestra consi~~raci6n la huelga de 

los funcionarios y empleados públicos que todas las legisla= 

ciones rechazan, ya que ese hecho social está dentro del ca~ 

po del Derecho Administrativo o Por co~s1gu;J.ente9 todo lo que 

hemos dicho acerca d~ la huelga en· los !9~;rvioios públicos 10 

referimos nom.ás a la huelga de los .trabajadores 9 o s ea 9 de 

quienes en vir~ud de un contrato de trabajo, se encuentran 

BIBLIOTECA CENT RAL 
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vinculados con , partieular~s o con el "Estado t cuando según el 

mismo contrato" las ' ~restaciones que de él se originen ten

gan por finalidad el funcionamiento de un servicio público o 

MEDIDAS DE CONSERVACION y SEGURIDAD o Otra excepci6n 
( r 

al Art o 6 que hace consistir la huelga en la suspenci6n total 

de las labores, se ~nc4entra consignada en el Art. 15, según 

el cual el juez, al'dec~arar. la legalidad de la huelga, a P!l 

tici6n de parte ,determinard el número, clase y nombre de los 

trabajadores que deben.: encargarse , de ~a ejecución de las la

bores, cuya suspen~~6ripu~da perjudicar gravemente o imposi

bilitar la reanudaci6nde los trabajos o afectar la seguri= 

dad o e onservaci6n ~e " la','Empresa o Establecimiento. 

Lo que se h,a CJ.u~ridO ,con este precepto de la Leyes 1i 

mitar el ejerc~cio de ' huelga a sus fines esenciales, es de

cir p evitar que con la h~elga los tr~bajadores puedan causar 

perjuicios innecesarios al patrono, dejandO en completo aba~ . ' . ' . 

dono e inseguridad la empresa o establecimiento~ e interrum= 

piendo trabajos quecottst1.tuyen el principio indispensable 

de otros, con los que forman una sola secuencia, todo en de= 

trimento de los intereses patrimoniales del patrono. Entend!l 

mos que a la ado~clAn de , tales medidas, en caso de huelga, 

puede perfectamente reilu,I1ciar el , patrono por ser a él a 

quien interesan princijalmente~ , y a ello se debe que el juez 

las ordena a petición de parte~ a diferencia de lo que ocurre 

en el caso de la hueiga" en servia los esenciales 9 en que dicha 
, , 

J autoridad o~1ciosamente , diQta susptovidencias p pues en esta 

última situaQi6n ' el : objetQ que se 'persigue es diverso o 

", " . 
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Salvo las excepciones establecidas en esta leY9 dice 

el Arto 17 refiriéndose a las que contienen los Arts. 13 y 

15 9 la huelga legal suspende los 60ntratos individuales ~e 

trabajo de todos los trabajadores de la empresa o estableci

miento afectados. 

Lo anterior es una consecuencia del reconocimiento del 

derecho de huelga g como un derecho colectivo o de la mayoría 

obrera. Los derechos y obligaciones que nacen de los contra

tos individuales de trabajo no se extinguen y lo único que 

sucede es que se suspenden los efeotos de ese contrato g esto 

es~ el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligacio

nes que generan dichos contratos. 

GARANTIAS DE LOS TRABAJADORES HUELGUISTAS. Desde el 

emplazamiento de huelga y por todo el tiempo que durare el 

conflicto 9 el patrono no será más que un mero depositario ju 

dicial de los bienes de la empresa o establecimiento con lás 

atribuciones y responsabilidades inherentes a ese cargo. 

El Arto 10 de la leyp que es el que consigna la .ánte

rior restricción al derecho de propiedad del patrono dispone 

además que g éste no podrá 9 pena de Dulidad g enajenar los bi~ 

nes inmuebles que le pertenezcan y que estén afectos a los 

fines económicos de la empresa o establecimient0 9 ni consti

tuir sobre ellos gravamen alguno desde que se anote prevent! 

vamente la demanda oon emplazamiento de huelga en el Regis-

tro de la Propiedad Raíz e Hipotecas competente. 

El juez que conociere del conflicto g al admitit la de-

manda p librará oficio a la oficina del Registro correspondie~ 
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te, a fin de que se efectúe la anotación preventiva referida. 

Por manera que, desde que se inicia la tramitación del 

conclicto g tanto los bienes muebles como los bienes inmuebles 

pertenecientes al patrono g que estén afectos a los fines que 

realiza ~a empresa o establecimiento~ garantizan a los traba

jadores las resultas del conflicto, pues el patrono como de

positario judicial, de acuerdo a las prescripciones de nues

tro derecho común, tendrá, además de las obligaciones gene

rales de los depositarios, las especiales de no interrumpir 

las labores de la empresa o establecimiento, salvo el caso 

de huelga, cuidar de la conservación de todas las existeq

cias g llevar razón puntual de todos los gastos, ingresos y 

egresos, suplir los primeros cuando fuere necesario, tener 

en depósito toda la parte libre de los productos, deducidos 

los gastos naturales, y dar cuenta y razón del cargo siempre 

que se le pida, para todo 10 cual será necesario que desde 

el momento que se le intervengan sus bienes proceda a la fa~ 

c16n y suscripción del inventario de los mismos. 

En ese sentido se trata de impedir que el patrono, en

terado del planteamiento de un conflicto, del cual sea acaso 

culpable, y para sustraerse al cumplimiento de las obligaci~ 

nes que son de su cargo, traspase la propiedad de los bienes 

de la empresa o establecimiento o efectúe cualquier otro ac

to que tienda a perjudicar a los trabajadores p en sus inter~ 

ses económicos. 

Lo dispuesto en el precitado artículo, constituye otra 

importante innovaci6n introducida en la ley que comentamo~, 
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pues en la ley anterior no existía esa garantía en favor 4e 

los huelguistas o 

Para que esa garantía fuese más eficaz, en cuanto a los 

bienes inmuebles se refiere g la ley deber~a de disponer que 

se hiciere la anotación preventiva de la demanda, desde que 

ésta se presenta y no desde que se admite tal como está est~ 

blecid0 9 ya que la admisión de la demanda tiene lugar mucho 

tiempo después de que el patrono ha tenido conocimiento de 

lo que le reclaman sus trabajadores g y en tal situación pue

de éste, en el ínterin verificar cualquier transacción con 

dichos bienes, en perjuicio de los trabajadores. Desde luego 

que al hacerlo g siempre sería responsable de esos actos, co

mo tal depositario, pero esa responsabilidad en un momento 

dado podría no hacerce efectiva si los bienes destinados a 

la negociación de que se trate, son los únicos que componen 

el patrimonio del patroneQ 

La ley preceptúa que el patrono no podrá suspender9de~ 

pedir 9 trasladar o desmejorar en sus condiciones de trabajo, 

a los trabajadores interesados en un conflicto colectivo du

rante la sustanciación del conflicto y seis meses más, sino 

por justa causa calificada previamente ante juez competente; 

y que, las autoridades en general, están en la obligaci6n de 

respetar y garantizar el derecho de huelga que ejerciten los 

trabajadores o 

El patrono no podrá contratar nuevos trabajadores du

rante la huelga legal, para sustituir a los trabajadores cu

yos contratos individuales de trabajo estuvieren suspendidos 
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por el conflicto o 

Con esta última disposici6n se pretende como hicimos 

ver en otro capítulo de este ensayog que la huelga produzca 

la paralizaci6n total de las labores en la empresa o establ!, 

cimiento afectados o 

. ESTALLIDO DE LA HUELGA o Dij irnos anteriormente y repe

timos ahora g que contrariamente a lo que disponía la ley an~ 

terior con relaci6n a la declaratoria de legalidad o ilegal! 

dad de la huelga g la nueva ley establece que no podrá produ

cerse el estallido de la huelga g mientras la autoridad comp~ 

tente no haya declarado que ~sta reune los requisitos de le-

galidad necesarios; o lo que es lo mismo» que tal califica~ 

ción debe hacerse previamente g para que los huelguistas pue-

dan válidamente ejercitar su derecho o 

Estacalificaci6n la hace el juez al pronunciar la se~ 

tencia que resuelve definitivamente el conflicto colectivo 

planteado o 

Pues bien. la huelga no podrá ser ejecutada por los tr~ 

bájadores g si no es hasta que dicha sentencia queda ejeouto

riada o Este derecho caducará en treinta días contados a pa~ 

tir del día de la notificaci6n que se les hiciere de la res~ 

luci6n que declare ejecutoriada la sentencia respectiva o 

Si dentro del plazo señalado en el párrafo que antece-

de g los trabajadores no hicieren uso del derecho de huelga 9 
, 

~o podrán presentar nuevo conflicto colectivo sobre los mis= 

mos puntos. dentro d, ;los seis meses siguientes a la expira

ción de dicho plazo •. 
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'TERMINACION DE LA HUELGA. A la huelga se le puede po-

ner fin p por cualesquiera de los medios siguientesg 

1) Por arreglo directo entre patronos y trabajadores; 

2) Por someter el conflicto al conocimiento de arbitr!!, 

dores; y 

3) Pór pasar el conflicto al conocimiento del Director 

del Departamento Nacional del Trabajo, en Arbitraje 

Obligatorio. 

El arreglo directo puede tener lugar, tanto durante la 

tramitación del conflicto colectivo, como cuando 6ste ya ha 

sido resuelto por sentencia ejecutoriada que autorice eleje~ 

cicio del derecho de huelga por parte de los trabajadores. 

Eso es 10 que se desprende de 10 dispuesto por el Art. 45 

de la ley que establece: que patronos y trabajadores podrán 

resolver sus conflictos colectivos por medio del arreglo di

recto 9 con la sola intervención de ellos o con el auxilio de 

mediadores; y de 10 ordenado en el Art. 48 9 según el cua1 9 

en caso de incumplimiento del arreglo, los trabajadores p~ 

drán emplazar a huelga o continuar la huelga que se hubiere 

resuel to 9 o.... etc 0 .0 

En ambas situaciones, es decir, ya sea que el arreglo 

se celebre antes del estallido de la huelga o durante la ej~ 

cución de la misma g deberá constar por escrito y se inscribi 

rá en el Registro que al efecto lleva la Sección de Sindica

tos y de Contratación Colectiva de~ Departamento Nacional del 

Trabajoo Lo acordado en dicho ar.~eglo será 'obligatorio para 
\~ 

las partes. 
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Del Arbitraje Convencional y del Arbitraje Obligato

rio hablaremos en capítulo aparte. 

Terminada la huelga por alguno de los medios arriba i~ 

dicados, los trabajadores reanudarán las labores en el plazo 

que prudencialmente les señale el juez a petici6n del patro

no afectado, no pudiendo exceder dicho plazo de cinco días 

Arto 38 0 

Si los trabajadores no volvieren al desempeño de sus 

respectivas labores dentro del plazo que se les señalare, se 

darán por terminados sus correspondientes contratos indivi

duales de trabajo sin responsabilidad patronal, pero en los 

nuevos contratos que celebrare el patrono, no podrán fijarse 

condiciones de trabajo inferiores a las que regían antes de 

que se produjese la huelga. Esto mismo es aplicable a los c,! 

sos de huelgas que se ejecutaren con infracci6n de la ley 

Art. 190 

Todo 10 que hemos expuesto en relaci6n con la huelga 

en los párrafos procedentes se aplica asimismo a los confli~ 

tos colectivos con anuncio de paro y unicamente agregaremos 

que el paro ilegal siempre es imputable al patrono, porque 

al suspender éste ilegalmente las labores pone a los trabaj~ 

dores en la imposibilidad de ejercer su trabajo, y, siguien

do el principio de la Ley de Contratación Individual de tra

bajo de que en esos caso el trabajador tiene expedita la a~ 

ción de reclamo de salarios no devengados por culpa imputa

ble al patrono, éste tendría que pagarles los salarios 6 



CAPITULO 111 

AUTORIDADES COMPETENTES 

En el presente capítulo vamos a referirnos a los org~

nismos del Estado, a quienes según la ley, está encomendado 

el conocimiento y resolución de los conflictos colectivos de 

trabajoD 

En todas partes del mundo, los conflictos colectivos de 

trabajo han introducido graves perturbaciones en la economía 

y en la paz social b 

Concientes de esa realidad y compenetrados además de la 

misi6n jurídica que les corresponde cumplir, los Estados mo-

dernos han creado procedimientos adecuados y establecido org~ 

nismos específicamente destinados a resolver tales conflictos. 

echando por tierra de esa manera los medios violentos: el boi 

cot, el sabotaje, el label, la negativa del patrono a admitir 

en el trabajo a les obreros afiliados a un Sindicato, para no 

citar otros, con que los trabajadores y los patronos trataban 

en el pasado de zanjar sus diferencias. 

En nuestro país se encuentran organizados esos servicios 

desde hace más o menos quince años, o sea g desde que se dictó 

la Ley General Sobre · Conflictos Colectivos de Trabajo, el año 

de mil novecientos cuarenta y seis, que fué la primera en su 

género, como lo dijimos en la introducción de este ensayo, y 
, f 

se crearon los organismos dependientes del Poder Ejecutivo e~ 

cargados de su aplicación. 

El sistema ha cambiado en los últimos años D Hasta fines 



~ 51 

de 1960 9 la jurisdicción del Trabajo fue efercido por el Po

der Ejecutivo en el Ramo de Trabajo y Previsión Social, a tr~ 

vés de los siguientes organismos~ 

En primera instancia conocían de los Conflictos ColectA 

vos las Juntas de Conciliación g integradas por el Delegado 

Inspector Departamental de Trabajo respectivo, un representa!! 

te de los trabajadores y un representante patrollLal" que desig

naban cada una de las partes en conflicto. 

De las resoluciones pronunciadas por las juntas de con

ciliaci6n p conocían en grado de apelación p el Consejo Nacio-

nal del Trabajo que se formaba por el Segundo Director del De 

partamento Nacional del Trabajo y por los representantes de 

cada parte g asíg dos representantes patronales designados en 

cada caso por la Cámara de Comercio e Industria g si se trata-

ba de comerciantes o industriales 9 o por las Asociaciones 

Agrícolas g si se trataba de agricultores p y dos representantes 

obreros g electos por ellos mismos. Tanto las Juntas de Conci

liación como el Consejo Nacional del Trabajo se integraban de 

conformidad con la Ley de Creación del Departamento Nacional 

del Trabajo. 

En última instancias conocí~ el Ministro de Trabajo 

de las resoluciones del Consejog las cuales admitían el recu!: 

so de súplica para ante dicho funcionario. 

Tal era el orden jerárquico de los organismos adminis

trativos a quienes les estaba confiada la función de admíni~

trar justicia laboral en esta clase de conflictos. 

Por virtud del Decreto No. 48 de fecha 2~~ de D.iciembre 
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de 1960 9 la Junta de Gobierno p que por breve eSI)acio de tiem

po rigió los destinos del pafs~ sancionó ypromnlgó la Ley de 

Creación de los Tribunales de Trabajo y fue a partir de :ento.!!. 

ces que la actividad jurisdiccional en materia laboral 9 quedó 

adscrita al Poder Judieial p a quien 'dentro de la estructura 

fundamental del Estado p corresponde t'cnicamente desarroll~r 

dicha actividad p siguiendo el principio de la división del 

trabajo. 

Al ser dictada la ley a que nos hemos referido en el pá 

rrafo que antecede p se le vino a dar plena efectividad a 10 

preceptuado en el Art.81 de la Constitución Política~ que di~ 

pone que corresponde al Poder Judicial la potestad de juzgar 

y hacer ejecutar lo juzgado en materia de trabajo. 

De conformidad a la ley en comento p el procedimiento e~ 

tablecido para la sustanciaci6n de los conflictos colectivos, 

comprende dos fasesg la fase conciliatoria y la fase de cono

cimiento del conflicto por el tribunal de Derecho. 

En la primera de ellas conoce como autoridad un tribu

nal colegiado p de carácter accidental p que se integra para c~ 

da caso concreto. Nos referimos a la Junta de Conciliacióngla · 

cual se compone de tres miembros p asíg el Juez de Primera In~ 

taneia ante quien se plantea el conflicto p que es el que pre

side dicho tribunal p un representante del Ministerio de Trabª 

jo y Previsi6n Social y un representante del Ministerio de 

Economía o Actúa como Secretario de la Juntapel Secretario del 

Juez de Primera Instancia p Artsolo. Inc. 20 0 y 29 Incs. ~oo y 
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En la segunda fase, el conflicto pasa de pleno derecho 

al conocimiento exclusivo del Juez de 10 Laboral o del Juez 

de Primera Instancia con jurisdicción en materia de trabajo, 

que sea competente o Las reglas determinantes de la competen

cia en esta materia, están consignadas en el Art.2 que pres

cribe: que el Juez competente para conocer en los conflictos 

colectivos de trabajo será el de la ~ircunscripción territo

rial en que se realicen las actividades de trabajo que serán 

afectadas por el conflicto o Si tales actividades se desarro

llaren en diversas circunscripciones territoriales, será com

petente el Juez del lugar en que estuviere situada la sede 

principal de la empresa o el del domicilio del demandado. 

Con la disposición que dejamos transcrita, se ha salva

do la omisión de la Ley anterior que no fijaba las reglas de 

la competencia para el conocimiento de estos conflictos, los 

cuales se planteaban ante el Delegado Inspector de la circun~ 

cripción departamental en que tendría lugar la huelga o el p~ 

ro anunciado g sencillamente porque era ese el criterio gen~ 

ralmente aceptado 9 como el más racional y lógico y no porque 

lo dijera la ley expresamente o 

En efectoges necesario que la autoridad juzgadora en e~ 

tos casos_se encuentre lo más pr6xima de la empresa,o sea,del 

lugar en que se verifica la suspensi6n de labores,para que por 

ejemplogno resulte dificultoso para el Juez la práctica de una 

inspección g los peritos puedan desarrollar mejor su función 

y los arbitradores, ' pedir y obtener allí mismo la exhibición 

de los documentos ~ue sean indispen~ables para la resolución 



del conflicto, etc 4 

Hemos visto pues, 

Junta de ConciliaciÓn y 

fuero común competente. 

que en Primera Instancia conoce la 

el Juez de lo Laboral o el Juez del 

En Segunda Instancia, corresponde el conocimiento de 

los conflictos colectivos de trabajo a las Cámaras de lo Lab~ 

ralo Art. loo Inc. 30. Estos Tribunales en número de dos, ti,! 

nen su asiento en la capital de la República y se denominan: 

"Cámara Primera de lo Laboral" r "Cámara Segunda de lo Labo

ral"" 

La primera conoce en grado de apelación de los conflic

tos colectivos ventilados en los Juzgados Primero y Segundo 

de lo Laboral de la Ciudad de San Salvador, y en los Juzgados 

de los Departamentos de Santa Ana, Sonsonate y Ahuachapán. La 

otra conoce de la misma clase de conflictos ventilados en los 

Juzgados Tercero y Cuarto de 10 Laboral de la Ciudad de San 

Salvador y de los que se tramitan en los Juzgados de los De

partamentos de La Libertad g Chalatenango, Cuscatlán, La Paz, 

San Vicente .9 Cabañas 9 San Miguel, Usulután, Morazán y La 

Unión 9 y en el Juzgado de Primera Instancia de Tonacatepeque o • 

Arto 35 de la Ley y 30. de la Ley de Creación de los Tribuna~ 

les de TrabaJo. 

Réstanos hablar del arbitraje como medio para la solu

ción de los conflictos colectivos y de quienes eonocen, según 

la ley, de los conflictos que se someten a la decisión de ar

bitradores" 

Entre nosotros g las partes en conflicto pueden resolver 
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sus diferencias p mediante un arbitraje libremente aceptado 

por ellas p en cuyo caso estamos en presencia del arbitraje m~ 

ramente facultativo, voluntario o convencional, como lo llama 

la leyo 

En otro capítulo de este ensayo, trataremos de la natu

raleza p fundamento constitucional y finalidades de esta insti 

tucicSn e ind!caremos e 1 procedimiento legal e stal)lecido; por 

ahora, unieamente diremos, que en cualquier estado del con~ 

flicto colectivo, ya sea que él haya dado origen o no a una ' 

huelga o a un paro, los trabajadores y el patrono pueden som~ ' 

terlo al conocimiento de arbitradores o 

Nos toca finalmente referirnos al arbitraje obligatorio. 

En su oportunidad estudiamos la fOrma enq1.le deben pla!! 

tearse los conflictos ante las autoridades de trabajoQ Enton-
A 

Qes llegamos a la conclusión de que no siempre los interesa-

dos pueden formular sus peticiones con emplazamiento de huel-

ga o paro p o dicho de otro modo, que no en todo caso el cOn

flicto planteado da motivo a una suspensión de labores o 

En el supuesto de que de él se derive la suspensión de 

las labores en la empresa o establecimiento,la ley ha dispue~ 

to que si las partes no llegaren a un acuerdo después de tra~ 

curridos seis meses de tal suspensión, el conflicto deberá s~ 

meterse al arbitraje obligatorio o De igual manera se proeede-

rá g si transcurre el plazo legal p que es de quince días, o el 

plazo convenido g sin que fallen el arbitrador o los arbitra

dores designados de comdn acuerdo por las partes o 

De los arbitrajes obligatorios conocerá e1 Director del 
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Departamento Nacional del Trabajo o 

Para terminar g queremos dejar dicho que el arbitraje 

obligatorio en la actualidad se da en todo casog siempre y 

cuando el conflicto que se produzca traiga como consecuencia 

la suspensión de las labores y ésta se prolongue por un perí~ 

do de tiempo que exceda del límite establecido por la ley; a 

diferencia de lo que ocurriría bajo el imperio de la ley ant~ 

rior, la cual ordenaba someter obligatoriamente al arbitraje 

de las autoridades de trabajo nada más aquellos conflictos 

que afectaban un servicio público. 

En su correspondiente lugar p estudiaremos esta institu

ción con la extensión que nos permita este breve ensayo y coa 

sideramos los problemas que presenta. 



CAPITULO IV 

EL PROCESO COLECTIVO DE TRABAJO 

CONCEPTjlo El proceso colectivo de trabajo está constitui 

do por un conjunto de trámites encaminados a obtener de los 

Tribunales de Trabajo una declaración juriddiccional sobre la 

legalidad o ilegalidad de una huelga o de un paro o sobre la 

obligación de celebrar~ revisar o cumplir un contrato colecti 

vo de trabajo 9 según elcaso o Naturalmente que en definitiva 

lo que se persigue 9 por medio del proceso 9 es el estableci

miento de nuevas condiciones de trabajo o modificación de las 

vigentes 9 o el cumplimiento de tales condiciones a 

Hemos procurado elaborar un concepto quo se adapte a 

nuestro ordenamiento jurídico g principalmente en lo que hace 

a los fines del proceso colectivo de trabajoD 

Los trámites de ese proceso varían v según que se trate 

de resolver a través de él un conflicto colectivo con suspea 

si6n de labores o un oonflict0 9 cuyos resultados no prpduzcan 

dicha suspensión o 

Estudiaremos por separado cada una de e~;as dos formas 

de procedimiento o 

DE LOS TRAJ1ITES QUE SE SIGUEN PARA LA SUSTANCIACION DE 

LOS CONFLICTOS COLECTIVOS CON SUSPENSION DE LABORES. PLIEGO 

DE PETICIONES. El proceso en este caso se inicia con la pre

sentación del Pliego de Peticiones hecha por los trabajadores 

o por el Sindicato g según el caso 9 ante el Juez competente. 

Este Pliego de Peticiones g que es lo que constituye la deman-
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da de conflicto colectivo de trabajo deberá contener, además 

de todos los requisitos exigidos por la Ley Procesal de Traba .-
jo para las demandas 9 el emplazamiento de huelga. 5e presenta 

rá con una copia del mismo y se acompañará a él, la nómina--de 

los trabajadores pertenecientes a la eDJ.:~resa o establecimien-
;-1.: 

to que afectare la huelga y que fueren miembros del grupo o 

del sindicato que la hubiere acordado 9 y los documentos nece

sarios para legitimar la personería de quienes actúen en re

presentación de los trabajadores titulares del derecho de 

huelga.,. 

Las peticiones deben de indicarse en forma precisa y 

concreta. No basta pues g que al expresar en la demanda el ob

jetivo de la huelga se diga que lo que se persigue es la cel~ 

bración g revisión o cumplimiento del contrato o conveni0 9 se

gún el caso. Lo que constituye las peticiones de los trabaja-

dores son las prestaciones económico=sociales que se exigen 

al patrono 9 el contenido material del contrato o del nuevo 

contrato 9 del convenio o nuevo convenio que se desea celebrar 

o revisar 9 o las violaciones cometidas por el patrono g cuando 

lo que se reclama es el cumplimiento del contrato o del conv~ 

nio o 

Se suele acompañar en caso de celebración o revisión de 

un contrato colectivo, por ejempl09 un ejemplar del proyec= 

to del mismo contrato 9 pero esto por supuesto no es obligato

rio,siempre que las peticiones o exiiencias de los trabajado

res se indiquen claramente en el pliegoglo cual según nuestra 

manera de pensar sí es indispensable para que prospere el con 
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flicto g pues de no expresarse concrétamente éstas, el Juez i& 

noraría la finalidad que se persigue con la huelga y el patro 

no desconocería las verdaderas pretensiones de sus trabajado

res p y no sabría a que atenerse llegado el momento de contes

tar la demanda. La autoridad que conoce del conflicto por con

siguiente p siempre que los trabajadores no sefialen de manera 

precisa qu~ es 10 que desean g quieren o reclaman, debe recha

zar sus peticiones p pues el qrden jurídico no puede estar pro 

tegiendo huelgas dirigidas con intenciones malicionas~ antoj~ 

dizas y caprichosas. 

Es pertinente hacer aquí la presente aclaración: . que 

cuando es un grupo de trabajadores el titular dE!1 conflicto, 

no se exige acompafiar a la demanda los documentos necesarios 

para comprobar la negativa del patrono a celebrar, cumplir o 

revisar el convenio o pacto de condiciones generales de trab~ 

jop pues tal requisito solo 10 exige la leyp cuando es el si~ 

dicato de trabajadores quien plantea la demanda. Art. 494 

EL EMPLAZAMIENTO. El Juez, al recibir el pliego de peti 

ciones, si éste reune los requisitos enumerados anteriormente, 

10 hará saber al patrono demandado, emplazándolo personalmen

te dentro de las veinticuatro horas siguientes 9 para cuyo efe~ 

to le entregará el duplicado de dicho pliego. Esta diligencia 

la practicará el Juez g con las formalidades prescritas por la 

ley Procesal de Trabajo para efectuar la citación y emplaza

miento del demandado en los juicios individuales de trabajo. 

EFECTOS DEL EMPLAZAMIENTO. El emplazamiento produce los 

efectos corrientes que señalan las leyes procesales, pero en 
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esta materia además constituye al patron0 9 por todo el tiempo 

que durare el conflictog en mero depositario judicial de la 

empresa o establecimiento afectados, con las atribuciones y 

responsabilidades propias de ese cargo .. 

PERIODO DE PRE-HUELGA o Con el acto de emplazamiento da 

comienzo el período de pre-huelga que se extiencle hasta el m.2, 

mento en que se inicia la suspensi6n de labores y tiene por 

finalidad dar a la autoridad que conoce del conflicto la opo~ 

tunidad de resolverlo pacíficamente 9 aviniendo los pareceres 

de ambas partes 9 trabajadores y patrono p . al p6Lr que conceder 

a 'ste un t'rmino g en el transcurso del cual, pueda apreciar 

o medir las consecuencias perjudiciales que puede acarrearle 

una huelga p que en forma razonable y con un buen sentido de 

justicia de su parte puede perfectamente evitar t accediendo a 

lo que se le reclama .. 

LA CONTESTACION DEL PATRONO" Según la leY9 dentro de 

los cinco días siguientes al del emplazamientog el patrono de 

berá contestar el pliego de peticiones ante el mismo Juez 9 de 

biendo hacer tal contestaci6n en dos ejemplares ~ uno de los 

cuales será entregado al Sindicato o a los tr~)ajadores9 se

gún el casog dentro de veinticuatro horas de su recibo" 

Con el escrito de contestaci6n de la demanda p el patro

no deberá presentar las planillas o constancias de pago de s~ 

larios de los dos meses anteriores a la fecha de la demanda. 

en las que conste el número total de los trabajadores de la 

empresa o establecimiento afectados y las labores que reali

ceng y de no contestar la demanda en el plazo fijado por la 
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ley o presentar las planillas o constancias dichas, se presu

mirá que la parte actora reune el porcentaje necesario para 

que la huelga sea considerada1egal~ 

Esta presunci~n legal es de un beneficio positivo para 

los trabajadores. Con dicha presunci6n se ha resuelto un gra

ve problema que casi siempre se plante6 en los antiguos tri'll!!. 

nales de trabajo, consistente en la imposibilidad o al menos 

en la dificultad de establecer el número de trabajadores que 

participaban -en el conflic~o suscitado, debido a la negativa 

del patrono a exhibir lOs documentos relacionados# 

LA ADMISION O NO ADMISION DE LA DEMANDA# Una vez esta

blecida la relaci~n procesal con la contestación de la deman

da y examinados y confrontados que sean las listas de los tr~ 

, bajadores y demás documentos de que se ha hablado, si apare

ciere claramente que el conflicto ha sido acordado por el s~ 

senta por ciento por lo menos de los trabajadores que laboran 

para el patrono de la empresa o establecimiento afectados, o 

en el caso en que deba p~esumirse tal porcentaje, el Juez ad

mitirá la demanda e inmediatamente librará oficio a los Mini~ 

tros de Economía y ~e Trabajo y Previsión Social, a fin de 

que cada uno de ellos proceda a la designación de las perso

nas que han de integrar cOn el Juez la Junta de eonciliaci6n# 

S1 de la confrontaci6n de las -listas antes dichas no aPi! 

reciere comprobado el relacionado porcentaje g el Juez lo ha

rá saber a los demandantes por auto en el proceso g y si éstos 

ofrecieren, dentro de los dos días hábiles siguientes al de 

la notificación respectiva, establecer en el término probato-
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rio que si reunen el sesenta por ciento requerido, también se 

admitirá la demanda y el Juez procederá en la forma indicada 

en el párrafo anterioro 

Si no se hiciere la petici6n referida, el Juez declara

rá inadmisible la demandao Esta resoluci6n es apelable para 

ante la Cámara de lo Laboral correspondiente. 

No se permitirá la modificaci6n~ variaci6n o ampliaci6n 

de la demanda, después de que ha sido admitida por el Juez. 

Como puede notarse, es una modalidad muy peculiar dentro 

del proceso colectivo de trabajo el hecho de que la demanda 

se admita después de que la parte demandada la haya contesta

dO g cuesti6n muy diversa de lo que ocurre generalmente en 

cualquier clase de juicios en los que la demanda se admite i~ 

mediatamente después de que se interpone 0, 

FORMA DE INTEGRAR LA JUNTA DE CONCILIACION y PERIODO 

CONCILIATORIO o Admitida la demanda 9 por resoluci6n del Juez 

se integrará la Junta de Conciliación, la que como dijimos a~ 

teriormente g se compondrá de tres miembros, a saber~ un repr~ 

sentante del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, otro 

del Ministerio de Economía y el Juez de lo Laboral o Juez de 

Primera Instancia competente o quien presidirá dicha Junta o 

Conforme a la Ley General sobre Conflictos Colectivos 

de Trabajop la Junta de Conciliación se componía de igual nú

mero de miembros p pero los trabajadores y el patrono tenían 

ante ella su respectivo representante o 

La función conciliadora o mediadora de , la Junta así fo~ 

mada 9 resultaba ineficaz,1! ya que los representantes obreros y 



patronales designados por las partes en conflicto, estaban es 
. -

trechamente vinculados por ellas y precisamente por esa causa 

se empecinaban siempre en p,roponer medidas de arreglo que se 

acomodaban a los intereses de la parte representada~ por lo 

que su actuación no era imparcial. 

Es más conveniente la forma en que actualmente se orga

niza la Junta de Conciliación, por medio de delegados de enti 

dades pÚblicas ,9 que no representan los intereses opuestos de 

las partes contendientes o 

Sin embargo p consideramos que en un momento determinado, 

los miembros de la Junta nombrados por los ministerios menci~ 

nados p podrían g cumpliendo consignas del gobierno, desempeñar 

su función en forma parcial D Existe a este respecto el incon-

veniente de que las autoridades de Trabajo y Economía, hacen 

la designación de sus representantes hasta que el conflicto 

ha surgido p y de este modo, conocen y saben perfec t amente en 

el momento de hacer tal designación g cuáles son los intereses 

patronales y del sector obrero afectados g y por lo tanto se

rán las tendencias que orienten la política del gobierno, las 

que pueden originar cierta influencia de 'ste, porque el con-

flicto se solucione en determinado sentido D 

Sería preferible que al plantearse judicialmente un con 

flicto colectivo~ se integrará la Junta~ con personas de rec~ 

nocida independencia p imparcialidad y honradez, y expertas en 

los problemas de la produCCión y del trabajo, seleccionadas 

de listas preViamente elaboradas por el Poder Judicial o 

Este tribunal colegiado intervendrá durante el período 
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conciliatorio del conflictopel cual durará quince días 9 salvo 

que D a petición de ambas partes se prorrogare hasta por quin

ce d~as más y será irrenunciable o 

La conciliación entonces p no se deja a opción de las 

partes; es obligatoria para ellas o Es también obligatorio pa

ra el Estado la resolución de las diferencias de carácter co

lectivo entre trabajadores y patronos~ por la vía de la conc! 

liaci6n p El Arto 193 de la Constitución Políticap en su inci

so 20 0 literalmente establece queg "El Estado tiene la oblig~ 

ción de promover la conciliación y el arbitraje como medios 

para la solución pacífica de los conflictos colectivos de tr~ 

bajo"o 

El Estado p no obstante pues D que reconoce y reglamenta 

el derecho de huelga 9 se empaña en evitar las huelgas procu

rando la aven~ncia de los trabajadores y patronos o 

De esta formap la huelga solamente es autorizada por la 

ley como la última alternativa que tienen los trabajadores pa 

ra obligar al patrono a acceder a lo que en justicia se le r~ 

clama. 

En torno a esta cuestión g el maestro García Oviedo expo 

ne estas ideas8 "Se e~ige para que pueda estimarse legal una 

huelga D que sea como el último recurso que utilicen los obre

ros en apoyo de sus demandas o La analogía entre la huelga y 

la guerra p ssp en este punto 9 manifiesta o En el orden jurídi

co internacional únicamente es tolerable la acción bélica 

cuando han sido agotadas las soluciones amigables o pacíficas o 

La guerra es el último de los arbitrios ideados para que los 
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Estados diriman sus discordias. Todos los demás son previos. 

As( debe de acontecer con la huelga. De aquí que las l~gisla

ciones actuales~ aun reconociendo en principio la licitud de 

la huelga» impongan a sus promotores la obligaci6n de someter 

previamente el conflicto que la motiva al conocimiento y dec! 

si6n de los organismos de conciliaci6n'J • 

La funci6n de la Junta de Conciliaci6n 9 dentro del pro

cedimiento p radica esencialmente en procurar un acuerdo amis

toso entre las partes '~ en tratar de a-venirlas 9 proponiéndoles 

la solución que considere justa y equitativa g después de oir

las e imponerse de lo que cada parte pretende y de los argu

mentos en que funda sus pretensiones. 

Si durante el transcurso de las audiencias conciliato

rias las partes llegaren a un arreglo p el conflicto quedará 

resuelto. Este arreglo p según el Arto 3l p en relación con el 

Art. 48 9 si no fuere cumplido por los trabajadores o por el 

patrono p dará derecho a la parte que hubiere estado presta a 

cumplirlo 9 a continuar el conflicto resuelto para exigir el 

cumplimiento o la terminaci6n del arreglo p según los casos~ o 

ejercitar las acciones laborales conforme a la Ley Procesal 

de Trabajop con indemnizaci6n de daños y perjuicios en uno u 

otro caso o 

PERIODO DE PRUEBAS. Pero si transcurriere el período 

conciliatorio p o la pr6rroga de éste 9 según el caso p sin que 

las partes lograren un avenimient0 9 el conflicto pasará de 

pleno derecho a conocimiento exclusivo del Juez p quien a pet! 

ci6n de parte 9 abrirá a pruebas el proceso por diez días hábi 
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les. Este término es improrrogable. 

El derecho de pedir la apertura a pruebas caducará en 

" dos días hábiles, contados a partir de la terminación del pe

ríodo conciliatorio o su prórroga, según el caso. 

o LA SENTENCIA. Dentro de los cinco días siguientes a la 

expiraci6n del término probatorio o del establecido para soli 

citar la apertura a pruebas, el Juez resolverá el conflicto 

conforme a las normas legales, declarando en la sentencia de

finitiva que pronuncie, la legalidad o ilegalidad de la huel

ga anunciada. En la misma sentencia determinará si los moti

vos de la huelga son o no imputables al patrono. 

Dicha sentencia será apelable para ante la Cámara de lo 

Laboral correspondiente g pero la que ésta dicte en los inci

dentes de apelación de que conozca, no admitirá recurso alg~ 

no. 

La declaración de legalidad o ilegalidad de la huelga 

anunciada p pues, la hace el Juez en la sentencia definitiva. 

En nuestro sistema jurídico actual, esta calificación 

previa de legalidad o ilegalidad de la huelga p ofrece impor

tantes ventajas a los trabajadores. En primer lugar, desde el 

momento que el Juez se pronuncia sobre la legalidad de un mo

vimiento de huelga proyectado, los trabajadores pueden, den

tro del plazo lega1 9 llevarlo a cab0 9 con la absoluta certeza 

de que alcanzarán los fines que se proponen realizar, por ser 

una suspensi6n del trabajo permitida por las autoridades; en 

segundo término, como se trata de una huelga protegida y ga

rantizada por el Derecho, uno de sus efectos es el de que el 
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patrono está obligado a reconocer a los huelguistas los sala

rios que dejaren de devengar durante todo el tiempo que holg~ 

ren y de lo eual pueden estar seguros de antemano los trabaja 

dores; y finalmente se salva el grave inconveniente que ofre

cía la ley anterior a los trabajadores que participaban en 

una huelga, en caso de que ésta fuera declarada ilegal~ pues 

tal declaración producía como consecuencia, sin responsabili

dad patronal, la terminación de los contratos individuales de 

trabajo celebrados por los huelguistas, por haber faltado és-

tos al desempeño de sus labores injustificadamente. Recorde

mos que solamente la huelga legal suspende los contratos de 

trabajoo 

Por otro lado, con este sistema se evita una lesión ec~ 

nómica innecesaria e injusta para el patrono y se protege ad~ 

más el orden público y la paz social que tan gravemente resul 

tan perjudicados con los movimientos de huelga y paro. La ca

lificación previa p primordialmente tiene por objeto asegurar 

el ejercicio de un legítimo derecho e impedir la malicia y la 

mala fe de los trabajadores. 

!lE LOS TRA11ITES QUE SE SIGUEN PARA LA SUSTANCIACION DE 

LOS CONFLICTOS COLECTIVOS SIN SUSPENSION DE LABORES. El proc~ 

dimiento a que se sujeta la resolución de los conflictos sin 

suspensi6n de labores 9 es análogo al que hemos indicado en a~ 

teriores párrafos g con las variantes que a continuación enum~ 

ramos~ 

lao) La demanda 9 desde luego 9 no contendrá el emplaza-

miento de huelga o paro; 
BIBLIOTECA CENTRAL 

SALV"OOR 
U NiVERSIDAD DE EL 
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2a.) El Sindicato deberá acompañar a la demanda, los ~~ 

cumentos necesarios para comprobar la negativa del patrono a 

celebrar, cumplir o revisar el contrato colectivo de trabajo 

u ofrecer aportar laS probanzas necesarias, oportunamente, si 

no existieren tales documentos e igual cosa hará el patrono 

si esa negativa proviniere del sindicato; 

38 0 ) Los extremos a probar para obtener sentencia favo-

rabIe son: la negativa a que nos referimos g 

de que habla la Ley de Contratación Colectiva 

las causas de imputabilidad del conflicto g y 

los porcentajes 

en su Art. 2 y 

48.) El Juez g concluida la tramitación del conflicto, 

sin que el demandado se allane a celebrar g cumplir o revis~r 

el contrato colectivo de trabajop señalará a éste un plazo 

prudencial g que no excederá de treinta dias p para que celebre, 

cumpla o revise dicho contrato, y ésto es precisamente lo que 

constituye el contenido de la sentencia definitiva. Arts. 49, 

50 y 51 de la Ley. 

Para terminar con esto de los trámites de los conflic

tos colectivos, queremos expresar que no estamos de acuerdo 

con la dualidad de procedimientos establecidos por la Ley, 

por considerar que en esa forma se restringe el derecho de 

huelga de los trabajadores, en los casos en que el titular 

del conflicto es el slndicat0 8 a quien se le obliga, para ej~ 

eutar una huelga, plantear primero el conflicto sin suspen

ai6n de labores y después 9 el que trae aparejada dicha suspe~ 

dión. 

Por otra parte g ~i de lo que se ha tratado ha sido de 



- 69 -

evitar las huelgas en el paísp'no vemos justificada por ningún 

lado la diferencia de trámites a que está sujeta la resolu

ci6n de los conflictos g según que sean planteados por los tr~ 

bajadores o por el sindicato, Deberían por tanto uniformarse 

esos trámites o 

Por qué al Sindicato g que es una organización de traba

jadores g a quien el Estado está obligado a facilitar el desa

rrollo de sus fines~ se le ve con menos favor? 

Acaso existe fundamentalmente g alguna diferencia entre 

el convenio o pacto de condiciones generales de trabajo y el 

contrato colectivo de trabajos cuya celebración, cumplimiento 

o revisión constituye la finalidad que persiguen el grupo de 

trabajadores o el sindicato g respectivamente g cuando plantean 

un conflicto? 

Pero bien g aun cuando se quisiera justificar y se just! 

ficara tal diferencia de trámites g nos parece absurdo que, 

cuando el sindicato pretende exigir del patrono el cumplimieB 

to del contrato colectivo 9 tenga que ceñirse a los dos proce

dimientos 9 si en el curso de la tramitación del primer confli~ 

tO g no alcanza sus fines apetecidos. 



CAPITULO V 

EL ARBITRAJE e EL ARBITRAJE CONVENCIONAL 

EL ARBITRAJE o En general, en la compleja actividad es

tatal, corresponde la función jurisdiccional a órganos cons

tituidos específicament~ para ese afecto v los cuales desarr~ 

llan esa función de manera permanente o 

Sin embargo g en determinadas circunstancias la juris

dicción la ejercitan órganos de carácter accidenta1 9 a quie

nes las partes sujetan el conocimiento y resolución de sus 

diferencias o litigioso 

El Estado concede a los particulares el derecho de cOn,! 

tituir esos órganos especiales g limitando la intervención de 

éstos a la decisión de un caso particular o 

Ese derecho está consagrado en nuestra Constitución Po

lítica, dentro del título X que versa sobre el régimen de de

rechos individuales en el Arto 173 inc o 20 0 que en la parte 

pertinente a la letra diceg WNinguna persona que tenga la li

bre administración de sus bienes puede ser privada del dere

cho de terminar sus asuntos civiles y comerciales por transa,Q, 

ción o arbitramento"9 principio constitucional que se encuen

tra regulado en nuestro Código de Procedimientos Civiles en 

el Título 1 Capítulo 11 Sección 111 que trata de los juicios 

por arbitramento o 

En materia de 

Máximo ha establecido 

Conflictos Colectivos 9 nuestro Código 

en el Arto 193 el arbitraje como medio 

para la solución pacífica de estos conflictos o 

La leY9 al desarrollar este precepto de la Constituci6n 

prevee dos clases de arbitraje: el Convencional y el Obliga-

y 
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Las ideas expuestas al principio de este capítulo so

bre el Ar'bitraje en general, valen para el Arbitraje Conven

cional, en cuanto que de él conoce un órgano constituido ac

cidentalmente por acuerdo entre las partes, para la decisión 

de un determinado conflicto; pero no para el Arbitraje Obli

gatorio que reviste modalidades especiales. En efecto 9 de él 

conoce un órgano administrativo del Estado que cumple sus 

funciones en forma permanente. La estabilidad es uno de sus 

propios caracteres. Dicho 6rgano ha sido además instituido 

por la leY9 la que le señala su esfera de actividad, por lo 

que en su constitución y en el ejercicio de su función no 

cuenta la iniciativa de las partes en conflicto Q 

Ambas clases de arbitraje» tienen una naturaleza dis

tinta de la del arbitraje en materia civil y comercial. La 

función de los arbitradores y la del Director del Departame~ 

to Nacional de Trabajo no es una funci6n jurisdiccional g si

no meramente reglamentaria de las condiciones generales de 

trabajoc 

EL ARBITRAJE CONVENCIONAL o No lográndose un avenimie~ 

to v en cualquier momento del conflicto colectiv0 9 las partes 

pueden de común acuerdo, someterlo a la decisión de arbitra

dores v para lo cual procederán a celebrar el compromiso res

pectivo 9 en el que deberán hacer constarg 

1) Los puntos que deben ser materia de resolución; 

2) La persona o personas constituidas en árbitros y 

las facultades que se les conceden; 
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3) El plazo dentro del cual deben fallar el arbitrador 

o arbitradores o Si no se expresare ninguno, fallarán en el 

plazo legal de quince días; y 

4) La declaraci6n formal de que las partes acatarán el 

laudo arbitral. bajo las sanciones legales en caso de no c~ 

plirlo o 

Este dltimo requisito no es indispensable~ ya que con 

arreglo al Art 4 55 de la ley, las partes están obligadas a 

dar ejecución al laudo. Dice el Arto 55g El laudo arbitral 

será obligatorio para l~s partes y~ en caso de incumplimien

tO g se aplicarán las normas establecidas en el Arto 48 de la 

ley. Y conforme a esta última disposición citada, los traba

jadores o el patrono inocentes, pOdr'n emplazar a huelga o 

paro, G continuar la huelga o el paro que se hubieren resue! 

t0 9 para exigir el cumplimiento o la terminaci6n del arreglo, 

según los casos ., o ejercitar las acciones laborales conforme 

a la Ley Procesal de Trabajo, con indemnizaci6n de daños y 

perjuicios en uno u otro caso o Se refiere la ley al arreglo 

directo que en caso de incumplimiento produce iguales conse

cuencias que la desobediencia del laudo arbitral o 

La escritura de compromiso será presentada por cualqui~ 

ra de las partes ante la autoridad judicial de cuyo conoci

miento penda el conflicto, la que suspenderá el procedimien

t0 9 juramentará al árbitro o arbitradores nombrados y les eg 

tregará los autos para que resuelvan el conflicto en el pla

zo legal de quince días, o en el que convengan los trabajad~ 

res y el patrono, quienes pueden ampliarlo o restringirlo o 
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El efecto que produce el someter el conflicto al cono

cimiento de arbitradores,es el de que las partes deberán re~ 

nudar las labores g si éstas estuvieren suspendidas, para lo 

cual g el Juez g al recibir la escritura de compromiso les ha

rá la prevención correspondiente, señalándoles para tal fin 

un plazo que no eXQederá de cinco días D 

El hecho de que alguna de las partes, no atendiendo 

dicha provención, se resista a reiniciar las labores en la 

empresa o establecimiento afectado~9 trae como consecuencia 

una sanción legal, que se traduce, de conformidad a los art! 

culos 19 y 21, en la terminación de los contratos individua

les de trabajog sin responsabilidad patronal 9 si fueren los 

trabajadores los que se negaren a cumplir la prevención, y 

con responsabilidad para el patrono p si fuere éste el rebel

daD 

El arbitrador o arbitradores designados 9 procederán y 

fallarán conforme a la equidad g pues no tienen más poder ni 

autoridad que la que se les confiere a los árbitros arbitra= 

dores o amigables componedores en nuestro sistema jurídico D 

En todo lo que no estuviere previsto en esta materia 

se aplicará el derecho común D La misma ley nos autoriza a 

pensar asi o El artículo 62 expresamente diceg Art D 62 0 En 

los conflictos colectivos de trabajo se aplicarán g en lo que 

fueren @ompatibles con la naturaleza de el10s 9 las d1sposi~ 

ciones de la Ley Procesal de Trabajo que no contraríen los 

principios procesales que la presente ley contiene. Y la Ley 

Procesal de TrabajO se remite al Código de Procedimientos 
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Clviles p al disponer en el Arto 73 en lo pertinente g que en 

los Juicios de trabajo se aplicarán 9 en cuanto fueren compa

tibles con la naturaleza de éstos los preceptos de dicho c6= 

digo p que no contraríen el texto y los principios procesales 

que la misma ley procesal contiene o 

Arto 540 Pronunciado el laudo arbitral p se devolverán 

los autos a la autoridad comitente 9 la cual notificará la 

resolución a las partes y archivará las diligencias o 

Concluyendo nuestro breve estudio sobre el arbitraje 

convencional v queremos manifestar, que no nos parece la for

ma en que está regulado o 

En efecto vesta clase. de arbitraje puede tener lugar 

en cualquier estado del conflicto colectivo y así lo dice la 

ley; o sea v durante el procedimiento que se sigue ante el 

Juez de lo Laboral o Juez de Primera Instancia competente, o 

durante l~ fase de ejecución de la sentencia pronunciada por 

dicha autoridad 9 en la que se declara la legalidad de la hue! 

gap cuando el conflicto se planteare oon suspensión de labo-

res o 

No encontramos jurídicamente ningún eso 0110 en la sol~ 

ción del conflicto por medio del arbitraje convencional~oua~ 

do éste se da dentro del prooedimiento a que nos referimos 9 

pues en esta situación se explioa que el Juez,presentada la 

escri t ura de oompromiso p suspenda el prooedimiento e inter

venga en el asunto juramentado al árbitro o árbitros nombra

dos p entregándoles los autos g recibiendo de éstos el laudo 

arbitral g resuelto que fuere por arbitramento el oonflioto, 
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notificando la resolución a las partes y ordenando el archi

vo de las diligencias ~ ' PU8$ e'n e s 'e' Momento, en el qu.e se con~ 

ti tuyen árbi tro$, está';' pend'ienteel proceso colectivo y toca 

al Juez conocer del conflicto~ Pero 'nos parece inconveniente 

que tome esa intervención la 'auto'ridad judicial p con respec

to a los arbitradores'; cuando elarbi traj e tenga lugar dura.!!, 
.' .. 

te el estado de huelga, pues ,ya entonces no hay proceso pen~ 

diente, el Juez se ' ha desprendido ' del conocimiento del con

flicto por haber hecbo 10 que a 61' correspondía B decidirlo 

conforme a las normas ,legflles, , poni6ndole fin mediante la 

sentencia definitiva que ha autorizado el ejercicio d el der~ 

cho de huelga, sentencia que para que pueda cumplimentarse 

debe quedar ej ecutoriada. ' Per;mi tirIe al JU,ez que siga oono= 
. . . ~, . . 

ciendo del conflicto il ,significa, ' en, nuestra modesta opinión 9 
~ . . . . 

abrir un proceso que ha quedado fenecido, violándose así la 

norma constitucional ' que prohibe haoer tal cosa. 

Es en virtud de estas , razone~ ~ue consideramos que se-
" ' 

ría más 16gioa y jurídi~a: la ' m~ner~ de prooeder en el arbi-

traje convencional, si la ley franqueara este medio de resol 

ver pacíficamente el COrifllo~~4ent~o del procedimiento y DO 

despu6s, oomo un recurso de las partes para salvar sus dife

rencias, en caso d,e que . el medio , de la c onciliación fracasa~ 

ra. 

En apoyo de nuestra tesis está ' el artículo 56 de la 

ley, que preceptda en e1 in01s020. que en los casos en que 

es procedente el arbitraje obligatorio, "la autoridad que 0.2, 

nozca o hubiere conocido del conflicto remitirá de oficio el 
¡ 

' " , , . 



expediente a la DireocitSn df31 Depijr'f;amen'tó Naoional del Tra= 

baj o o ~ •••••• Q etc." 

El caso que hemos censideratlQ es el de que durante el 

abandono . de las labores, que es la $xpl"esiÓn externa de la 

huelga, el Juez ya no cono~ca del conflicto y de que, por lo 

tanto, resulta absurdo,. que habiendQ quedado cerrado el pro

ceso en el que este f'4luci.onario ha aotuadQ interponiendo su. 

autoridad, vuelva a entender8~ del eonfJic'to, recibiendo el 

compromiso j ordenando el oese de la huelga, tomándole el ju= 

ramento a las personas constitutdas ~n arbitradores 9 atoo, 

etc" 



CAPITULO VI 

~~· fRnl~RAJE OBLIGATORIO 

Hemos dicho que del arbitraje Qbltgator~o conoce el Di

rector del Departamento NllciQnal del Trabajo. 

Según el artícu19 ;6, . de la.,: ley, lQ~ conflictos colecti

vos se resolverán, mediante el ~rb:~ t:raje pbli~atorio, ante di

cho funcionario, ~n estos dos~upu~stos: 

1) Cuando hubieren ' transcurrido seis meses de suspen

sión de labores, en los casosd~eonflictos colectivos.que se 

plantean con elIlpl~zami.ento de huelga, sip. q~e las partes hu

bieren llegado a un acuerdo, y 

2) Cuando so~et~do flue hubiere sido up confliQto al 00= 

nacimiento ·de arbi t:radores éstos . dej'a:ren transcurrir el térmi 

no legal o conve~c~on,al stn pronunciar sp laudo. 

En cualquJeTa dees~s dos situaciones, la autoridad que 

conozca o hubiere oonoc14o del conflicto, remitirá de oficio 

el expediente a la Direcci6n del Departamento Nacional del 

Trabajo, a más tardar, dentro. deve~nticuatro horas de expirf!;. 

do el plazo establecido en los qos párrafos anteriores .. 

Introduci4Qs los autos,al . Di~ector est~ en la obliga~ 

ción de hacel' saber a las partes l .as e~~msa.s e impedimentos 
. . 

que tuviere. Estas podrán recusar al .Di;reQtor, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la última notificación c 

Corresponde conbcer d~las ~écusaQiones. impedimentos y 
. . . 

excusas del Directo;r,alMinfstro , d~ 'Trabajo y Previsión 80= 

olal. Dicho funcion~ri'o resolver'4 el 1uQ1dente dentro de los 
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tres días sigu1en~es a la introd~cc16n del recurso~ Si se de= 

clarase legítimo el impedimento, la recusaci6n o excusa, CO~~ 

cerá el Director del Departamento de Inspección de Trabajo. 

En todo lo que se refiere a 10$ impedimentos, recusaci2 

nes y excusas se aplicarán las reglas generales. 

Los trámiteS que EJe observan en la resoluci6n del con= 

flieto, ante dicha autoridad~ se contraen a los siguientesg 

el Director bará a las partes la prevención relativa a la rea 

nudacicSn de las labores e inmediatamente después las citará 

para que compa:re~can a audiencias individuales o comunes,cua,!! 

tas veces Juzgare convenlente g Enseguida abrirá a pruebas el 

conflicto por tresdí~s sl lo Qons~derare necesario. 

El Direc~or deberá fall~r el cqnflicto dentro de los 

quince días de estar co~oclendO y lo resuelto por él será 

~bligatorio para ~as parte~; en 0890 de incumplimiento g los 

trabajadores o el patrono inocentes podrán ejercitar las ac= 

ciones laborales conforme a la Ley Procesal de Trabajog con 

i.ndemnizactcSn de dafios y perjuicio$ ~ 

La resistencia de alguna de la$ partes a cumplir la pr~ 

venci6n de reiniciar ~l trabajo~ trae oons igo la terminación 

de los contratos de trabajo, con Q sin responsabilidad patro

nal, según el caso q 

Nos llama la ~tenci6n9 que la ley no diga como tendrá 

que resolver el Director el Qaso som,etido a su decisi6n 9 

Indudablemente este es un vaeío. o. defecto de la ley. 

A fin de precisar la naturaleBa de la función que cum= 

pIe en el arbitr~je obltgator~Q el Director del Departamento 



Nacio~al del Trabajo, examinaremos los diferentes casos que 

pued~n presentarse9 

En los casos en que el titular ~el Qontlicto tenga por 

mira obtener la celebracidn o revisi6n del contrato o conven= 

ci6n colectivos de trabajo, debemos de adm~tir que dicho fun

cionario no desarrolla una actividad jurisdiccional~ Si así 

fuera; su actuaci6n sería inconstituc~onal, pues estaría inv~ 

dlendo el campo de acción de los , tribunales judiciales» a qui~ 

nes en el hacer del Estado, les está reservada exclusivamente 

esa actividad e 

No, en tales hip6te~is, la ~ctlvidad del Director es 02 

mo una actividad leglslativa 9 Qreadora de derecho objetivo, 

del derecho de la empre~a; la sentencia de dicha autoridad en 

esos casos, es una sentencia colectiva. En ella no se aplica 

una norma preexistente de la ley~ su cQ~tenido no es más que 

la estructuraci6n o formación de nuevas ~ondiciones de traba

jo, según principios de equidad e 

AfirmamQs que es como una actividad legislativa o Desde 

luego~ no es técnicamente hablando una verdadera actividad l~ 

gislativa~ Las normas le~ales dictadas po~ el Poder encargado 

de legislar son de carácter general; por el contrario las que 
. . ~ ' . . 

dicta en s,u laudo el Director t va. destinadas a regular si tu!. 

ciones particulares COmo son las relaciones obre~o patronales 

en una empresa determinada o Las primeras solamente pueden ser 

derogadas por otra~ leyes; la vigenCia de las norm~s que re~ 

glamentan las relaciones de trabajo, ell- 'caIllbio, f}epende de la 

voluntad de quienes están ,obligados a cumplirlas. Y esa es 
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precisamente, la diferencia que aalt~ a la vista entre una y 

otra funci6n" 

En los casos en que por medio de un conflicto se exige 

el cumplimiento del cQntrato o convenci6n,el laudo del Direc

tor no contendrá la reglamentacl6n colectiva del trabjo. En 

su resoluci6n se limitará éste a ordenar al patrono o a los 

trabajadores, según sea, que cumplan 01 contrato o convenci6n 

que hubiere sido objeto de violación, para lo cual deberá fi

jarles un plazo prudencial. 

Si ya existiere una delcaraci6n judicial en ese sentido, 

caso en qué conforme al Art.24, el conflicto se hubiere plan

teado primeramente sin suspensiQn de labores y al plantearse 

por segunda vez con anuncio de huelga, durante el transcurso 

de ésta fuere sometido a arbitrajeob11gatorio, el Director 

no pOdría ir más allá de esa decl~raci6n~ 

Es aquí en los Qasos en que se pide el cumplimiento de 

los instrumentos menciona4ost donde vemos, que el arbitraje 

resulta ;ineficaz; porque el Director, como bien se colige de 

lo dispuesto en la ley, carece ~e poder o autoridad para ha

cer cumplir coactivamente lo ordenado en el laudo. 

El incumplimiento del laudo nada más da "derecho a la 

parte perjudicada, con arr~glo al Art. 59 de la ley~ en rel~ 

ai6n con los Arts c 55 y 48 de la misma, a ejercitar las aceio 

nes laborales conforme a la Ley Procesal de Trabajop con in= 

demnizaci6n de daños y p~rjuicios. 

P'ara alcanzar este resultado, no era necesario que se 

fijaran en la ley trámites engorrosos, sin ninguna utilidad 

" 
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práctioa y que incluso se permitiera hasta el arbitraje obli

gatorio. Por eso dijimos en el capítulo primero de este ensa

yo y de nu.evo insistimos en que ~ tratándose de c o:ní'lictos ju

rídicos g sería conveni~nte que fueran éstos resueltos por el 

tribunal de , derecho y que en ' GaGo de que la sentenoia dictada 

por dicho tribunal no fuere ' obedeeida, se pudiere exigir su 

cumplimiento compulsivamente o 

Así está establecido en oasi todas las legislaciones 

del mundo . ' Se reconoce la poteifl'tad del Estado para resolver 

los conflictos colectivos de natural~za jurídic& g como parte 

de la función jurisdiccional d,e l ,mismo Estado., 

Dijimos más arriba que. ouando en un conflicto colecti

vo en el que se demanda la celebraci6n o revisi6n del contra= 

to o convención colec~lvos, int~rviene como árbitro el Direc= 

tor 9 la actuación de éste queda dentro del marco de la consti 

tución g pues lo que hace es reglamentar las oondiciones gene= 

rales de tra.bajo, lo cual no oonstituye una función legislat,! 

va ni jurisdiccional, 

En cambio ouando dicho funci~nario en la ~a11dad expre= 
. 

sada g resuelve un oonflioto que tiene por obje to obtener el 

cumplimiento del contrato o oOrlvenci.ón¡, en nuestro conoepto, ' 

su actuación ss inaonstltuoional g pues al ordenar en el laudo 

al patrono o a los trabajado~es9 que oumplan con 10 pactado 9 

está ejeroi tanda una acti'vidad jurisdicoional p que es propia 

de los organismos dependientas del Poder Judioial o 

Examinando desd~()tro punto de 'vista el ar'b i -traj e obli= 

gatorio 9 en cualquier caso que ~ste se dé~ es inconstitucio~ 
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nal o Más adelante expondremos las razones de esta afirmación~ 

JUSTIFICACION DEL ,ARBI'rRAJE. OBLIGATORIO EN LA DOCTRINA. 
' . ..... , . .. 1: .' ; . 

Refiri'ndose a la oonci11act6~ y al arbitraje en los 

conflictos colecti~os de trabajo, Luis A. Daspontín, profesor 

en la Universidad Nacional de C6rdova-Ar~entina- anota los si 

guientes conceptos sobre el ~rbitraje obligatorio~"Responde a 

la tendencia de ' la moderna legislación del trabajo en países 

de un gran desarrollo industrial y se conforma con la modali~ 

dad de que la nuelga .debe ser considerada pomo una verdadera 

amenaza a la tranquilidad social, y así como en el orden de 

la higiene de la colectividad, el Estado deja de lado escrdp~ 

los institucionales o doctrinarios sobre la libertad indivi

d~al en obsequio al bien de todos, ordenando vacunaciones pr~ 

ventivas p etc., así también j en uri conflicto de esta natural~ 

za, impone una legislaci6n enérgiria que en breve t'rmino arbi 

tra la solución obligatoria para las partes, por intermedi o 

de organismos especiales creados con ese propósito". 

Aunque somos partidarios del derecho de huelga 9 creemos 

que 'ste puede coexistir con la i~stitución del arbitraje 

obligatorio 9 y que talarbi·traje que en nuestra opinión puede 
. . . - : . . . 

darse no s610 enl~s p~íse~ ' de ~ra~desa~rollo industrial, en 

la forma en que lo tenemos establecido, sólo viene a restrin= 

gir dentro de ciertoslíinites ·de tiempo el ejercicio del der~ 

cho de nuelga o 

Consideramos 9 que por su duraci6n Y gravedad, los con

flictos oolectivos son $,usceptibles de poner en peligro la e,! 

tabilidad sooia19 política y económica y exigen por consiguieg 
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te la ln'tervenci6.n enérgica del . Es~a49, en determinados mome,!! 

tos. .. ' -" . . , , 

" , 

El Estado no puede, stn ~e¡ar' de cumplir uno de sus fi

nes esenciales p asumir la' actitud ' de marQ espectador ante la 

tremenda realidad d~ e~tosc:onfli~tos que tantos trastornos 

causan a la (lrganizaci6n 'de' la1ndustria y del trabajo y al 

orden pdblico. " . '. 

Si con el medio : delaó~n~iila,i6n no ha podido evitar 

que se prod~zcaJlp debe proQurar,para su propia seguridad y 
. . - . ' .. ' .' '. 

para la tranquilidad , gen,e~al~ una soluc16n adecuada de ellos 

a travás del arbi traj e , ObligatoriO B" en los casos en que tal 

medida sea necesa~ia, ~ ' 

Una huelgEl que se prolonga por mucho tiempog afecta no 

sólo los intere~es dé ~ la~ p~~t~s en conflicto, sino que los, 

intere~es generales del país Tdeb~.os reQordar que por enci

,ma del interés particular de las personas está el interés ge~ 

neral del Estado. E~te es un ~rincipio consagrado por nuestra 
, . 

Constitucic$n Política. De allípquese justifique g que en cie.r, 

tas situa~iones intervenga. .el Estado con Su fuerza para poner 

fin a la huelga. 
, ' 

EL ARBITRAJE OBLIGATORIO ESo EN NUESTRO SISTEMA JURIDI= 

CO 2 INCONSTITUCION!L. El problem~ del arbitraje de la huelga 

ha tenido diversas ,solucionesb En las legislaciones demo~ráti 

cas de los paíse$ eU1"opeósy amer:i,canos~los confliotos eole.2,. 

tivos afectados por una huelga!), , ~r,licamente pueden resolverse 

por acuerdo de la,8 partes QPor medio d~l arbitraje fac~l tati 

vo o Por sup~e$to ,que hacemos referen01a a los conflictos eoo-
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n6micos, ya que los de orden jurtdieo; ,', tal como 10 expusimos 

anteriormente, son resueltos ' pOT lQ$ , t~ibunales judiciales ~e 

acuerdo a las normas le"aleEiJ f ,' 

Son pocos los Estados que ~anéstablecido el arbitra~e 

forzoso o arbitraje obligatorio" , Entre ' ellos " igura M'xico y 

nuestro país. 
" 

Nuestra legislaci6n laboral" ha , ' tenido como modelo de 

inspiración la mexican~~ , ' _~ : ~~rid~h~~~S importado la institu

ci6n del a,rbi traje ", ob:U"gat~'lJ;"l'ºo · " 

Desafortunadamente "cuando se ,copian de la legislación 

extranjera las l.nsti tlujlones jü;rídicas '~ o 'stas no se adaptan 

a la realidad del medio ~~lvadórefiQ ' o ' se cQpian mal" 

Esto último es lo que ha sucedido entre nosotros con 

respecto al arbitraje obl1g~totiQf 

En efecto, en M~xico, la Ley Federal del Trabajo~ al r,!t 

guIar esta clase de arbitraje p ~o hace sino reglamentar el 
, , 

" ' 

precepto de la Constituci6n p que lo establece .. 

En El Salyador elarbltrajeobl~gatorio es contrario a 

la Constitución Política, pues ésta en ' su Arto 193 previene 

que es obligaci6n del Esta40 promover el arbitraje como medio 

para la soluci6n pacífica de loscontiictos co¡ectivos de tr~ 

bajo y desde luego~ nO co~cebimosqü. tales conflictos se so

lucionen pacífic~ente en aquellos casos en que la huelga es 

arbitrada y resuelta por el Estado 'sin el cop.sentimiento expr!, 

so de los huelguistas o 

Al hablar de la j~~titic~c16n dei ' arbitraje forzoso» he 
. ' ' , 

mos demostrado 'estar <le aQuerdo " oon., la tesis sobre la posi-
- , " , ' , .. . . 
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ción intervencionista dei Est~do en estos contlictos, pero~ 

en defensa del orden J~I:ríd:ic09 nos pronunciamos contra dicho 

arbitraje tal y como est~ ,' ~stablecido en la a~tualidad9 en 

abierta oposición Qon nuestra , ley fundamental~ 

Si se le considera cómo un , m~di~ , adeQuadQ para decidir 

los conflictos, es lndispen~ab~ep para que sea compatible con 

los principios de ' la : Contitu~i6n, que s~ ~ntroduzcan a 'sta 

las reformas Qonvenientes o ... . 

Existe una opini6n cOntraris 9 Uf;l.Y q1Jienes se inclinan a 

pensar, que este arbitraje~ así , Q~mo lo tenemOs establecido p 

es perfectamente ' constit~cfonal~ Cuando un conflicto. se scm~ 

te obligatoriamente al arbitraje de la autoridad competente~ 

dicen, cesa la hU~lga9)()S~rá.b~jado:res retnlcian sus labores 9 

termina la lucha entreé~tosyélpatrono, l~ paz vuelve a la 

empresa y en ese ambiente de normalidad se soluciona el con= 

flicto pacíficamente; 

La verdad es muy otra~ cu,ando .l()s trabajadores regresan 

a la empresa g en esascircunstanciasppara reanu,dar sus trab~ 

Jos, 10 hacen contra su voluntad.~reg~nadientes y porque ya 

no existe para .ellos otra altern~tivao 

Por estas razones ·' Y , por l~sque ,alltes e~pusimos 9 somos 
. . ',' " 

de p~recer, que el arbitraje~bligatorl0 CQ~o medio para la 

soluci~n pacífica de los oQnflictos ' .' es inaceptable y por lo 

, tanto, rechazamos esta Ei1e~pínda ' tesis o 



CAPITULO VII 
'l·' • 

CONCLUSIONES 

Deaeuerdo al plan de exposict.6n que hemos adoptado y 

que señalamos en las palabras de introducci6n de este ensayog 

nos toca finalmente hacer algunas sugerencias basadas en las 

conclusi~nes a que he~os arrl~ado en el estudio de las dife

rentes cuestiones de la ler o Tales sugerencias son las si

guientes: 

PRIMERA: En nuestro sentir, para que se realicen nues

tros anhelos de justicia ~oc~al, se requieren varias condici,2 

nes, a saber: el imperio de leyes protectoras de la clase tra 

bajadora, un sistema procesal de trabajo adecuado y jueces 

con una cultura jur(dlca eficiente, capaces de aplicar en fo~ 

ma correota esas leyes; 

Hasta el presente se han dictado leyes que protegen los 

intereses econ6micosy sociales de 10$ trabajadores o 

Próximamente se promul~a~á el CÓdigo Procesal de Traba~ 

jo? que t esperamos, habrá de contener nuevos y mejores proce~ 

dimientos o 

Pero solo eso no basta~ Es también indispensable v que 

la justicia laboral sea impartida por jueces competentes o 

En la aotualidad existen ju~gados de lo Laboral única= 

mente en la eiudad capital y ~n algunas de las principales 

ciudades de la Repdbllca, los cuales e~tán a cargo de jóvenes 

abogados con la neoesaria preparaci6n científica para atender 

los debidamente. En los demás ~ugaresg 108 conflictos de tra= 



' . . 

"'" 87 -

baje se ventilan en , lQ$ ' ~r.tbunal~s del orden comúne> 

Estf)s últimos, eQnocen de los $$untos civiles, mercanti 

les, de inquilinato, laborales, y un regular número de ellos 9 

los juzgados .de Primera Instancia mixtQs, tienen además juri~ 

dicción en materia penal. El volu.m~1l abrumador de trabajo, no 

les , p~~m;f,t,e .' $'9-~~aIlc:i.ar .10s juioios de , 1;r:apa.jo con la celeridad 

de,se.ada,:·a : par~;e de qu~' , ~or ' ~a . compl~Jtdad de ,sus funciones 9 
, - -. -' .. - - , . ,,:, ~. 

nol~g~ltl1 . ~$p~~ia~i?;arse en nirt~1UlO de estos ramos" Aquí la j!! 

ris·4ic,ci~.n l ,abaral anda muy mal., 

S~rí~ conveniente que, por lo menos en las zonas más i~ 

dustrializadas ' d,el país, se establecieran juzgados de trabajo. 

En ,eldistrito j~diolal de Zacatecoluca nos tocó en 

cierta opo~tUriidadt durant~ la vig~no~a de la ley en comento p 

plantear un conflicto c~lectivo contra la sociedad propieta

ria de una empresa industrial y bemo$ podido observar, a juz= 
- ". ' "". . , . 

gar por ese .y otros tantos ,Qasos ~ás, las dificnl tades con 

que tropieza en sus resoluciones un juez de lo Civil @ un 

juez dé , Primera Instanc~afcarente oasi siempre g aun de los 

conocimientos más gen,erales en ~ateria de legislación laboral. 

Claro está que est~ nQ es un p:t'oblemade la leY9 pero 

nos referimos a él por la r~laci6n q~e tiene con la aplica= 
, ' 

ción de ',la m1SlUa~ 
¡ , 

SEGUNDA: Oonforme a los procedi~ientos establecidos ll se .., '- . ~ 

discrimina entre los ,grupos de ~rab~jador~s y los sindicatos 

como titulares de los qo~tl;'etosQPlectivos de trabajog pó-
. ,.. " 

~iéndose a &S:tos . ~lti~OS ~ás tr~ba$ y difteultades para la T!, 

soluei6.ri de ~us conflictos. Bemos dicho y repetimos en esta . .. .. . : -
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vez, que la dualidad óe tr'~ite8 a que se sujeta la resol~ 

oi6n de estos conflictos, segdn que s.ean planteados por los 

trabajadores o por las organizaoiones sindicales obreras, no 

tiene razón de ser, por lo que abogamos porque se uniformen 

esos trámites~ seftalándo~e al efecto un s6lo procedimiento, 

sea quien fuere el promotor del contlicto~ No olvidemos que 

deben fijarse trámi~es bre~es~ ~áoiles y sencillos 9 que perm! 

tan la rápida solución d~ los ~onflictos de trabajo de natur~ 

laza individual y oolectiva, eomo lo m~nda la .Constitución en 

el Art4\ 190, 

TERCERAg Si se qutere ¡ deja~ subsi~tente la olasifioa= --
oi6n de los confliotos coleotivas .~ ya estudiada, esto es t la 

que los agrupa en conflictos con suspensi6n de labores y con~ 

fIietos sin suspensión de labores, oon la consiguiente divi

sión de trámites a que acab~mos de - aludir, que se exprese cl~ 

ramente en la ley en qu4 casos un oonflioto debe plantearse 

con emplazamiento de huelga y e~ qué casos de~e hacerse el 

planteamiento sin anuncio de huelga, .Es tan difíoil la inter= 

pretaci4n de esta ley, que no pocos littgantes son de opinión 

que 8 segdn el Art,24, es optativo para los sindioatos plantear 

un conflicto sin suspensi6n q~ labores t Nada más falso y err~ 

neo qu~ ese oriterio. 

Esta torcida interpretaci6n de la ley» ha dado lugar a 

que más de algún sindicato haya in~clado ante los tribunales 
., . 

la tramitaci6n ' de sus conflictos empla2;ando directamente a 

h~elga al patrono, 
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QUARTA~ Con estas dos clase,SI di stintas de trámi tes en 

la ley. si es el grupo de trabajadores e l titu12r del conflie 

t0 9 no puede áste demandar jamás la celebrnc 16n o revisi6n de 

un contrato colectivo. La oontrataoi6n colec t iva es un dere

cho exclusivo de los sindLcatos~ 

Los trabajadores s6lo pueden pedir el mejoramiento de 

las condicion.es generales de trabajog lo que consiguen suseri 

biendo o revisando con su patrono una convenc iÓn colectiva de 

trabajo. 

Hace fal'ta una regulación en la ley ordinaria de la con 

vencidn oolectiva que establece la Constituoi6n pOlítica en 

su A.rt o 190Q 

Esta reglamentaci6n vendría a borrar la desconfianza 

con que los trabajadores ven la convención o simple pacto de 

oondioiones generales de trabajo $ 

Esa desconfianza los ha inclinado frecuentemente a re

clamar judicialmente del patrono la celebraoión de un contra

to colectivo~ cuando la titularidad del contrato, lo hemos 

afirmado varias veces.oorresponde al sindicato, fracasando de 

esa manera en sus acciones laborales . En el Juzgado Cuarto de 

lo Laboral de este distrito nos hemos dado cuenta de nlgunos 

de estos , casos. 

QUINT1U Creemos que es innecesario el proc ed 1mi en to CO!l 

ciliatorio en la tramitaci6n de los conflictos coleotivos en 

los que se exige el cumplimiento del contrato o convenci6n 00 

lectivos 9 pues en tales casos la oontroversia versa sobre el 

derecho objeti1ro creado para la empresa. o establecimiento afee 



tados p y, por tratarse d® cont¡ictQs de orden jurídi~ o » deben 

éstos ser resueltos por el tribunal de dereoho g quien en la 

resolución que dicte ha de decir cual es el s entido en que d~ 

ben interpretar las partes las cláusulas del contrato o cou= 

ven.ci6n que han sido violadas» y como consEHmencia lógica , oE, 

dene ~ la parte vencida , en el juiQio que cumpla con las obli= 

gacianas que son de su cuenta~ 

Todo intento de conciliación en estos casos no conduce 

aningdn resultado favorable y antes al contrario , se traduce 

solo en pérdida d~ tiempc o 

Al final d®l cap~tulo primero de este trabajo s hicimos 

ver» o6mo en la práotic8 9 cuando se lleva ante la autoridad 

judicial un conflicto de esta naturale~a9 pasan y pasan las 

audienoias conciliatorias 11 , sin que ,las partes contendientes 

lleguen a un entendim1ento~ 

En estos casos, pensamos ad~más9 que no debe autorizar

se el ejercicio del derec~o de hu~lgao Si la sentencia judi= 

cia1 no se eumple en al té~m1n~ de ley's que al victorioso se 

le prCllvea de los: medios juríd:1~os necesa.rios para ob"tener en 

forma coactiva el cumplimiento de 'dicha sentencia p c on ind~m= 

nizaci6n de dañ~s y p~rju1cios~ 

§.EXTAg Opinamos 9 qu.e el tri,bunal colegia.do que funciona 

en el período oonciliatorio' del proces(!i colectivo de trabajo 

con el nombre de Junta de Conoiliaci6n9 se ~omponga de perso= 

nas de reconocida independe~ciall i~parc1alidad y honrade~9 e~ 

vertas en los problemas de l~ producción y que sean seleccio= 
" . . . ' 1 . 

nadas de listas p1'6viamen:te .6,laboradas por el Poder Judioial 

..... 
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o por cualquier otro 6rgano del Estado, siguiendo para la fo~ 

maci'n de dichas listas un s~s,ema an_logo al que se ha pues

to en práctica en ~l país, par~ la ~scogitaci6n de los ciuda

danos llamados a o integr·ar los tr;l.bunales de conciencia 01 adoE, 

tando cualq~ier otro sistema que se estime adecuado para ese 

fin" 

SEPTIMAg Conforme al Arto lp de la LeY9 al admitir la 

demanda 9 el juez librará oficio al Registrador de la Propie

dad Raíz e HipotecaS i a etento de que efectúe la anotación 

preventiva correspondient$f 

Esta~os de acuerdo en que al pla~te~rse un conflicto se 

intervengan los bienes d~ ola empresa o establecimiento afect,!! 

dos 9 a fin de garantizar a los trabajadores las resultas del 

jui~io9 empero somos de opinión que la anotación preventiva 

de la demanda debería de ordenarse 4esde que ~sta se interpo= 

ne y no despu6s, como lo dispope la ley, hasta cuando es admi 

tida por el juez" 

Esta es una providencia cautela~ y como ta1 9 debe dic= 

tarse antes de que el ~atr~UQ tenga conocimiento del ~onf11©= 

tOpde lo contrario~ en el espaoio de tiempo comprendido entre 

el emplazamiento y la adm.isión de la demanda puede traspasar 

la propiedad de los bienes referidos o efectuar cualquier 

otro acto que tienda a defraudar a los trabajadores o 

De consiguiente 9 prOPQllemos la refO:fma a la leY9 en el 

sentido antes indicado~ 

OCTAVAg Sugerimo$ tambidn que se reforme en cuanto al 

Arbitraje Convencional se ~efierQq M~nifestamos al final del 
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capítulo quinto que, para ser conseCuentes con el sistema que 

sigue la leY9 debería de permitirse el Arbitraje Convencional 

dlirante el juicio y no después, cuando ya ha recaído senten= 

cla ejecutoriada D Nos parece absurdo, dijimos, que el juez 9 

de~pués de que el juicio ha quedado cerrado, continúe tenien= 

do ingerencia en el conflicto, en ~l caso de que se someta al 

conocimiento de arbitradores o Concluido el juicio y ejecuto= 

riada que fuere la sentencia , definitiva~ queda desde luego e~ 

pedito a las partes 9 el derecho de solucionar pacíficamente 

el conflicto por medio del arreglo directo, y 

NOVENAg Hemos dicho, que el Arbitraje Obligatorio entre 

nosotr~s es contrario a la ' Constituci6n Política 9 por consti= 

tui:K" en cierto modo, una medida de fuerza del Estado 9 tendien 

te a poner fin a un eonflicto colectivo~ cuyas consecuencias 

se aons1dera~ perjqdic1al~~ a los intereses generales del 

país 9 sin consultar para ello la vo1untad de las partes o 

La Constitución ha establecido en el Arto 193 9 el Arbi= 

traje ~0mo medio para la solue16n pacífica de los conflictos o 
. . . " ' , ... ~ ,_. ,: . . z;a;¡zrw 

Cuando mediante el ArbitrajeObligato:rio j el Estado interpone 

su fue~za y autoridad para. resolver dieh~s conflictos p obli= 

gando a <ll.as partes a que se some1ib : a ~l y ordenando el cese 

de la huelga p la soluci6nno puede decirse nunca que ~s pací= 

Es por eso que estimamos; que la ley, al reglamentar el 

precepto constitucional que crea el Arbitraje,ha ido más allá 

de los límites. constttucionales o 

En nuestra opini6n, si se le considera como un medio 



ad6©uado para decidir loa conflictos colectivos, debe intro4~ 

oirse la reforma conveniente a la Constituc!6n POlítica D 

, 


