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D E D I C A T O R I A 

________________________ ½, ____ _ 

Que esta memoria sirva tambien oara rendir tributo de admiracion y cari�o a 
mis progenitores CASIMIRO UTRIA O. y PETRONA MENDOZA ( Q.E.P.D ).-
y a mi esoosa OTILIA LONDO�O M, a mis hijos FERMIN-S�NDRA-EDWIN- Y EDWARD
UTRIA L. -

Con todo respeto a la memoria de mi padre CASIMIRO UTRIA OJEDA. Gran lider
de los sindicatos de obreros y campesinos filial de la U.T.C. y de quien a
manera de Intruducción Personal reproduzco aoartes de un mensaje inedito e� 
viado a los dirigentes politicos de la decada de los cuarenta que reflejaban 
la gran orocupación por los oroblemas de nuestra clase sindical y que compr� 
meten a sus integrantes a defenderla cada día mas. 

He aqui algunos de esos aparte que fueron las Bases orincioales para haber-
escogido este tema sobre " La Huelga" 
Por que se me persigue en esta forma tan injusta por el hecho de no querer -
insinuar a los integrantes de nuestros sindicatos afiliados a que apoyen al
Partido mandante, y hasta nos tildan de extraviados de esos partidos por el
sólo hecho de no aooyar sus ideas. 
Por que? si ni mi persona ni ninguno de mis compa�eros hemos vivido nunca de
estos partidos, nos dicen que ellos nos van ha dar el triunfo y con este un -
mejor medio de vida. Pero ·gracias a Dios ninguno de nosotros estamos a la esl)e 
ra de esos triunfos, esos oartidos los componen los politiqueros de turno: a los 
que no le debemos nada que hayan beneficiado a nuestra clase sindical. 
por el contrario son los ooliticos a quienes por amor a determinado partidos -
hemos aooyados quienes nos deben a nosotros por que ellos son los merecedores -
cuyo Cal)ital es la política y negocian con todos los que coml)onemos a esta 
clase sufrida que entre mas tonto y mas brutos, somos presas mas faciles de sus 
aoetitos capita1ist3. 

Soy colombiano hijo de una Reodblica Libre e Independiente, heredero de mis -
oadres" de nustro padre Simon Eolivar que nos dejó las Doctrinas de lucha y
Antonio Narii"io que nos legó los derechos del hombre para que dieramos hasta -
nuestras vidas por defenderla •. 

Casimi ro U tria Oj ed:1 
mensaje en el Congreso 
de la U.T.C. celebrado en 
tunja en l. 949 



LA UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR NO DA APROBACION 

ALQ.lNA, NI APRUEBA L<\S OPINIONES EXPRESADi\S EN 

ESTA TESIS; ESTAS OPINIONES DEBEN CONSIDERARSE 

COMO PROPIAS DE SU AUTOR. 

FERMIN U TRIA MENDOZA 

t.'1'101:,nJ '\t zra:.:HDe�rE JJE TESIS y JURADOS 
--· 
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Barranquilla, 
Noviembre 25 de 1.982 

Señores 
UNIVERSIDAD "SIMON BOLIVAR" 
Facultad DERECHO 
Presente. 

En mi poder el Anteproyecto,debidamente aprobado,sobre la Tesis 
para obtar el Grado en Derecho,desarrol1ado por el señor FERMIN UTRIA 
MENDOZA �obre el Tema "DESARROLLO HISTORICO E INCIDENCIA JURIDICA DE LA 
HUELGA". ,ha merecido mi mejor atención. 

El Anteproyecto ha sido desarrollado con cuidado y esmero y se 
ajusta a lo planificado.Doy su aprobación. 

Deseo al señor FERMIN UTRIA MENDOZA,los mejores galardones en su 
futuro y que nutra a la Sociedad con los mejores valores humanos,así se
rá más justa y equilibrada nuestra COLOMBIA. 

Cgch6. 
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a acreo 3329 
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INTRODU CCTON AL T E M A 
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·1 N T R O D ll C C T O N

Como consecuencia del derecho de asoctaci6n surge como arma de "re -

si6n oar.1 alc.anzwr los objetivos propuestos " V\ HUELGA". · 

Este movimiento tiene su origen en Euroo1 con la aparici�n de las 

orimeras asociaciones obrer;,is como f11eron l,1s nn�.'inizadas nor Vex Lo1x v -

el movimiento c�rtista y las l6gicas masonicas ayudaron a 1� evolución 1-

la 1socié1ci6n en e1 continente europeo y como consecuenci de ellos file -

ron los movimientos huelgui.sti.cos de la cilldnd de " Leons " donde el mo 

vimiento sindical como tributo 111 muerte de sus princioalf'S lideres. 

La clase obrera, que nace en el sistema ca"itallsta y está destinad1 -

historic:tmento a liquidArlo, enc1.entr-<1 en el curso de s11s lt1chas dos for--

mas de organización. La nrimera, elemental, rudimentaria, nrimitiva, segdn 

Lenin, es el sindicRtn, consiste en 1R uni6n exnontRneR de ]oq tr1b:1i'ldnres

nRr:i enfrent1r, b:it;:i111nclo contra los n:1trones y el est,qdo '1':e los renresenrc1-

los efectos de la exn1ntAci6n ca"ita1ista. El sindicato 

une 9 los tri:ibaiadorPs como tales, indeT)er lientemente de s:J ideologi:. o --

filiación politicn, 1 1 rededor de nb_tetivos inmedi:itos: a'imento de c:;;ilnrí0s

es tabi 1 i.<l,1d 11bora 1, · seguri.dad snci,'½ l. 

E] sindicrito en si mismo no es revolucion:-irio A1mq1e lle�•1e 1 li.g1r s•i

Rcción a la lu,ch:1 poli.ti.e,, c,i;indo está orientnndn en un senil.do cl:i1·Lsra v

consecuente, platnform1s democr1tlcRs y n�triótic7s v se convierta de hecho

,i 11nA esc,1el.<1 de ;iprendiz,1je par-:i 1lev;:ir la Hid.1lgul.1 y conije de lt 1chas -

huelgqlsticas futurr1s. 

En su origen consti.tuye sólo una org-Hniz,1ci6n nedi.1nte 1." cu11 los -

trribajadores ncoplan dentro de los limites legales y políticos que les dejAr� 

el sistem<i opresor que los conden,1 1 la desocuoaci6o y al lv1mhre, 

C,11ndo los 0breros Agoviados, pnr el peso de J,q exolotRci6n Cé!Pit<ilista. 



se co1liq1rnn oara exi�ir un mejor orecio por la dnicB merc1nci;i q11e -

...,odí.1n llevar :il mercado: su f11erz.1 de trab::ijo nb,;ervHron q11e loe; 01rn,nos

cedi:10 f1 5115 cxi.gencias ante 1.1 nmennz.1 colectiva de neg·1rse ,i nrodncír. -

En ese momento el nrolet1riado el enorme 00der que mejor;, <,11 11nid1d frpnte-

31 oatrono v emr,e�ó ;i utiliz11 lo sistemAticnment�. L::i re�ccl�n dP lo r1ni -

t1list15 r,redic1dores de 1::i libert1d v de lo,; de.·erhos del hnlT'hrP foé neg,1..!.:_ 

se 1 rec-nn0cer n s11<; nbre1.·os el rlerc�rho :1 no ven<lE>r s,1 f11er "'.·1 cfr tr1b .. \n si -

np sc- l e in,,�-:ib.1 O<'r ell.1 ,in ,,reci.n <;:1rl.:;f;ctnrín. 

C:on lo 1nterior oodcm0c; 11hir:ir entonce<; el origen de 11 h·1el�:ci nbrer1 -

en �l frente de 1;:¡ lucha económi.cn, nern el ryrolet1ri::ido ,...,rendió �1\ ...,rn1 -

to :i utili;,,:1rl9 0:-ir:1 exí.�ir del Est.1do el reconoclmiento, ele derechos q 1e i -

h1n mAs ::i111 de 1a relación obrero - nntrono. As i (' 1 l e ,1 d q, 1 l r i. o 11 n., el, me n-

si/'ln q11e , en condi.ciones de lln:i sit1FH:i6n revolucion.1ri.a, 11er,1 :i rleshnrd1r

los m.1rcos de ln polit-ica bun;-•esn y iun de 1.1 lucha dernocr1tic1 ,..,r-=t cnnvPr

tirse en elemento lmr,nrtAnte de 1,1 insurreccl/'ln "op11l.1r contra el 0rde". 

c·11Ji.t·1Hst·i y contra s,1 estado de derecho, 

L1 h 1elg.1 l,;i sí.do y sig11e siendo, 1111 1rn,1 nodcr0s,1 en 1,1 l•1r.h:i del nro -

letariado contr.1 11 explotBción b11rgue5.1 s11c; efectos nositivos se nrod icen 

en dos ni.veles: La Reivi.ndic1ci6n económic:11 y l,1 elev1ci6n de 1, condt-nd 

de r1::ise y de 11 cn1J3cidnd de luchn de los trqb1jndnres p1r1 ln �ran 

lln fin1l nnr su liberoci6n. 

Ec;te enf<,q11e nos cnnd,1ce n des nrincir,ios inne{;nhles: 

l.! T.os ohreros no deben 1isl;1r<;e dentro de s 1c; r.,rn1s rlp 1,,,¡,l :?, .'3 ,;irc, -

,1.,rnvech1r est1 brtt,111.q "1r,1 lleg1r al conj1nt,, de 11 s0,ieci1rl ronvie1·ti.en<10 1 ..,_

en <>S t.1din de e;•, 111chA idenl 6�ic1 c1rntr,;,1 l :i hurg•1es l;:i. 

2! Ese des.:iis11rniento debe ilbrlr nero el cont1cto rl<• lns h11et 1suisr1s ,.nn -

11s Fuer?1s "loliti.c1<; or�nniznd1s. 

Por 111ti..mn noderno5 dec-ir con el nr. Luc-ns �1or,lpc;, q 1t' el cier,•d1n <le -

11:1el�·1 se f1111lhment::i en dos ririncini.os (jlle snn l;.1 ese 1ci.-'l v 1 ·1 .,..,zl'>n ele 5cr-

de e1J-. c-omo entre juridico. El de la libre ,1soci�cil'i1 y e l <le 1·1 ::i11t0nomi1 -



,O11::cu.va, meoianr.P esre or1.n,1010 •.Js gnin05 ,¡nc1R1.es OP.! rraoaJo <toquir.1. 

,,ron r,0de ...- oara dict·ar sus r,ropias rorma5 ;11rü icas y re•rn1ver" aut6nnroam�n 

tt· -;:1s o-nblPmas, a t:raves de la,; cnnvt<rnriones c01P--tiva,;;. Así el estad,') -

dC"j,1 de Sf'r >?l l'1nic,:, creador de norma'> g01,eral1?s, nara ",sar lo �n1onc: SQ 

·ia l ps a ��ro"artir ese r,oder �n Franco avancP haciq la <lemorrati?ari1n �el

----- ---- ---

I 

--- ' 

-------
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chvoc;, ,1l i�u.'ll que P,'.lr,i el escl;wo eni i.ndL�rio d€> la religiosid,<id ncw 

cnnsiderárc;e1e un ;;inirnill í.rnH:i.on;il estilba 11 m�rndo de 11 iustici.1 v dp1 -

rler('Cl10. L,1 <; religiones combin;ibnn el trab:11n ,nn el c::ic;ti¡,;<� ,'ll h0mbre nor 

dioses, la degradación v el env�lecimiento del trabajaior ern dngmn re1I -

1,e;;c.1 lo mismo q,1e el orl�en divino del poder. 

Sl tal er1 la condicción social del esclavo, nn puede hnbl;;irse de nor 

mi'ls _juri.dic'ls, antecedentes del Derecho del Tr.1biljo, qtJe re�11l;,r;i su .1rri -

vi.dad lab0rnl. Sin embnrgn, en estas forrn;iciones cnexisti�n otras form;;ic;

de exnlot.aci6n, mln c,1:rndo de menor i.mportancü1 [rente ;i l;;i ,'lctlvid:id 1 ,1b� 

ral del escl,wo; en1 J.q servidumbre, el co1on;ir<,, el t·égimen de l::i<;. cor.,� 

rnciones o de los ,nlegio� de artesnnos y el trabriin libre y .'ls�11riadn, 

En b,1se a 1,1 existenci.:i, de estéis forméis de trnhajc) se fllf'Tr)!l cnnfnnMnd0 -

algunas figi1ras juridi.cAs, las cu,1les fueron enm,1rc,1d'ls en el L''?rechn Ci.víl 

1a orlncipAl de ell�s fué ln LOCATIO (arrendamiento ). 

,\ p.1rti.r de l 1 inst i.tuci6n jurldlcé.l antes nnmbrad.1 se f1 1 erf'\n desarr.2 

11,indn 1:is signientes n,J,dones: LOCi\TlO CONDUCTO REI ( ilr-re.ndrtmientn df' 

cos;ic; ). LOCATH) CONl.-X.lCTIO OPEFIS ( <lrrench mi.en!o de nhrRs ) v l·i LOCATTO -

OPER�ffiJ� ( Arrendnmiento de servicios) 

Como lo sostiene el escritor t-fan11el '\, ::';1rci1, mipntr:is el rr;:1bnj 1 -

dor f11ese escl<1vn el ;;irrend'lmiento se confllndla con el de 11n;1 cosñ; ''L1 -

difercncinci6n del cgc-l;¡vo y el liberto, y , sobrétodc,, 1::i r:-i11l1tin"l df's-i

�nrlci�n de aquel, que ligan la noción del trahaj1dor a un'l cnndicci6n O -

st1.t 1 J'> nersnnal, cnnd,1c:e la nerclidi! del sentirlo de 1,1 Loc::itin Rei, y 11 

orogre<;i.v::i ·1centl1;1ción de 11s dos instituciones resuintes. Esta l),1c;1 1 sPr 

una obligaci<'n de hncer. Loc:itio Conducti.o Orieris y Loc;itin Cond,1,tio -

Ooerarum cobran valor y cntegoria juridlcns ne,esnrioc; nnr1, sohre elloc;

insti.ruci<,n:tlmente, lev::nr11n un princíolo de contin11id1d que en1.1z:ir1, el -

�ltimo término con el propio contrato de trnbaio de los nrdennmlentns mn -

dern0'3 " ( 2 ) . 

\ m�s de cstn� relaciones iuridlcas, estnhAn los 11amadns colegios -

de 1rrps,inn-,, lc,s c,1:1le-, son 111·e,entados nor ,¡l�un0s 'l\)tores r-f'\mo nnlecP-

-----------------------,,,------------------------



11 

to dt> 1 ,1du reinvinclicn tiv1 comn si 1 o snn 1 os sinrlic:-i rnc; de tr ,., pd , , e:-

En t'lJncl,1si6n oe5e a 1,1 existenci1 de 1:-is fi<;11r1s I' i rl i. ,· '., ., '; , ' 

h1n r>sbo7·1dos 111teri0rmenI·e en especi.n1 l'l•:; cnntPmpl:1d.1s e, ci v1,..,,� 1, "<·-

ch,, ro�1.1no no :ilc;inz:in ,1 re,1nir los elercentn� ni las estnIcrar"l-, ("'<> i 1s 

1nstí.r 1 1c-innPs de 1 Derecho del Tc1ba_jo, tAnto indi.vi.dn:1 1 �:-im,, cnli:>r-�: 

H11eli:;1 es declr, t>l tinn de relaciones soci.r11es 110 <1ecmitE- •,1 gener'lc-i/'I· 

de 1.1s form1.s í11ri.dic,1s laborales r¡11e c0nocr•mns en la sncíP<hd r·1ní r1' L-;i í. 

1 - EN L\S FOR�í<\ClONES SOCP,LES DE TIPn F'ElJD".L.

fí'ly q11i.enes sostienen q,,e los 1ntec-edentes m::ls, nroximos del 

re L1 F'dad '-1edi, no ob<,t·H1te, oqrq escl:-i'l'.'e,er, dich:i dosi.:;, se n•q iiPn n .,._ 

<;1!vit·1mer,te est,1blesc.1rnos l.1s c;:iracterrstic.,s �ener;il 

.,;0n -i1 v de 1 'l activid1d l.qbon11. 

l -�s íorm;ici.one.:; .'HH'i.11 es es de tirio fe;1d;:il Sf' car,1cteriz1b-in nor 11 ('"<t;

tenci..1 de la oronied1d nri.v;1da snhre 1:i tierra� rwr el nrcdominio de 1113 . - -

en e! trueq11P. S·1 e:-itrucr11r"I soci.::il es sostenid:1 nnr rel;¡cinnps ,-Je s('>rvidum-

h r l' , t -1 ! es e om0 e l v :i e; :1 1 1 -� j e , e I b <'ne f i. e i '1 , 1 ·1 a el s C' r i ne i. l'I n 1 i 1 5 1 f' h • , P r r · s

:n.1 ">. 

l:1 rorm,1 pr:edotnin-int:e en 111 ecnuom{R feud1l Era 1·1 explot-icL,'>·� ci1> 1., ri.Prc1-

�nhrp ln �;isp del tr-ib.ijn de los siervn�. 

En pi nrin1� ... ,-

- r-, -



el si.ervo cre.1b;¡ e1 nroduct0 lndlspens.1hlc, e 11 satisf11d.(ln de sus nect:' -

sid1cle,; v lis de s" f.1mi.li.n. En el tiempo 1di :i0n1l, rencli,1 el 11r1m1c1c, n],1<;-

tr.ah:ií0, no rem1inec1do, y el C'Uéll err1 !lnroni. ln pnr el se"lor fe•id1l; 11 ner

C'enc-i6n de 1.1 rent:-1 nnr el se''lor f11é tom1ndo dí ver! ;is íorm1s, seg(Jn "' dr-<;_!_

rrn' ln de d1d.1 form,cil'ln '>Ocial: 1c,i 1;:i nrimer, '>e c;ir1c-rt•riz; "ºr r11nr,, -

er, ,1tnn•1d,1 rned i 1nte , 1 f\rc'c; télc"i.(111 de qervic-i n<, n, rsnn<i es v tr-1b,1 i(), m1c;-• 

1del111te f11� imnl:inr1rh 1, rf"nt, en esnecie ,, en 11s ;i]b,)rc><: <f'l c1nir1 1 i.c;-

mo, l, n.>nl 1 en el i.rcro. 

l�s trabajn<lnres del c--imnn (siervos), sin emh3 gn, 111 er11 lendldns nnr

los hombre!, libres: los 1;.in�os exi.stenres 1:is ligaLin ;:il se'lo er. m1íl•i.-,l<><;

form1s, h:1st;i tnl ')Unto que el sector r,rncl·•mi>nt;il célreci I de liberr1d de rrin• 

vill7H'il'Sn. 

Coniunt;:irnentc con el tr:ibajo servil sobre 1:i ti.err.1,<;11hs sti:rn lnc; --

tr1!rnjadores ,rtes1n,l(•S ,1bi.cr1dos esoeci.: 'tlmente en los 1lrf'delores �f' l"'<;

c,'1Li11;is y en l 1s neq11e"l;is nobl;iciones v ch07·1c, que fueron cnnform.1ndose.

El trabajo de 10s nrtes.1nos enrn t"e11li.z:1dos rwr rerson.1s que h"lhi.an ln�r, -

do unn m·iyor libertad de m0viliz:1c-i<\n y que nor lo i;ene··nl e'erci1n 1•
1 n - -

ficio o l)rofesi1'ln nor su orooi 1 cuenta. 

El desarrollo del tr!lh,qjo :i.rte·,!ln:il y s11 cnn;;r<'g:icli'ln en 11s vill1s v b 1 ir�o5-

dió b1c;e 1 J.1 formAci(ln de l:1s nrimeras or�1ni.z1ci.ones de este ,i..,o, l;¡s - -

,u,lf'c; er1n inte�r1d·1c; nnr todos 1q11e11o'i q11e or1ct í.c1ha11 1a rnlsnrn :,C'ti.virhd. 

En un comienzo est1s :isnc-iaciones, 11�m:idAs tAmhlen rnrPnr;iclonPs �re -

mio<; 0 guilcl3<;, tuvieron como c1rac-ter[stic1c; ele di.5tínrl6n 11 il"!,11lcl1cl , -

1·1 sn.lidA<lrldad entre s11s s0cios. Por e5t-i r,zt,n c,da v,re>mi.o v """ intc-gr1>1tes

huscnb::in diferC'ncl·1rc;e de las dem:is c,)rpor,1c-iones v ron rn:'ls motnried1d ele -

q,1 i ene,; no se l1,1] l ·1b1n organ iz:idos. 

R! �rE>111io Pst·1hleci-1 rllvers0s '3c11erdos <-orno oor eiern.,lo· ...,,r,, i, "d 

q·lisi.ci.1n en c0mu11 de l�s m11terins nrimi'ls que 11t·lll?.,,h1n en <;!l :ic-tivirhd: -

sohre l:1 canti<l,1d de "lr0d1Jctos que el i¡;remio "lo<lri.<i elabcir1r ...,,r:i rnntro 1 1r 



el mt:rcado; igualmente fi ;aban las pautas para el ingreso, permanecí.a ' ,1s

censn de las personas interesadas en perrenerer al grrmio. 

hn los talleres artesanales laboraban tres cate�orias de personas: los 

maestras que eran considerados los propieta ríos de toller, los ofi e ia I es o -

compafteros, quienes supuestamente se habian habilitado para fundar su pro -

pio taller, eran propietarios de sus herramientas de trabajo) percih1an 

por su labor una remuneraci6n y, finalmente, los aprendices, ubicados en 

las <>sca1as infedor, carecían de todo tipo d<• p1·opiedad y como contrtprcs

tación a su actividad recibian enseranza del maeEtro. 

Como puede observarse, el tipo de organización, su pap�l f.!n 1a produc

ción y sus objetivos, es inobietables, que no po,:ria ubicarse con cert<>za la 

aparición del derecho del trabajo en este periodo. 

�mpero. algunos autores resaltan la activjdad laboral de los compa�eros 

u oficiales para representar la existencia de una verdadera relación de dere

cho del trabajo, reafi.rmándol. con la existencia de algunas asociacion.:!s de -

compai'leros, especialmente en Francia, Alemania e Italia a pat'tir del sigl0 -

XIII. No obstante, en materia salarial, las normas que se produjeron lo fue

ron para proteger al propietario del taller contra la competencja; el comp� 

i'lero era propietario de los instrumentos de traba;o y dentro de la organiza

ción jerarquizaba del taller se hallaba cumpliendo unos resquisitos previos

( i-lacieo<lo una carrert1) para ascender en la escala social; por los <lemas -

las asociaciones de compafteros no tuvieron una existencia significativa c:ue -

pueda ¡:¡firmarnos en la tesis Que las presenta como antecedentes al derecho de 

asociación profesional. 

El marco económico-social descrito y en el cual se desenvuelve la c1ase 

obrer3, determinará las peculiaridades del Derecho del trabajo y sus �énisiu 

en <"lle periodo: la primera se caractel:iza por la inexistencia de una les;isl� 

c:ié>n eme prote;a al traba1ador asalariado, por el contrario se produ<.e 1ma -

le·�islaci6n represiva que sustenta en la filosofía individualista y lihernl 



. Si bien al trabajador se le consid,,ra formalmente " l.ibre", lo es -

pero ba_ío los postulados filosófjcos bur;ueses y SlJíeto a las normas j 1Hi -

dicas que regulan las relaciones de propiedad: su relación de trabajo es -

resuelta y arreglada por el Derecho Cjvil, según los moldes del contrato -

de arrendamiento y con las consecuencias que ello trae aparejadas. Val¿a 

decir, la necesidad de trabaiar conduce el obrero a tener que admitir las 

condiciones que unilateralmente impone e1 cflpití:!lista y estim1J]a el contra

to. (1ornadR de trabajo), monto salarial régimen disdpUnarios, duración 

del contrato etc. ) No opstante como ya se dijo, formalmente se presenta e1 

hecho respaldado con el postulado ideológico liberal de la ·"Igualdad" 

y la "Libertad". 

Con las mismas argumentaciones filosóficas-: uri<licas se le prohibe, -

cua lqui.er clase de planteamiento a sus problemai colectivamente y por ende 

todo tipo de organización aue tienda a reivinditar las necesidades obreras. 

Como veremos más adelante espedalmente en ! ratandose de ]as institu 

cienes del derecho colectivo laboral, ellas no 1urgen como, una concesión -

de la burguesia o su Estado, ni en sus comienzo! son revestidas de la prQ. 

tección juridica, todo lo contrario, se miran c11mo fenómeno atentatorios -

del orden existente y consecuencialmente se tipi.fi can como hechos del ictuQ_ 

sos. " Huelga" se1lalar, que la clase obrera no solo tiene que soportar 

condiciones de tremenda explotación y miseria, si no que, de sobre-paso 

pende sobre ella una legislación prohibitiva <le los mecanismos de defensa-

y lucha, como lo es 1a coalición y la asociación profesii)na1. 

En la segunda peculiaridad en cuanto a la génesis dE:l derecho del rraha;o 

se hal]a ligada con las insipientes luchas obreras, generadas por el d�sconten

y las condiciones materiales necesarias ante producen. Estas luchas precarias 

crean el desconcie�to, aue el r�gimen servil, clerical habia impuesto -

inveteradamcnte a los explotados, y despiertan el pensamierito reformista 

de sus mas avanzados i deológos. Igualmente las condiciones de -
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.. 1t-.t:H'11 ,onen en neli�ro 11 reoroducción de 1, fuerz:3 de tn1b1jo obrer;i -

v1 q,,e h::iv q11e nJc;·11t-ir, cie tod;is m1ner:is, J,i inesr,hi.lichd <le 11 conexi�r,

q,1e histnri.c1mentP c;e nroch1c-e entre ,m:i form-:Jci6n ,:;,-,cial v la s;1bsi�>1ient1> . 

l,1c; viej1s ins'"it•,cinnes il'lminan en c-ie-rt·1 merlid, 1, e,;tr1c�'lr'l rle 1;ic; -

n11eV"'> -., r,nr ellns, 11,sr, cierto punto es .tdmisible reronor-er l;i in"1 .en -

ri1 'iisroric1 v c;oci.11 q11e r-uvieron lnc; gremios en pl r>rnceso de c·1n1,ti r•1 

c-i/'ln <le loe, si.ndic-·H0c; de tr'lh:�jadores, esneci1lmenre d11r1nte c; ,e; comiPn 7.nc;.-

1.- EN l.OS C0'-1TE:;�ns or: L\S F0W-1ACTONES SOCT.\T.ES ('\P[T \T.fST-XS. 

En el seno de 1 ,s vie11s form:iciones soci.alec; rlc modeln fend;:il c;e f11er()n-

1?,ener·rndo !::is rel1riones e instituciones q,,e definen J;i socied1d c1..,i.t1IJ,;t1 -: 

En la ed1d Media el comerc-io er1 restringido prro en 13 medidn que este c;e v1 -

exnandiendo, J,:i soci.Pdad reqnicre el increment<l s11s f11erz1c; ornd 1ctiv1c; v 

�,ra lograrlo dehe ir modific1ndo 1:is rel1ciones c;ociales y l1c; formas <le -

"roducci6n. En consecuencia se hace, imoer;itivo el tr.1nsi :...o del si.stem;i el"' -

l r1b1 jo arres;:ino en l 1 oroc!11ccl6n ,n;in,1 f1ct·1rer1 v domi.ci l i,1ri 1 or-lmero i -

1
1 terlorrnentP 1 ,� �rnducci6n industrial 3 gr10 esc:iln el tr1h1jn domlcl'i1ri0-

e5 •m1 form1 in '" c>rmedi;:i entre 1;:i orod11cc-lón 1rtes1n<tl y 11 ni·�n1f�c-t"r1. 

Se ori�iró 1 11;1rtir de 11 necesid.1d q11e tcni1 11 socied1d de c;:itishcPr ,n -

merc1do en extf'n5i.ón. C11nnd() el t;-il ler medí ev1l sP clis�ri-gl", 1n'lr,, [n ,in, -

nnevo rnrm1c· i6n de org:ini.7ac i.ón en 1-i c11;¡ 1 , ec;nc; t::i 11 f'res SP v,n -

\l;ile lf'cir in "rwl ,r,..,·,-

t5 re1'iz1d0 en tod0s los taller,�s. Pero con 11 oec:1'i.nri<l1d ric-• Q• (' -

<li,h<"' r,n.1d0Jrtn n,1 nertP·ere ya ,1 10c; dl1e"loc; riel trillpr •Ü - qiier.Ps -.11l 

1·1her-r , es nrooied1d de 11n1 nuev1 nerson1: el c'lni.t·�li,;t, q 1P "T<"''1or -

,ion, 1 1 m1teri1 r,rim1 y ":183 ura remuner1c-i6n con dlaern. 

Eo:;te o:;i.o:;tem;i de on�:iniz,'lci.�n lnc0roora 1:i clivic;i6,i dP trr1h.1j0, ",r: -

r•1·1r1<'!!, no en l::i íorm,1 q11e 00steriorme11te se d1 c<1n l'I rev0li1citir id· �•ri 1 1
• 

l� 11 1 �ente este sistem1 de nroduccil'ín será s 1ner'ldo nor l 1 n ,n 1 ",,-- r '. 11

�n.11 lm-,1i.c-"I 1, existe ci.1 de •P1 emores:,rlo dJC•io d<> �rv1 t111er, 'l"f' "º -
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y en 12;ener1l, cc-ncentn1.r l<! nrod,tc-c-i('\11. 

!,,1 organiz1ci�o de lri l)rodr1c :;ir5n rnan,1L1cr11ren1 se c;:1r'lctl:"riz1 rtor 11 

re:;1iz:-1ci6n de1 proceso productivo en 1os grandes t.-:i11eres f'n ]05 cuR1<>s -

el emnres'lri.o ocnp3 tin número relfltivamente gr.1nde de nhrer0s que 

rr1b;ij1n hnjo s11 direcci6n direct;i o d<> 1111 carni-:iz, se disti11<;ue de l tr.:ib1-

domlcili1rio nor c11ant0 en é'>te l0s instrumentos de tr¡:¡b1jo tod;i•,i_a •wrfE"1� 

cen 1l tr1h·1j;idn1; y se di.fercnci:1n de1 ·sistem;i f'lht·i1, en la no •:ri.liz1ci611 

de maquin1s, nuesro q,ie el tr;ibajo se re-1\iz-1 ese,i,ln1rnent,· A mñno. 

l.:i herramient:1 es el instrumento que qe 11ti Ji;,:;;¡ en l·os comienz0s dr> 

l.:i man11f1cturn, ncro en la rnedid,i que élv.'1112,1 11 nrodr1cci6n met"c-.rntil se -

VA. lnciendo ÍmQerio<;o l,'l aparición y ut i.liz1cil'in d� l;:i nv-1qt i r11.. 'En defin_i -

tlv'l, lns nuev1s nPcesid1des cre1dns oor P1 c,1nit11Lsno y a amnllnri�n - -

df>l mercado cor,d,1ci.r.1n ;¡ l9 gener-=tlizici�n del 11<; ¡ de 1;:i m�qni.rrn, ,..rnr-e<;n -

éstt, q11e tennin'-lrá con la 1 lam:-1d1 '' rev0J11cl6n industri..::il ". 

·\hon, hi'"n, est·e ¡¡;r:ir, Adel.1ntn en la orod,1cci6n, q.te de- nRsll hq co.:2_ -

11ev<ido l,q insi-aur·1ci.6n de nuevqs rel1ciones sociales y nor di>círl0 ,5{ --

1A cnnri�ur--ici�•1 dp nuevns formaciones soc-i•les, tr'1jn cnnii.�n 1:i -:;n1ri<"il'in 

de n11ev'ls cl,1s0s <;oci,1le-;: J,1 cl;ise medi;1 lndusr-riA1, q•irs l1abi.;:i snnl1nt.1dn -

'I 1 o-s m�es tros, e.le l 0s �remí.os, fu{I reemol 'lznd.i nor los b,.1rgt1e"!es morlernns-

verdaderns ic•fes dP ej�1·ci.ros ind11stri.1les. Pero i�u1lmente en ].9 medid, -

qu .. fu� ries:irro 1 l A11<los0 e 1 c:.-ipi r.1 l, tnmb i.en se F,1 é ,�t!nerr1nrlo 1 a e 1 ;i,;<:• 

c0ntr,1ri.1 por el mismo i111'.oíci.'.1d;i: el pro1etari,1do, " J.1 cl;ise dr, 1os r,hreros-

m()clern.1s, q11e no vive ,,ino a condición de encontt"ilr tr--ib·,jo y los e11cuenrr1n 

dnic:1mente mientras sI1 tr:1ba jo es c:1nr1z de inc-rement:nr e1 C'HJÍ t l 1. 

De las ruinns de lns ;:irte;,'lnos y de !ns revolllcloncs 1�r;:irl,1s q11e dl'!s 110;:'lrrrn 

q 105 siervos, cnlonos y c'lrnnesinns rle sus tierr1s, s,lieron 1os nhreros -

mn<lt>rnoi; ". ( 1 ). 

[1 r1i,i r-i1 i.smo de .,,1s comienzos estahl ecio •1n desafor.1do régimen de -

ex•,lot;i,i.l'ln 1 ¡,, f,,erz!I <le trabaj,,., salarind;,t. Remunc1;aci.6n nliseo1hl1"' f1"e -



inducia el proletariado a lograr �l sustento familiar y la subsistencia de; 

di.cho nóleo mediante la colocación de la mujer y los hijcs, incluso ]os 

infantes. No exjstia la minima norma proteccionista del traba;o de las mu

jeres y los menores. mucho menos del trabajo realizado por los adultos. C� 

rencia absoluta de seguridad social e industrial. En si.tesis, la degrad3ción 

absoluca de la nueva clase social sometidas a sistemas ca-rcelarios de -

trabaio y jornadas de 16 hasta 18 horas diarias. 

Es indudable que semejante situación tenia que crear las condiciones 

iniciales para nue expontaneamente el proletariado emprendiera luchas de 

resjstencias a la explotación y por mejorar su condición económica y so

. cial. 

La lle�ada Je la revolución industrial fu� incentivo para aue la -

lucha obrera adquiriern proporciones mayores y carácteres rac'icales. 

E] trabajo de las mujeres y los nit'los conducen a la deSJEmeracjÓn de

las razas, la astrofia de los menores y el crecimiento de loó indices de 

morbilidad y mortalidad, configurando un promedio para el prcle.rario es 

candalosamente bajo. Por estas razones se expidcr algunas normas prot.ec-

cionistas durante las primeras dicadas del siglo XIX en ]os paises capi 

talistas más avanzados. 

Sin embargo, las expedidas no constítuyer derechos tangibles para los 

proletarios, en virtud a la inexistencia de necarismos que obli�an su cum

plimiento. 

Para concluir podemos afirmar, que durante est.E periodo social capit;;

Usta, no puede habJ.qrse de un trabaj(J estructu-rado, aún n1ando exist;:i el 

cont-rato de trabajo. 

L.;s normas asistenciales y proteccionista, especialmente pan.1 la -

mu1er y el nino, escasamente alcanzan a constituir, a nuestro juicio algu

nos antecedentes y puntuales del nuevo :ontinente jurídico. 
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1 • - LA HU ET.G'\ Ji� _f�J-� I i\. -

[..,:i revol.1cit'\n soci:ilist;:i de Octubre de 1.917, en J;i vLej;i R01sl1 ZaristA, -

es i.nd11d1blemente el ,ic0ntecimi.ento hi.stórico m1s impn1·tantes de lo q 1e v·➔ 

c-orri.d<' en el sit;lo XX; ::i<lem�s, nor cu.'lnto con él.1:i se establece 11n mltn -

e11 l'l historir1 del desr1rrol1o de J;¡ socied,qd hum,nia, r11 ln;rngttrAr 11r. n·1evo 

sistem:, de vid·1, el cu.11 r,ostulaba la defi.11itiv•1 desar,..1rici6n de l1s ,l;ic;es 

soci.,,1les, del Est,�do del Derecho y 1;:¡ i.nevlr:ihle constn1cci<'Sn del com,rnismn 

como si.srem1 q11c d.1 ;¡J hombre f11tuto, IA m1s olc11,1 llbert1d v l·i n,.1c; ·rnnli·� 

lli=1st:1 el .1'i0 de 1.9]7 Rusia ern tod·wi.1 ·in vL1ie imrir-ri.n 1ristorr'Hi.c-o, 

li.1:,.1dn 11 0rden feudal •')nr múltln1es i.nstltt1cíones ecqn6mic1s, soci1les \ -

nol i.tic:,s. Sin emhargo, dP'ide los comienzos e I el '>i�1o XX 5e veni., re<;br1 

j1ndn, ;41 oro<l !C'irse ];¡ li.ber;cic-ión de los siPrvns de lrt tierr:i , rlc:<;1rrr,l l ir 

<;e ,,1 c,;;r,ir-::ilismo. T.1 revoluci�n de 1.905 foté lri C-illll!J:tnad.<i de :i!err'l n1r" pl-

r�gimcn politi.cn 1utocr�tlco del Z::irismo, que desdr entonces cntr� en 0Prm1nen 

te y franc1 crisis. 

P:1r.1 el ;i'\o de J .()17, lfl. coyunturc1 creada ,,ar:i l;i primer;, ¡;I1err1 mnndi,1 

nrecipitó 1,� descnrnpocisi/\n del i.moerio Zari!Hñ y creó 11s condicinnes q•,e -

clari.·in lng:ir ;11 movimiento revolucinn.1rio q 1 1e o lri1 r1 sepult1r. En efe,r0 

l-1s cl-1ses soci1les, ,i excepción ele l;i 11risroc, ,sin estab::m sometid,1s , ,in

ré�i.men poli.civo v nnticlernocri'ltico. L.1 bll'rgues 1 m1gn•,d;1 '>Or 1in1 Rpo1folic.1 

Constitacionali'lti1 o ror lo menos 1111.1 Monarq11tr1 qII(.: l<� di.er:i ·1 ,r<"SO 11 m1nP

jo del Estado . .  os c,mnesinos, adem�s de la orresi.6n 0fic-i.al, esr,ban qomPti 

<l<'Vi n l.1 férul"l y expl0t-)lci.6n de los 11;rnndes d,1e'los de tierr:i v nnr , "1�to -

en c-ontinuo emnohre<:'im'ient.o y nrolet::.riz:icu;n. L"l c·l-1se ohrer-1, cnrN1te de -

derecho<; v libert1<les r,olitlc1s v sinci.cales, dPhin snnortar condi.ci.n�Ps rle 

l11mhre y exnlot'lci.�n i.rn')11est,1 ,:,or 1,rn cAnir::ilismo 11.lpertrofi.;ido v nt:-;izado

R11si11 er1 ,Ino de loe; n,iise<; rn <1s AtTH7.:idnq, de E,noi:n, que ½:,bin ,onfi';_J_ 

r,icio S\l formación snci.."11, no 11 e<;!"i.lo c1.1sico de los n:iises i.nrh<,tri.a 1 i_71 



ducción céipitaUst.:a, con las formas y re acjones propias de las forr1aciones 

precapitalista. 

" El capitalismo ruso no sigu:ió la trayectorjél del artesano <' la fabri 

ca pusa·ndo por la manufactura, porque el capj tal europeo, el capita1 comer

cial primero y luugo el finnaciero y el industrial se avalan?Ó sobre Rusia, 

en una ipoca en que el artesano no se hahia desglozado todavja de la agri 

cultura. Asi se explica la aparición de una industria capitalista mc1erna -

en medio de un panorama del prirnitivism,, económi.co: de vez ln cui'lndo, 11:1a 

fabrica belga o norteamericana, y en de�red,1r, poblados niiserus, choz;,i de 

madera y de pa;a Q!1e no pasa un ;ño sin que se incendie, y. todo por el es -

Li lo. A 1 lado de los rudimentos más prirni ti vos, l0s más re cien tes pro¡:;resos -

europeo. De aqui el papel inmenso que el capital Europeo es la birguesia -

ele nuestro país. De aquí la facilidad conaue le dimos la batalJa. De aqui -

0ue 1as dificultades surgieron al intervenir la burgueEia e1rropea en nues -

tros destinos" . (1) Asi se dirigía uno de ]os di::igentes de la revolución 

bo1chevi�ue sobre las característica de la formación Rusa el advenlmi�nto -

de las grandes transformaciones a partir de 1.917. 

La revo1uci6n dirigida por el partido bolchevinue ( comunista) rompi6 

con los esquemas en boga, sobre la inebitalidad de] desarrollo capitalista, 

previo a la revolución socialista. 

Desde el mes de febrero de 1.917 se produjo una revolución interrumpi

da, oue terminó en Octubre con ]a concent¡-a,:ión del poder er los S0viets dt' 

Diputados obreros, soldados y campesinos. En efecto, en el mes de febrero 

el movimiento revolucionario, generado con la caida de1 régimen Zarjsta, 

llevó a la constitución de un Gobierno Provisional controlado por los parti 

dos burgueses y pequeños burgueses y dirigidos por el señor Kerensld. Empe

ro, era de esperar�e, los intereses de las clases sociales representados -

por los partidos de Gobierno, paulatinamente fueron defraudando las aspira

ciones de las masas explotadas como eran: ]a reivindicaci.6u de la tierra pQ.. 

ra los campesinos, y el pan para obreros y soldadoH, todo lo cual implicó 

el traslado de la base social del movimiento revolucionario a] par -



tido bolchevique, dit"i�ido por LENJN, TROSTKI, STALIN, v otrns revrif.idn111 

dos m1s. 

El 25 de oct'lbre se "roduc1- ln tom-i defi.ni.ti.v:i del noder 11or el nrn1e -

t1ri:Jdo, un·, ve;: 11 corrpl;:ici6n de fuer:,,15 en los or��rnismo'> del n0der fl� -

pular (Soviets ) , se lnhf;i volcndo h,1ci_;i l-1 oolLtica h0lchf'viq•.1e. 

Se P\IE-dc c.lecir, que 0ntre el mes de fi>hrc>rn y el mc.-s de Oct1hrP, f1� 

otn 11erind0 revo 1 1ri(1n1rio de <l11alidé1d de noder entre l1s Í•;err1s nrnlet.,ri1s 

v l1s F,1,.r;,·1s h 1r1',ues1c;. Dirh1 d,1.1! id,1d f,1(1 n1111;:irin mt>'1te resq.ir-l-ir·1j1n,10c;,-

-'l f1vor del or,-i,,t,1ri..1do nor un nn,vim 0nt-o i·1tprn1moido q ,e e 11min"' ., 1 J 1 -

i.11,;;t·11r<ici6n de l<J dict1d1ir·'l del nrol?t1ri1d0 de l'l ali'll'l7, con los <'1mne<;I

nt1<;, en el me,; dt> oc t11h rf'. 

i,1 R>1si 1 Z1ri.<;t'l se c<l'lVc>rtta dP :il 1 l en :ice I intP, e11 11 U ni6n de Ri•fl•,1b 1 ¡ 

c·1c; Snci_1list1s Sovieti.c1s. El n:1ciente �ode1 ob,ern h·ihn de sonr,rt1r -

c!.1r.1ntf' .1lgnnos ·1"10s pi s:ibot1ie crimi.11;:il d<-> ris cl.1c;e5 '>ori1les y ;JP 11<, -

p,)tenci:is i.mneri.11list,1'> de todo el m11ndo, J;ic; c11:1les lleg:irnn 1 crc-;r ,,r1 -

,1r:�·iniz·1ción '-lunrii1l ( L,-:i Entente ), con el 111ico pron0sit0 dP olnfl1cilr 1, 

revnl•1ci6n y 9nl·1,;t:1rl;1. Si.n f'mb"lrgo, 11 tc·1wcid·1d del 'lrnlet 1ri-1<lo, 1 111<!0 

.<; l1s dem,1s cl1se<; pon•il1res v gui.1dos por el pnrti.dn com1nist;:i de TePi1, 

Trnstki v Stilin, y <'011 l.1 solid1ri.dad del movimlerlt'n obrc:-n v revr"1l1d,v11rin 

'1undi..s1 1, ln�rl'> df>srnilr 1·1s preten.cionec; b11ro.;ucs1s e im1,erL,list·1s f> i11i.d1r 

Dt•c;cle 1.917, 11 revnl,1ci6n snci.•il�c;t.1 e11 11 viejn. B.'1Sl, 7.·1ri.st,1 se cnnc;•i 

t,iirii ,,11 ,�1 1-1rn l,¡mfnoso q11P indic, el c1ndno 1 1'1s n•1,hlos del m'lrrlr>. 

1 , c-11c;:1s q P nri.>!,i•nn 11 exo1nt·1ci.l'in del lwmbrP ,,nr el h·-i:w ,e: 11 "•"<'•erhd 

,:;,�¡_ ,1isr-, ('"IHn n�'],imc>n d(' tr··1nsi.,•iñr h·1ci1 el cnm1111i,;mn. 



ri10 1 etn1 ·.1do Soviético implicó, jncontrastal,lemente, una transformsci61t r-!_ 

.!1'-al d .. las vie;As relaciones de producción y de explotación. l.¡; tra1:,d<1r_ 

rn;,d{•n ele las relaciones sociales capiUtlislas, por las socialista.,, si;.11i_ 

fica mutaciones necesarias en la forma de ccncebjr el ílerecho d�l Tr1t.al 

v sus instituciones. Ya n0 es el empresario Quien decide la suerte de los -

millones de obreros, sino éstos, quienes al controlar el Estado y la •rodu� 

dón, deciden sobre sus propios derechos. Las institllcíones del Derf:!cho ,<

lectivo del Trabaio, por e;emplo 1a coali ción o la asc,da,�ión profet-10H l • 

e�tan ¡;,arantiz.idas y mediante 12llas los trabajadores p,rt.lcipan en 1N; pr!..'_ -

h lem,3s ecónc-micos y socia les del pcli s y en la regulac í ón -de »us propios t: -

inmediatos intereses. 

Ahora bien, extern<1mente, la revolución lo!,::hevi<1ue fué t,na carnp;.i. � 1 ,1 

r1e al,.,ru1 p;iía e1 mundo capitalista. El jmpu1sc de )¿¡ c:orv·iencL.1 pol i 1 it., 

del movimiento obrero que por la revolucíén se generó.,illdüjo ..!r, citéC'l. ' 1.,!... 

a 1 o& i',obi.ernos lrnr;�ueses hace más flexibles en la aceptari ón de J.a,; rl!, -

l[:>aciones obreras, especialmente sobre los problemas lab() nlles oue se •1rn 

1.-. fon11tl11Jtdo en cada pai s. 

Xo es casual, que luego de la revolución bulchevinue, el mov11IJ1 r;·u , 

bn,r0 mundial s� hubiera reanimando para �eguir su t.jt::mt>lo , (lue emp1.:ear 

obten.·r por medio de la expedición de JeyLs, cuando n(J dirh .. lam(•nt, �•' l e,:; 

cons�iluciones bnr;�ucsas, la cOn$agraci6n t:omo .,·recbos, d,· 1a<; ¡H1It ; p l"•c; 

l!Vitituci,.1�es 0ue hoy i11t05can el D�rccho indívi,itwl y lolcct.ivo dt:1 ", •1 �;,

in-h,.� ,, C1L1<! s1: di"'roi. los primeros paso-. p«ra J.:, e1abo1··1ci,ín (k u.1 uerc i l 

Int,; 1 11a, ior.a] riel i'raba;o, con unos m:icanifmc,g :i,J,.:cua3oc: d i:slt F:n. 
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2. í � !Ul ELGl\ EN L>i CONSTTT11 ClON 'H: H r. \ N\

r.omo ::;1ct"cli6 en c-,si. todr,s los p;:iises cé!nlt:c1lic;tns, el mnvi.mientn ,"l 

l1re1·n mejiC",1no inicio s1is ricclones hrijo el influjo del 1m1t11, J t<;m0 �nl1 -

mf"lle ddr1nre el dl_ti.mn r·11r10 del c¡iglo en ln "lls1rl::i centuri,, se "lroci 1c-eri 

ron 1 l·i i1 1 1el�·i o,1r-1 ro?ivindic:i.r 11 red11rci1'>n de 11 jor11,r,1 cle tr1bajacini:es -

111rion:ilcs Emnern, t0s movirnlentos son ,e.,l"i.nidnc; y l1c; hnelg1c; "rnhlf)ir1s. 

Sin emh.1rg(), :11 c., l nr rle la revol11ci61 1t',r·1ri.·1 Ó<' 1.910, 1c,1.1dil'1d1 nnr 

l:1 b•1n; 1 iesi1 mexic:1111, el mnvimi.ento obrer,¡ v1 eslruct-,ir1nd0 s 1s prnnll'> º.!:. 

se constituye l1 11·1m1d1 c:1s·1 del Obrero M, ndl·tl, 1;, c,1.11 es imon:•�•n.1d1 de l1-

i.de,)l,i�i1 a11ilrcosindlc1ligt.1. Esta org·ini.z·cil'ln c-0,itrib•1ye dE.•ridid·�uH'Hf 1 -

l0c¡ t'nfrenr-1rnirnto.:; c11si.st,1c; y ;1 1-, n1rticl,1ci.60 del n1cíentP nr,'1lf1ri:♦eh 

en In revolucil'ín. 

En 1.C)lfi 11 Fed<'r1c-ll'ín de Sindic,1t 1s clE1 l>i.stri.to Feder1l re11j;,1 •1n rn•1 

�re<;n en 11 r.q11 .1!)rueb1 11 ronstit11c-i 111 dE 1-1 f,'prlerici.l'ín dE:1 rr¡¡h.,;n el(' 17 -

regí,°''' mexic1n·, Y l'n l.'H7, C'n 1;:,s c-i,,wad de T1rn"i.cn se ,·1::l<'br1 •in ·1,c-v1 

ttt l.:Jl 7 l'n :-1e;i.c,) •;¡: Pxniden le1üslilclnnes soc-i;ll('s (•n distinrns Est·id,,:;. 

Pf'rc- t',¡� en 1CJ'lP111 en dnnc-lc• nnr nrirncr1 ve'l. lns ;ic;"cctos fqnchmentí l f's !'1e1 

D(' r<>chn de 1 Tnh<1 jo se consngriln con 1111,1 rn1vnr ·1rnl") l i turl y '>rt'c;icil'ín El \ rt. 

1')1 clt• 11 mo1H,d1 constit11ci.611 con5ign6 110 s,,1·rnwn,l> 1 ,s c,1e<.;tiones m1,; i'.Tl 

,nrt'ntPS del !)eredu� Tndivid111l rlel Trr1b:ii0 sino rnmhien, 11s insr-it ,ci 1 -

- 17 -



nPs del Derecho rnlectivo, nrncediment1le5 y dP �revlsll',n c;nrl1l. 

Vc•1mo::; l,1s norm,1s que sobrP el Derecho Cole tivo cons,1�r6 el .1rtic11,, l:?3. 

,l) DERF;r110 DE \SOC'IACION. se reconoce .1 tr,1 >·1 j:idorec; y n.:itron,1c;. 

h) CONTR,\T.\C:TON COLECTTV,\. No exi.ste dlsooc .c;ión �, resoectn. Emnero, nor

vi ·i <ie interi,rl"t1c·il'in, 1 os cloctrin;intes mfi' ¡ c:inos h.:in deducirlo de l ·t n:.irtC' 

intr11rl1ctriri'1 rl,•1 1rticulo 1?1 v del ('onrr•ilo ele, Tr1h1jn :1lli c,c;ti.-,,,11dn, 

rric,·inre,:;: C:,1r1et<ir nrc,feslr,n1l y b11<;q11e<11 de 1;1 1rmnni1 v cor>rlli1ri_/Sn 

dc-1 c--ln1t1l y el tr1b.1jn •ncific11 de la h!í•lg.1 so oen;i 11 clerl1r1r,,ri1 clf' 

-,11 i1icítnrl. 

d\ Rf''>tri�i,"t el 1.00K - OJT 11p1r11 111riowil. 

L:i dnctrin.1 meji.can.11 In tenido divers�c; rrncl<;ion�s en tnriw ñ 1:i le -

1.;is l 1c·ló·1 ryroclucid;1 Pn <>l c·11rso c!P 1·1 revnl11ci/Sn y qlle nilmin� en 1 1 Con<;

tir1d.l',:, de Q1er6taro, con 5ll 1rriclllo 121 n:-ir'l lrv:; trnh:1i:-idores y .,1 'lrtl 

,·1 11n 17 o;:ir;i loe; c::irnof'si.nos. P,1r:i el nrofesor clp l;:i C1Pv:t, e1 -�rtir11ln 1"1 

c;in enit>1rgo, el dt• olen1 orl�in11llcf.1cl fué " e! n.1s0 m1<; imr1ort·rnte d-.do .-11 

'lfl r,;;¡ls ¡,ar·1 sRtt<;f1cer 11s rlem,1ndr1s de ln clnse rr.1bi1 j1dnr'l'' (1). ,,,,r-� -

e l 1ut0r dt': 11 l'E'or[1 11 i.nregr11" del Den•cho del Tr.1b'lj0. �lhprtn Tr11e-h1 

Frbirn, <"n di,~111 norm1 c;p h1ll1 inert,1 la l>1se tfl')ric-.1 par1 11 rev,..,Ji1c-i.i',n 

nrolpt1ri1. 

"). r>pr el contr:1rlo, n.1r:i el joven escriu,r Scvtrn Tglesl11c:, dE> seri1 f11r 

m1 ,-it'in m1rxist-'l, P1 ·nt·iculo 121 h, i.mnlir1r!n n:111 1•1 r l f!<;t• nbrer.1 n· ;i1tn 

Ir 1cc1.,'\n del c1rd t1li.s010. SPg•'Ín este , 1tor, 1 nc":·1r de' clPc;1rrol In rl('l c-1ni 

t·ili<;rnn l)i<;ceiir0 ( i.nsi.-,icnte), q,e rpfli•j:i!>, 1·1 dc-bilici'ltl nr•.inica o irlt•n

t l'\�i.c 1 dE> 1 mnv1.mi ento ohrero, <", t .. 1 l � evi'\ i1 r.1hn 1n1 i ntr1,;i2,e:l"lte 1 ·1r l ,¡¡ d 1-

r·1ntc> 11 r<'vnl 1ri<'-n que F11é c=tn1li.7.1d·1 por 11 hurr;11ec;l·1, '\'1cc;t-n q••c•, f>,1 -

,., nnrm•-¡ Conc;t'iL.1cion,l se c-ons,,¡r-ib I ni l\11S ni mer,ns q11e el • ,,.,trol d<> 1 •n ,_



vi.miento c'brero al orientarlo por lA Conci Jiaci'>n de cl,5es y al cirruns -

cribir su lucha en el marco puramente económico y coroor-atlvo; igualmente 

r.ed11ce la lucha obrera "!n un ámbito que la <list incia de 1 · lucha r12volurin

nari�, especialmente cuando somete a.a so1ucion dt? los conflict'os colecti· 

vos a las llamadas I,10!"::is dP Conci li.:�cíón v .\r-bitrajt,, las r.ua 1 s encubnm 

<'l rar;lct,,r cl::ic;i.st,1 y Jurgués del Estndo. ( 1 ). 



4.- U l·lllEI.-'":" EN COLO\mIA. 

E.:; imoorti'lnte conocer 11 mmierr1 como 'le h:i VPni.dn 1e11,isl:.ndn en el n>1i.s 

,;nhre este cforecho t.1n i.m'1ort.,ntP y Fundar1wnt,d de los t,...-"lh::i j-"ldnres y (Jllf' -

es ,1nR de l.CJs ronq11ic;t;;<; m1s grnndin'J:is q11e: h1 tcnirlo el mcwimi.<>nto 11bnntl 

v 1Yreci.s:1mentP romo •111 ::in111 noterit-e en los cnnflictns de cJ,,ses, los Pxnlnt..2, 

dr,re<: h·in tn1t"1d0 nnr tod,,s lo<; medios nosi.bles de rest-ri·,>,ír este v;,li.oso 

derecho. 

11111 huc;c"!do rn1 1 l ti.t11d df> :1rtim;t•'l·is: <;in e111h·1rgo, el ejf'1nj')!n y 1-1 Mmerin 

ci,,i de ln<; primer<�'> lrnt¡:¡11:idores nos deben servlr de ejem�ln, 1 q11e t>ll Cnlo_�

hi:�, 1ntes de l.919 en pnrtír:ioar, incitar u 0rg·mi..z.1r in mnvimiento lwel�ui� 

tíco ccmstit11L1 11n cle1itn y 8 r,es�ir de esto, y;¡ conoclmos como .se hlcierPn -

qcri�nes de este tino A pec;1r d e la renresi�n . 

l.- LEY 75 ))E ].Q19. 

,\F:T. 

enmrec;.1,; i ndüs trln 1 ec; r, 1�ricu l ·1s, ;1h:1nc1011 l c0nvPn í rln :i 1C"'ent"l•1::.in v 11 1nr.., r"i 1 

cnndL·i.nnes hi:�í�ni.c1s, (•te. 

So1t1:·ner ,,s c0ndiciunei; ,'lctuflle,; cH;iqdo 5<" trrit't <le dt·sm,;_jor◄rl is; y 

nec i f ir,. 

P'lr <> �r1fn: Lils re11nione'l t,1muli:--1rl1s q11e se efect111rnn con nnmhrP \ r,rr.t,"·<'t,, 

cie i1,1el�r1c;, sin los c·1r<1cteres leg:tlC'!l de �st1s q11t:cien srn1H·ricl-is -il dererhn 

comín. 



Lrc; in<1lvíd1tns q,te c;p nronnn�:1n entr,1r "'n huelg1 o r¡,te 1 "' 11,n e; 1tr1ch 

en 1>1 J,1 r, ¡C'<lPn nnmbr1r 11no n m�s rPorPSPntnntes 'l1r1 q·1e Sf: PntiPnd'!n <--,n 

1 0c; dllP'los de l1c; f1brí.r•,1s, o emnrec;1s resnecto , s11s '.)eticiorec; n rec1 '1fll1 

e-iones ,1 ri.n dt> nrcn1r1r y ,inder llegir ,1 '..In 1rrPglo '1mig1ble en 1,s di.fpren 

(ns n•nresent:intcs rle 10s lu1elguist;1c; e<:r1r1n •)rovi.s�n., dC>l 'lnder q11e -

1 e<: h 1
1 11n chilo suc; podern1n1 es en e1 ('11.11 c-<;t 111 cc;neci íic.1rl;is 1,c; rcr l 1m1 

P1r"1gr1f(i· No ondr1n e jerrer r>l N,dc>r 1 qllC se> rl!fit�re el 'lrt·Sf'lltP ;ir-

tir'llo si•w los i.nc!ivi.d10s q11e se nr0oon�,, entr1r o q1,f' h,ll·1n í'ntr1do "I -

1,-.¡ h•1elv,1. 

en pl11 c0n el nronn'lito m.1nlfie,;to de oromcwer el dpc;ordPn n dt: q1d.r1rlp 

s, c1r1c tPr 'l'lc-i ficn, -,<'r1n detpnidos por 11 111tnrid"'lrl h1<;t1 r¡11P rnr<;ti • 1 

,·1n "i 111�:-; de 1hc;tf'ner,;e de eiec,1t'lr 1 o nr0vC'ct:-1<lo. 

'! 1 <; s i r 1 -i 1 q I i e r mo r i v o 1 ;i r i 1 n z 1 n n s P d i e r <' , 1 ·1 n P r "', e i f¡ i n /) ,, c)<l r 1 e; P 1· -

rn1s de 1'1 dl<i._, n 11 '<;t·1 ']11€ termine l :1 h 1el��-1, si el h i,1c;qrp de éstr> ténni 

r.o.

:I.RT. - 1. 

Si '-f' 1 lc;�·• 'l nn ;ic 1('rdo, c;e cxterden1 de {,-1 nn.i di 1 Í.i{r>nrl1 q 1P r¡ TiT11 -

r1n 1., 1Lttorid1<l, los n.")rP.<;ent1ntes re los h11el<?;11i<;tns v loe; rrntroros, 1�P

rcntes n 1<lministr1d,1re._ de 11� FAbric1s n empresns v de el 11s se d1r1n <;pn 

d.-, s e ,1 o i, s 1 1 1 s n 1 r tes . 

Dich1 dlli.�enci.15 v s•1<, cnrdas y 1;:is rirtes, tendr:1n V'llor dp escrit 11r, ni1 

b1i.r·-i, p1r� ol)li�ar ;-1 los i.ntercsadoc; 11 c11rni,limlento de .:;us rnumromisoc;. -

5.qlvo ,--�so resnC't·o .'l 10s obrC'roc; r¡ne dur:rnte un l,nc;o m:1vor de '1íl di·1s pi -

<;alnri<i '11C't irln 11egnre ·1 ser lns,1flciente i,crsnn,1 de ln5 mismns. 

l'1r1�r1fo: Si no se 1lew1rr> :1 11n 1c11erdo ;ilguno, t<imbí.én SE> estendPr1 

1ct1 de In .1C'1irridn, y c;e d·,ir� coi,ia a l,1s 111rres, si. 1o solicit1ron. 



\RT. 4. 

r,rovendr:1n o dlsr,lverán l:1s reuni.ones i lt>�.1les y d�1r'ln protección ;, !os 

nbreroq y trabRia<lnres que libremente qui.er1n continuar s� trnbajo, y 1 los 

qup se enf re ntan, contrRten o eng��en n�r, remnlaz1r , los que se h:i 1 1,n -

<lec 1 qr,1do i;>n h,1e 1 g,1. 

i-\RT. 5. 

Todo 1cto ejecutable rrnr obreros y tr.;ibajadores que t.al 11n entr1rlo en 

,.'l h11elg.1, dlstinto de lél mismA abstent,1ci6n de c<)11currlr al tr.ih'ljo v q11e 

lle.;�11� A constiruir .:1gresi6n o atentado cnntr.01 1-'ls person;is o lesione 1.::is -

nropledndes, o q11e tiendan ;i lrnoedir oor medio de 111 vi. ol enci.:i el llhre ejer

cicio de la industri1 de lt1 f�bric1 o de la emDres1 resnectivn, se cnnslde -

ri'lr1 exrr;:i,o a 111 h11elga v sns nutnre5 seran det:enldc"s, s11m,1rL<idos y entreip

dos ;:¡ 1 AS ni1torid.<tdes com1,etentes T)flr;,¡ j11z�Trl ns. 

A 1ns cleteni<los de ;:¡cuerdo con este ,1rtic111n no ·1es concedernn excArcel:1-

ci�n, aunq11e c,1vi.er;111 derec:ho ,q ella seg11n. las regl.1s c-nmunes, sino dcsp,té,;; 

de que la lrne1g;,i h 01l J;i terminado com riletamente. 

f\ RT. 6. 

Los empl eados, obreros o trab::ij'ldnres que se nropnng::in entrar o 0•1e ha 11 :in 

entrado en huelg�, oor una huelga por una narte v los emnres1rins n0r orr1 -

oueden cnnsti.tuir ::irbitr,1dores o trib1rn,1les de arbitr::imienton::ir1 q,ie diri j.'ln -

s11s di fi>rencias. 

De l :1 cons ti t.ución de 1 ;1rbi tramiento se extenderá un ::ic ta, en 1 r1 cuA 1 se <,e"\.:1 1 2 

r1 el onicedimiento que debe snmetecse las r,Hrte5 y ln<; 011nt·os aue se deben -

derldir por el arbitrador, cuyo falln ser� obligatorio p1r1 las narte<;. 

ART. 7. 

El hecho de tcrmin11r l a h11eln;r1, por arreglo nor clecisi.c'ín ;irbitr-:il, eximP 

�P resnon<,Rhilid�d onr los delitos cometidos en ella 

I\RT. 8. 

Los emn1e:-J<lo5 de virije de 1rna emnres;i de trm1c;p0rte nn nodr1 dec 1 ar"r5e -



en huelga slno hRsta que nquel se rind3. 

Los q,1e contt"avi.ni.eren 1-1 est1 di.srrnsición s11frit·'1n nor solo este hecho un.:1 

nrisi6n de unn 1 dos meses. 

Par1gr�fo 1. Tamr,oco pc,dr.�n declararse en h'lelgA, slno d;indn nvis0 con .:1nti 

ci_,,1cil'in de tres di.'?s, por lo menos los directores, los emple'<d0s u obreros 

de •inR emnres.1 de a]umbr:ido o de <ic11ednct0 o<iblir.o, y los emole;idos de ern -

nres;is Teléfonic:is de c�r1cter nrivndo. 

1·1dn en .,.1 inciso orirnero c1el prec;ente "rtlc11 1 <> . 

.\RT. 9. 

Cll'rndn los b 11e1gnist1s o los qr¡e ·')rf'tend;:in entrn1· en h11e l �H considPr'ln 

lesion1d0 .1'!,g1m0s de s11s leg(timns derechos nor resn111c!t'>n a ordenl,s de '·1 -

a,1torid1d 011bli.c1, rodrt1n interooner el ren1rso cnrresoondientc 11nte los iri 

bun.1Jps contensioso 11dmlni.strativos. 

P1rAgr�fn: Los mismos tribunnles resolveran, en unn sola instancl11 las contr� 

versias v l1s dud11s que se susciten con m01tvo de la internret3ci6n qJe las -

partes den a las 1ct11s o diligencias firmadns nArR noner térmlno a lqs -

huelgas. 

\RT. 10 

El due�o o due�os de unn emnresn industrinl o gricola, no ondr11n decl11r1r l n 

si.no dand,) aviso a sus empleados y tr.1b,c1 iadnres n0r un mes por 1 n menos de -

1ntlci,clci6n, s::i1vo fuerz;t mAvor cnmo incendio, inund:ición, n 1ufragio, qni.ehr.1, 

w1erte del nrincl��l. 

E1 aviso se dnr.1 l° Ljandn \ITI c-1rtel en oarte vi.sihle y 01íbli.c1, en el q•1e se -

éln1incie el di::i de 1.i cl;:iusllr1. T..1 contr'1versi6n n est-1 disp,•<; ci6n nhll1;.1 11 

d•1e'lo .1 nri�i'lr 1 c;,1s em'11e;idos y tr"lh:ij;:idores r,1 sueldn 1 el s 1lario q 1e les -

cnrresnr,n<le en 11ri mes de trabajo. 

P��1�r1fn : 1 1 s cm�res:is o trab1jos de c;:ir1crer trRnsitnrio; t1les como •� 

cnnstr,1cd_6n de •,1n edifi.cin, 11 reco1ecci6n de Fn1tns, no q11( Jan 1;0mnrendid0s 

en 1�, nnc;nnsicinnes de este 1rticulns. 



ARf. 1l. 

J os lndi viduos t?xtran;eros que tomaren parte en azonada o motines con -

p-retexto u ocación de huelga, además de las sanciones legales a oue halla - 1

1·ugar, conforme al derecho común serán ¡:¡xpulsados del territorio Nacional 

p�evia la ivestigación legal correspondiente. 

Los individuos extran1eros que hagan prop:1.ganda para fomentar motines e a 

sonadas con pretexto de huelga o sólo part provoca1 éstas podrán ser expu1-

sados del territorio, comprobada que sea lc�almente su culpabilidad, 

L\RT. 12. 

Las autoridades superiores de los puertos y froot�ras impedirán la -

entrada al territorio Nacional de individuos extran1eros ou-e: ne ;ircsc•¡•e 1 

pasaportes aútenticos visados por L.:>s Cónsu1es n:spectívos y ciu1::, por u1r.to 

puedan ser sospechosos de constituir peli�ro parn el orden o seburjd3 

de la República. 

Paragráfo: No obstante lo dispuesto por este ar:iculo, si los extrduterns 

hubieren resididos en los dos últimos ª'°'ºs, st-is meses siquiera '/ •.111 iPTt?'l 

observado conducta intachable, ,odrán ser admitidos medianre solicitud -

del ministerio del Cónsul de la Nación a que pertenezcan los �xtrar,ero�. 

ART. 13. 

Los delitos que con pretext:, u oca1 ión de una huelga se com1tcai, se fo.· 

castigados de acuerdo con las respecti,as dispocisiones del Codigo Pénal 

vi ;ente y de las leyes que lo adicionen y lo reformen. 

ART. 14. 

Las dudas que ocurran en la 1plicaci6n de esta ley, en materia de con 

tratos, se decidirá de acuerdo con el Código Civil. 

Presidente Senado: ALEJANDRO GARCIA

Presidente Camara: FE! TX SALAZAR J. 

Presidente Kepúlilica: !-ARCO FIDEL SIJAH.EZ. 

}:inisterio <le Gobierno: LUIS CUERVO MARQUEZ. 

�1, l dSc.RVAN VAtUc\S COSAS: 
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a) La ley levantó la sanción de caracter penal oue condenaba el abandono

del trabajo con privación de la libertad. 

Sin embargo, esta norma si�ue sancionando penalmente algunas actividades 

que la ley considera atentatorias contra la empresa ( art. 8 ). 

h) El cese de actividades se pE,rmitió siempre y ,:uando se hiciera en forma

pacifica y por asuntos puramente económicos; 

e) El cese de actividades en los servicios p6blicos estaba permitido, solo

en este caso �abia, que dar un previo avtso de tres dias y se consideraban 

servicios púb:.icos las empresas de alumbrados, acueducto, empresas teléfo

nicas y telegráficas de carácter privado. ( Art. 8 paragráfo 1� ). 

d) Aunque consagraba el derecho de huelga al mismo tiempo institucionaliz!!_

han el derecho de esquirola1e, lo que hacia bastante dificil desarrollar un 

movimiento huelguístico ( Art. 4. ). 

Esta ley lo 6nico que garantizaba a los huelguistas era la suspención del 

trabajo no tipificaba ninguna clase de delito; al mismo tiempo la ley con

sagra al esquirolaje y al permitir que durante la huelga la empresa pueda -

contratar otros oDrcros. Un aspecto importante de esta ley es que no pone -

limitación a la huelga pudiendose esta declarar inscantaneamente, a excepe

ción de los servicios p6blicos que debían de avisar con tres dias de antic1 

pación. 

Transcribimos a continuación alguno de los debates que se hicieron en 

el Congreso para la aprobación de la ley 78 de 1.919.

" Colectivamente la huelga se presenta por una de esas causas o poroue 

se reincorporen uno o más individuos, que han sido despedidos porque no se -

da traba;o a uno de los gremios. 

Estos dos últimos factores sobran en regiones en donde 1 os tr;;.ba ¡.:i-l01·e� 

estan sindicalisados como parece, especialmente en las confederación Austrª-

1 iana y en Inglaterra. ( Trade Unions ). 

Al lado del derecho individual, ha S'Jrgido o .ro derecho más poderoso que lo 

ohservd y lo anula en muchos casos, ,�1 Derecho de1 Estado. 



11 c.l derecho del Estadn anula la libertac individual en el servicio militar;

obligatorio, en form:i coercitiva de recaudar contribuciones ,•n la institu -

ci6n del jurado, etc. Por consiguiente, el derecho a 1 a libertad de traGa10 -

no existe en los servicios pfiblicos de cierta clase. 

Nuestras disposiciones legales extablecen, nue ningGn funcionario Cjvil puede 

reti.r.:irse de su puesto mientras no esté posecionado quien debe remplazarlo. 

" De lo dicl10 tintedonnente puede deducirse: 

11 I a huelga es 1:n derecho cuando no at .mta contra el derecho a;eno ni contn-i 

el estado" 

11 No hay derecho para obligar que los indivld11os que se declaren 1::n h_uelga

vut"lvan al trabajo" 

" N0 hay derecho para impedir que los individuos oue se declaren en hueli{a 

conlinuen en el trabajo" • 

El estado de huelga no cubre los delitos que dentro ue ella puedan cometerse -

por los nue en ella se declaran, delitos qup ouedan 5ometidos a las sanción 

1�6a 1. 

" No pueden declanirse en huelga los individuos liga,'os por un contrato ele -

trahaio, salvo causas legales de rescición, pués serla imposible de declarar -

legal la ruptura de un contrato. 

'' No pu.:den deciararse en hue1ga los servidos públicos". 

'' Es necesario entrar ele lleno en el estudio y re�o1uci6n de los �randes -

problemas sociales que nos se�alen la hora presente; es necesario afront�r 

1a vida actual y no micrer que ella podamos sustrnerla aparentando out• lo ---

i bnoremos. 

Sin pe1•iuicios sin desiquilibrarlas deb1:mos penetrarnos de las ideas, tenien

do en cuenta nue e1 derecho es el fiel ie la honanza nue re�ula las acciones. 

EXPGSICION DE MOTlVO DEL MIH"J S rERIO DE COl11 ERNO 

Fecha de pres�ntación. 
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Leyes del Congreso je 1.919 

Pag. ]30. Archivo del Congreso. 

�l espiritud de imitación, la alteraci61 de los calores causados p�r -

las grar1des masas del papel de crédito en que tuvieron nue emiti.r los beli -

��erantes en la pasada guerra, , a veces criaban una iniusta desproporción 

entre el salario y el capital, han aclimado las huelgas en el país. 

11 El objeto princjpal de la ey debe ser en mi concepto, l"educir la ex

tención de las huelgas ele los linútes que naturalmenre le sei'lalan el derecho -

de los trabajadores inLeresodos. 

Toda acción y elementos extra�os q1e se me2clen a ese fenóme10 deben conside

rarse como pGblicas. 

INFORME DE UNA COMISION. 

" La huelga en el e1ercicio de un derecho, cuando se hacen dentrn de los 

limites del derecho propio. 

El trabajo es un bien, es una propit-dad de quien puede producj rse y q11e -

solamente se transforma en uti l:i.dad cuando se pone en acción; es una mercan

cia que se compra y que se vende y que, como ella, está &u.ieta i-1 las leyes -

de la oferta y la demai,da. 

" El productor del trabajo tiene derecho de ,enderlo o de no venderlo -

segGn su inconveniencia, de la misrn.'.l manera Que el vendedor de zarza& tiene -

el derecho de vender o de no vender a mercancia" . 

" Y siendo asi como lo es nadie >odria prohibir a In trabdi.:tdor a nue -

entrara en una huelga o que de;ara de entrar." 

" La libertad de traba;o encuentra aquí su me:jor nplicación'' 

2.- LEY 21 DE 1.920. 

Esta ley comienza a crear los mecanismos tendientes a hecer dí fi.ci 1 ciue 

los obreros puedan llegar a la huelga, rorque en esta ley se consagra el -

arreglo directo, la conciliación
? 

el artitramiento. 

El camino que se debería recorrer para · 1egar a la huelga era el siguien

te: 
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a) Un plazo de 7 dias para que la empresa respondiera a )as demandas ele

los trabajadores en arr�glo directo. 

h) Después del ,,rreglo dí recto un término de tres dias para la conciliación.

APARTES DE LA LEY 21 DE 1 • 920. 

ART. 1 • 

En ningún establecimiento o empresa comercial industrial o agrjcola -

podrá efectuarse una suspensión colectiva del traba.10 (1ue teth�a por causas

diferencias entre patronos y empleados cual�uíera que s�a un arreJ1o sin a� 

tes hallan cumplido los procedimientos de conciliación de que trata enseJui 

da: 

TITULO J.- ARREGLO DIRECTO: 

ART. 2. 

Sí empre que un estab lec:i.mi ento de empresa comerci.a l. ................. . 

TITULO II. - CONCILIACION: 

ART. 3. 

Toda diferencia que no halla podido ser re3uelta por arre�lo será so -

metida •••••••.••••.•••••• 

TITULO ITJ. - ARBITRAMIENTO: 

ART. 15. 

Si. las dos partes resolvieren someter su dj ferencia a arbitraje cad;i una 

de ellas designará ....••.••.•..••• 

TITULO IV. - SANCIONES Pl..:NALES: 

TITULO V. - !HSPOSICTONES VARJAS. 

e) El arbitraje se hizo obligatorio para ciertas empresas '' El arbitraje es 

obli�atorio y toda cesación de trabHjo colectivo, esti prohi�ida, mientras 

el tribunal dicta su fallo en las siguientes empresas: A las cuales esti 

li;.,adc1: La segm:idad, la vida económica y social de los tndi"'iduos" 

1. �e<l10 de transporte que compr�nde: los ferrocarrilis, los transvia,

los buCJ1H:S fluviales, y los l>uaues mari timos. 

2. Acueducto púbUcos.



3 Alumbrado público tle las poblaciones 

4 Higiene y aseo de la Ciudades. 

5 Explotación de minas de la naci6n. 

En definitiva, lograron los patrones ganar 10 días, de tal mnnera que 

cuando llagara la huelga ya se encontrara suficientemente preparada. 

Además establecieron por primera vez el tribunal de arbitranüento obli 

gatorio en unas nctividades que la ley no llamo de servicios p0blicos pero 

aue en el fondo las consideraban. 

Hay algo rurioso sobre esto : El art, 22 dice que no puede haber casa

ción de trabajo mientras el tribunal tlicta e] fallo o sea cesa la posihili

dad de entrar a la huelga, siempre y cuando la empresa y los trobajadores 

no estuvieran solucionando sus problemas a un tribunal Je arbitramiento O -

bligatorio. 

Nos parece que la prohibición de la huelga como servicios p6blicos no -

es muy ta jan te. 

ART. 22 LE', 21 DE 1. 920 

'' ElarbHra;e es obligatorio y toda cesación de traba;o colectivo está 

prohibido, mientras el tribunal dicta su fallo: en las si,;uíentes empresas -

a las cuales está ligada: 

La se.guridAcl. 

La salubridad. 

La vida ecónomica y social de los individuos. 

1 .- Medio rle transporte , aue comprende los ferrocarril e�, los transvias, 

les bu0ues fluviales y los buques maritimos. 

2.- Acueducto pfiblico. 

3.- Alumbrado p6b1ico de las poblaciones. 

4.- íligiene y aseo de las ciudades. 

5.- Explotación de minas de la Nación, 

3.- ART. 18 DE LA C.N. DE U, CONSTITUCION NACrnNAL 11 Se garantiza el der� 

cho de huelga salvo en los servicios públ:icos. La ley reglamentará sus ejer_ 

cid os. 



Este articulo fué intruducido en la constitución durante la reforTM consti tu

cional de 1.936 sin embargo en los archivos del congreso nacional no aparccen

imponencias sobre este punto, 10 hay debate, ni al� por el estilo aue puedan 

servir para interpretar el texto const i tuci ona 1. 

El articulo aparece aprobaco pero no aparecen argumentaciones va se a f� 

vor o en contra del texto. 

Hay nlgo dentro de la historia legislativa o sobre la huelga, c-1 legis

lador en ningGn momenro prohibido ta1antemcnte la huelga en los servicios pfi

blicos como acabamos de verlo. 

Ahora examinemos detenidamente el texto constituc onal. 

La constitución está garantizando la huelga no la garantiza en los ser

vicios públicos, pero tampoco la está prohibiendo . 

Una cosa diferente es garantizarla y otra es prohibirla. Si se presenta 

una huelga en una empresa que no sea de servicios públicos el estado tiene -

el deber de garantizar oue esta huelga se desarrolle normalmente. Y si se -

presenta huelga en una empresa que sea de servicios p6blicos el estado no -

tiene deber de garantizarlo, es decir protegerla, pero tampoco tiene el d� -

recho de prohibjrla poroue en ese caso estaria violando un articulo de la con� 

titución nacional; y el gobierno tiene que sostenerse prjmordial y exclusiv� -

mente lo que manda la constitución. 

Conc1 uyendo sobre este particular, decimos Que el articulo 18 de la L.!\. 

se debe interpretar para entender que f 1é lo que quizo decir el legislador -

si queri.:i prohibir la huelga o simplemente no la ¡�nrrintízabrin. 

A) 1NTERPl{!:.TAClON LlTERAL:

El verbo pt"ohibir significa algo mu� diferente al verbo garantizar.

b) 1 NTERPRET1\ClON LEGISLATIVA:

�ue ouizo d�cir el legislador con ese articulo exactamente no lo pode

mos saber ya oue las discuciones sobre este articulo constitucional no apar� 

ce en los archivos del congreso . No se sabe si el articulo fué oprobado tras 

un deba te o fué aprobado " Apupi trazo". 



e) TNTERl'RETAClON HI STORlC'.A:

Que antecedente existía antes de 1,936 sobre prohibición de huelga -

en los servicios públicos. Ya tuvimos oportunidac de conocerlo; ni la ley 

78 de 1.919 ni la ley 21 de 1.920 oue fueron las únicas que se refirieron a 

eslc punto antes de 1.936 en ningun momento prohibic!ron las huelgas en los -

servicios publicas. 

La primerd ley decia que babia que a♦isar con tres dias de anticipacjÓn 

la segunda oue no se podía hacer la huelga mientras el conflicto laboral es

tuviera bajo t•l sometimiento de un trib1rn::ll dt.: arbltrum1ento obliliatorio, 

Ninguna de las dos leyes revivió la huelga en los servicios públicos -

La ley de reglamentar el precepto constitucional se debe someter a lo 

consagrado en la constitución en ca;o d� que no lo haga esa ley se puede til 

dar ue insconstitucional y debe rec�rda·se, !l articulo de1 código sustanti

vo del trabajo Que dice: " el estado co,ombilno garantizará los derechos de 2,. 

soclación y huelga en los términos �scritos 20 la constitucjón Nacional -

pero no podrá decir que prohibe l, huelga e:i. los servidos públjcos porque

van en contra de· esa misma constitudón. 

Sin embargo el articulo l! del decreto e�traordinarjo 758 de 1.956 dicta

do por el general Rojas Pínjlla djce: 11 De conformidad con la constitucíón na

cional está prohibida la huelga en los servidos público:,. este arllcu1o pro 

hibe claramente la huelga eu los servic.os pGblicos dici0ndo, Que lo hace en 

nombre de la constitución nacional esto es el articulo 18 de 13 constitución -

Cl3ramente se observa que el articulo 1� D. E. 758 de 1.956 se está excediendo

porque no pide legislar sino de acuerdo a la constitución y esta en ning6n 

momento ha prohibido la huelga en los servicios públi cos, Di.<.:e que no la ga 

rontiza, pero el articulo 18 de la constitución nacion.il en ningun momento -

dice que la prohibe, 

Todo indica que el articulo J! de D.E. 758 de 1.956.sobre la prohibición 

de las huelgas en los servicios públicos por este asp&cto de1 ,.rticulo -

18 de la constitución nacjonal, el comité nacional de abogados pro- solución 

del paro iudjcional de 1.972, en corto dirigida al ministerjo de justicia -



¡.fjce: "'úmemos que llegar a la 1111y lógica c:oncl.isión de que al no g;.iranti,,ar 

la huelga en los servicios p6bli<os el constitutente tampoco lA está neiando -

porque si su espíritu hubiera sic o de este la h.1biera probihido en forma ex

presa. Lo que afirma el constit�ente es que no la garantiza, pero eso es muy 

diferente d� prohibirlo" . 

4.- :::üDfGú SUSTANfTVO l;EL THABAJO. 

En t:l a1,0 de 1.950 a el expedir el C.S.T. 1:i ley otc.r1.;,ó mayores garantías 

a los patrooos nl -.tumcntar en varios dí.is el periodo de lo que :,C pu�de 11;i -

mar l;¡ pre-huelg,i'': El C.S.T. estipuló lo s guíentt:. 

a) Amplio e·i pla;�o de arr..:glo directo a 15 días.

b) Amplio tambiei\ la conciliación a un termino de, trece di<is.

5. - lJEl:�ETO LEGISlATI\'O 2351 m: 1. 96.'..

fosteriormcnte .1 la expedicii,n dEl decreto legislativo 2351 de 1.965 el 

periodo de huelga se reglamentó de l; siguiente manera: 

1. - ET,\PA DE ARREGLO DIRECT(J

a) Para iniciar conversélci.ones •.•••.••• , ............ .. 5 dias 

b) Las conversáciones durarán l S Jias

e) Prorrogable a solicitud de una de las

partes por ..•.•.•.•••••••••••.••.. , •..• , • . . . • • . . • ] O d-¡ d s más

2. - ETAPA DE CONCJ LIACTON.

a) 1.ns conci l i;idon•s se deben nombar

despGes de finalizar el ;irreglc directo 

de los 

b) Los conciliador�s dehen rtCept�r dentro

1 dias si�uicntes. 

de lds 24 horas si�,licntes o sea .•.••..•.•.....••••• 1 dia. 

rna vez ouc hayan aceptado. 

deben entrar a actuar dentro de la; 24 

horns si��tiientes ..........•...................•...... ·1 rlia. 

o) Tie:¡¡1po de duración de la conciliación •.•.••.•..• 15 di.a�.

e) L;is partes de común acuerdo podran pro-

rogar este tiempo por .•.•.•.•..••.••••.•. .••.••••••• 10 dias. 



3.- a) Si el sindicato quiere i a la huelga 

debe declarar &sta despuis de finalizada 

la concili.ación .••••..•.•....•.•..••••••.•••••.••.•.••. 5 <lias 

T0T1\L, ...•.•..••••.•.••••.••.•.•••••. 6.!¡ dias. 

El periodo anterior a la huelga tie1,e una duración de 64 di.as, sin -

contar con la denuncia de la convención colectiva qu� tiene que hacerse con 

60 dias de anticipación. 

Es liempo más q11e> suficj e rite para que la empresa empiece a prepararse pan1 

el conflicto y .:il mismo tiempo pa:a nue tn1te de :ir fomentérndo la dhisíón 

entre el sindicato, asi la huelga pjerde su eficacia, m,1xime que si Esta du

ra más de 30 dins, el sindi.cato p,d�\ a tribunal de arbitra1nt:nto obligatorio 

o el Ministerio de Trabajo lo impone.

En 1.965 el presidente de la UTC Tulio Cuevas declaró " El derecho de -

la huelga no pasa de ser en Colombia una canderosa ilusión de los trabajado-

11 res • 

Por cuanto a pesar de que esti consagrodo en nuestra carta una empesa -

maraña de díspocicjones típicamente patronales se han encargado de restrin -

gir y hasta anular ese derecho. Que apesar de todo es la mejor y eficaz barra

mienta de que disponemos los trabajadores en la dcfenza de sus sagrados inte-

reses de la clase productora. 

En el ano de 1.967 el gobierno confiezil publicamente la urgente necesidad 

de eliminar e1 derecho de huelga, Actualmente vorios candidatos o dirigentes -

políticos han argumentado sobre lo Gtil que seria parn el pais eleiminar el -

derecho a la huelga. 
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RESTRICCIONES LE(]l\LES QUE EXlSTEN PARA l!.L EJcRCl CJv DE RiJt.U,:\ 

ll.studiaremos ahora como el estado aunque consngre el dered,o 3 1a hurl ,a 

por medio de ol.rél:1 dispociciones.legales, prohibe ese dencho, es impotintr 

tener muy presente que cuando un sindicato no puede ejercitar el der�clo ci la 

huC:>lga por al gún impedimento legal su ¡:liego de pctidonE:s se tiene que -

someter al triliunat <le arbitramento obligatorio cuya co1r.posic:ión y.:i estudja-· 

mos y 110s Jimos cuenta out:e dicho trilrnn,1 se conform2 gl'n�raloente de la si_ -

guiente man,�ni: w1 arbitro, nombrado por los trabaiéH :>rt-!s, ot10 nombrado por 

la empresa y el tercero por el Ministerio del Trabaje, de lis1 1s hecha por la 

sala l::iboral de l Corte 8uprema de Justicia es decir queda un _ribun1l d1c• 2 -

firbitros a favor de la empresa y un árbitro a fnvor de los trabajadores. 

Y s1 el sindicato puede ejercitar el derecho a la huelga finalizada és

ta, el pliego de peticiones objeto del tonflito, se tiene que someter al 

Tribunal ele Arbitramento ObU r,atorio. 

Cuando escuc..:hemos que un sindicato 110 puedt! hacer huelga porque le está 

prohibido, debemos entender que sus peticiones se deben someter al tribunal 

de arbitramento obligatorio. 

CASOS ESPECIALES EN LOS CUALES NO SE PU,:DE DECRl�TAH U�CAL.MENH .. LA HUELGA 

] .- En los sinclic,-:it os dP empleados ofic ales. 

2. - l:.n las empresas que presentan scrvi :ios p(íblicos.

3.- El articulo 1: dPl d�creLo extraord nario 758 Je 1 .965 dice de conformi

dad con la constitución nadonal está p:ohihida l.:t liuel-;a c-n lo., servicios pú 

blicos; para este ef1:cto se_ consic.lera C)nto serviciC> p1íc,lico toda acUvidad

or6anizada que tienda a satisfacer nece;idades de jnteres ?,f!nera1 en forma -

re�ular y continua con un régimen juridlco espedal, bien oue re<1lice por el 

estado di.recta o indirectamente o por parsonas privadns. 

Constituye por tanto servicios públicos entre otros las si¿11ientes acti -

vidades: 



a). Las aue se prestan encualquiera rama del poder p6blico. 

b). Las empresas de transporte por tierra, agua y éire; y de acueducto, 

energia elétrica y telecomunicaciones; 

c). Las de establecimientos sanitarios de toda clase, tales com hospita

las y cl:i.nicas. 

d). Las de estahlecimientos de asistencia social, �e caridad y beneficien-

cia. 

e). Las plantas de leche, piezas de merc;:ido y de te dos los organismos de

distribuci 6u: de estos establecimientos, so� ellos oficiales o priv3dos. 

f). Las de todos los servicios de higiene y aseo de las poblaciones. 

g). Las de explotaci6n, elaboración y distribuci6n de sal. 

h). Las de explotación, refinación, transporte y distribuci6o de petróleos 

y sus derivados; cuando esten destinadas al abastecimiento del pais, a itii

cio del gobierno. 

Este es el articulo que simpre se invoca para decretar ilegal un movi 

miento huelguístico; la enumeración que hace el art. sobre servicios públi 

cos es su manera de enunciado y como el art. y es tan amplio. perfectamente 

cualc¡uier actividad se puede declarar servicio público, poroue al fin y al - · 

cabo, todo trab11;0 " tiende a satisfacer neceidades de interés general en for_ 

roa regular y continuar." 

El conflicto de Avianca en 1.972 se declar6 ilegal en base al numeral h) 

de este art. 

4.- Cuando autorizan a sindicatos a someterse al Tribunal de Arbitramento-

De acurdo con el art. 34 de D.E. 2351 de J .965, si. pasados la etapa -

de arreglo directos y 1a conc'iliación , el sindi.cato quiere someterse a la

decisión del Tribunal de Arbitramento, puede hacerlo incluso durante el des

arrollo de la huelga si el sindicato optare por este mecanismo. 

A primera vista parece que este procedimiento es beneficioso en cuanto -

aue los obreros pueden escoger varios caminos para soluciónar sus conflictos 

ya sea el camino de la huelga o el camino del Tribunal de arb:i.tran,ento, pero 

examinando este procedimiento nos daremos cuenta oue es una " Astuda" oue u-



tiliza la ley en contra de los trabajadores, por los siguientes motivos: 

a). Tarde o temprano el diferendo laboral se tendrá aue someter al tribu

nal de arbitramento. 

b). La.composici6n del Tribunal de arbitra��nto indica las posibilidades -

de casi completa derrota de las pretensione; de los obreros. 

e). Es una manera de dividir el movimiento lel sindicato, pués habrá obrer

ros que querrán el Tribunal de Arbitramento y otros querrán la huelga. 

d). Es una n�nera de favorecer a la empresa púes, la ley busca a toda costa 

evitar que los obreros derroten un cese de actividades. 

5.- DURANTE LA VIGENCIA DEL ESTADO DE SITIO. 

Con la expedición del decreto 276 de 1.971, prácticamente se eliminó 

el derecho de huelga, durante el estado de sitio y como el pnjs vive en peL 

manente estado de sitio, las huelgas, aún las legales, están prohibidas, -

siempre y cuando el gobierno,considere el cese de actividades constituye -

una causa más de turbación del orden público o retarde su restablecimiento 

.••••• " en este caso el confljcto laboral pasará inmet i.atamente a ma:n,o 

del Tribunal de Arbitramento Obligatorio. 

6. - CUANDO LA HUELGA AFECTA LA ECONOMIA DEL PAT S

Si el presidente de la Rep6blica previo el concepto favorable de la S� 

la Laboral de la Corte Suprema le Justicia. considere que una huelga " por -

razón de su naturaleza o magnit1 d afecta de manera grave los intereses de -

la economia Nacional• consjderada en conjunto" podrii ordenar en cualquier -

momento la cesación de la huelga y que los diferentes que la provocaron sean 

sometidos a fallo arbitral ( Le) 48 de 1.968 A1t. 3� numeral 4� ). 

7.- Cuando la huelga se prolonga por más de 30 días 

Si la huelga se prolonga por más de 30 dia! ( debfn entenderse días -

habiles) sin que las partes encuentren forma di solución al conflicto que dió 

origen al cese de actividades, los trabajadore: podr�n dentro de los 10 dias 

si ¡;uientes, solicitar, " El tribunal de Arbi trHmento y sj no lo hacen el Mi 

nisterio de Trabajo podrá ordenar que el tribunal se constituya." 
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CONSECUENCIAS DE LA DECLARACION DE ILEGALIDAD DE LA HUELGA 

1! El ministerio puede suspender por un periodo de dos a seis meses la peL 

soneria jurídica del sindicato. 

z! La empresa queda facultada para despedir a todos los trabajadores huel-

guistas. 

3 .! Las personas amparadas por el fuerte sindica 1, tambien pueden ser despe

didas sin el concepto previo del juez labora1 respecti·ro. 

4. - La empresa puede perfectamente contratar nnevos tr� b:qadores.

5.- A los traba1adores huelguistas se le� hace responsables de los danos y 

perjuicios que sufre la empresa por la paralizaci6n de la producción. 

A pesar de todas las medidas represivas que exjsten, si las personas en 

huelga estan unidas y saben perfectamente porque luchan. pueden lograr vic -

torias en sus movimientos. 



D.t::RECllO DE ASOCIAClON Y DERECHO A LA !IUEl.LrA. 

ASOCI�CION: 

Alg6n fraude escaudaloso provecó la ley 20 de junio de 1.871, prim�ra en 

la historia que reglamento la asociación profesional y la dotó de personali -

dad jurídica; la ley !e 1 .871, reconocio la libertad de la asociaciones de 

trabajadores y patronos } su ilicitud, declaro la autonomía de las mismas 

asociaciones para todos los asuntos internos, decidió la no intervención de 

los tribunales en dichos asuntos internos y autorizó a los mienbros de la Tr� 

de Unión para aprovechar las asociaciones. 

El 21 de Marzo de 1.884 se dictó en francia la LEY Dt: ASOCIAClON PlWFE-

SIONALES, siguiendo los lineamienros de la legislación in,�les-'3, pero consti

tuyendose en pilas de mayor influencia para las legislaciones Latinoamerica-

nas. 

El 31 de •�rzo de 1.879. se aprobó o dictó la ley sobre uniones profesio

nales en Bélgica. En Espai'ia se copió la legislación Francesa y el 30 de junio 

de 1. 887 se aprobó 1a LEY GENERAL DE ASOCIACIONES. 

Este concepto de ASOCIACION PROFESIONAL, correspondía pués, a la desa

parición del régimen corporativo, a la aparición de las ASOCIACIONES DE COMPA 

f:lEROS, a la consolidación del tradeunionismo y a la época del insipiente de -

sarrollo capitalista. Se provecta en la Constitución de Weimar ( agosto de -

1.919 en la meiicana de 1.917, y lue¿o aparece en la mayoria de las consUt:u

ciones de los llamados regímenes de Uerecho y así se copió en nuestro art. -

353 del C.S.T. Confundamento en este art. seg(m el profesor GUILLER.i."10 -

CAMACHO HENRIQUEZ, se reconocen en la ley colombiana tres grados posibles de

asocja.ción Profesional a saber: de primer grado: simple sindicato. De segudo

grado, Federación y finalmente de tercer grado, Confederación. 

DEFINTCION DC: LA GRAN ACADE?-UA DE LA LENGU,\. 

1.- Acción y efecto de aunar esfuerzos y actividades o esfuerzos. 2. Colabor�-



ción. 3. Unión 4. Junta, 5, Reunión. ó. Compat'ila 7. Relación que une a -

los hombres en grupos organizados, dond<: al simple contacto conocimiento o 

conciencia, se agrega un propósito más o menos duradero, <le proceder unidos 

para uno o para mas ob;ctivos. 

DEFINTCION DEL� IGLESIA CATOLICA 

Por la naturaleza ha sido dado a los obreros, el derecho de construir

asociaciones, ya exclusivamente de obreros, yu mixta de obreros y patronos -

•.•• obreros y empresarios deberan amoldnrse en sus mutuas relaciones a 1os 

principios de la solidaridad humana y a la norma de un convivencia cristi� -

na y fraternal •.••• principios fundamentales a oue ha de a;ustarse un ver

dadero orden económico, social", ( Endcljcarerum Novarum). ( Subrayado -

en la copia para destacar la ;ustificación que hace que la iglesia de la ex

plotación de los obreros y la inutil pretención de negar contradición antag� 

nica entre los capitalistas los asalariados con la concepcion de la fr� -

ternidad,) 

La explicación más lógica estriba en la razón de ser de la Iglesia como 

institución, simpre al lado de las clases dominantes y opresoras y durante -

muchos siglos, confundida con ellas. 

Solo por excepción algunos de sus miembros han trabajado de jalonada hacia el 

compromiso con los pobres como lo hizo Camilo Torres Retrepo. 

Hasta el momento, la m,,yoria d<:: religiosos si,;ue al lado de los explotadores 

y opresores. Sin embargo, no se pu�de desconocer que en el seno de la Iglesia 

cambien se vive un agudo conflicto de lucha ele clases. 

DEFlNlCION BURGUESA 

Para Gregario Granados de la Hoz, el derecho de Asociación, ha sido una -

lucha continua ele la clase obrera. El anota: 11 Esta lucha se inscribe dentro -

del combate general del movimiento obrero europeo por el reconocimiento de -

tal derecho!, 



Era universalmente compresible para los trabajadores que el mejoramiento de 

sus condiciones de vida sólo podrín conse¿uirse mediante la acción colecti -

va: ( organizaciones sindicales .•.•• Barcelona 1 .974 Gregario Granados de la 

Hoz, Pag. 55 ) 

Alberto Josi Garcia Isolmo. Analjzando los factores y considera aue en 

su estudio deben tenerse en cuenta diferentes enfooues: S11b;etivos " ...• racul 

tad de constituir, agrupaciones profesionales, asj como de eiercitar las d� -

rivadas de tal asociaciones. Objetivos '' ... Contribuci6n v ordenamiento de las

ideas de las agrupad ones profesionales, para concluir con la s1 buience de -

finición. 

" Derecho Sindicales aquellas rama de lns ciencia ;uridica r1:ferente a la 

estructuración y organización de las inst'i tuciones resultantes del e;ercicio 

de la facultad de Asociaci6n Profesional, asl como a las normas emanadas de 

tales agrupaciones ( Carlo Igelmo, Albero José. Introducción al sindicalismo 

Barcelona 1.971, Pags. 11. 12. 13. 14. 15. ) 

Para llugo Pjazzj, la función esencial del Derecho de asociación ide!:!_

tificados con el sind'icato, consiste en '' .... La tute]a de los inLereses coles_ 

tivos, de la categoria - Profesional - Principalmente a travez de la contrata 

ción colectiva, de la Promoción de una nmier poli tica y legislación social , 

de la solución de los problemas comunes ele interés general. ( Hugo Piazzi.

Acción Sindical Editorial ZYZ: Pag. 21 ��drid Espana.) 

Con su enfoque rie tecnidsmo juridico, Ale1andro Gallart Folch, encuen

tra que '' .••.. El derecho positivo, tras muchas alternativas y vacilaciones 

acabó con reconocer al sindicato como titular de derechos y obUgaciones, h2._ 

bilitando para estar a derecho demandar y ser demandado ante diversas juri§._ 

dicciones, obstenLando la representación colectiva de los intereses ce la ma

no de obra en la profesión, los que desde tal reconocimiento pasan a ser in-

terés .i uri dicamcn te rrotcgi dos ...•• " ( Ale;andro Gallart Folch. el sindicalis 

mo como fenómeno social y como problema ;uridico. Pag. 161). 

Jaime Maria De �laiieu, sostiene que " En el mundo capitalista, el sindi-

caLo es una asociaci6n de derechvs natural., puesto que responde a las necesi-



�ades de una legitima defensa, .•.• " y agrega: " ••.. El proletariado njslado 

está a merced de su empleador •.• '' es " ••.. UnA concecuenci.a ineludible del 

abasallamiento del trabaiador al dueno de su herramienta •.. se trata aaui de 

una consecuencia de la descompocición liberal de la anti�ua sociedad comuni

taria". ( Jaime Maria Mahieu. Evolución y porvenir del Sindicalismo, -

Pag. 14).

CONCEPTO CLASISTA. 

Es el conjunto de normas legales que surgen como producto direclo o in

directo de la lucha de clases. Regula la vida de los sindicatos de trabajad� 

re. A estos les permite me1orar sus condiciones minimas de subsistencia, r�

sistir más la explotación capitalista y aprender a luchar por su destino hi� 

tórico hacia una nueva sociedad, a los patrones le permite medir el nivel de 

su poder económico y considera las diferencias de clases. El Estado, cumple 

un papel de juez y parte patronal. 

Los elementos contenjdos en la anterior defjnición se explican asj 

CONJUNTO DE NORMAS LEGALES. 

Porque se enmarca dentro del ordenamiento ,1uri di co del pais por lo menos 

en la teorja reciben tratamiento sjmilar al de las demás leyes, las �uales 

pueden ser Nacionales, Departamentales, Municipales, Comisaria les. J ndencia -

les con la categoria de leyes, ordenanzas, acuerdo, decretos, o resoluciones 

seg6n el caso. Y convenciones colectivas en los excepcionales casos oue -

subsisten después de 13 Reforma Administrativa de 1 .968. 

PRODUCTO DE LA. HUELGA DE CLASES. 

Las leyes que regulan el trabajo� sobre todo colectivo, son fruto de la 

contrdicción fundamental :inherente al anta,�onismo entre el capital privado 

y los traba\adores asalariados. 

La convención colt:!ctiva nace de ese enfrent8miento. Las qemás normas sur�en 

indirectamente. 
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REGULA LA \110.i\ DE LOS SINDICATOS DE TR/llVIJADORES 

En el comentario del art. 353 del C.S.T. se ver,<Í como los patronos 

han acudido al Codigo Civil y al Codigo de comercio que tutela me1or sus 

intereses, para organizarse bajo su protección, resolviendo asi, ellos mi� 

mas, la contradicción contenida en la mend onada norma que otorgó en igual 

dad de condiciones derechos para trabajador(•S y patronos. Aclarado el probl� 

ma en igualdad de la terminologia, El Derecho de Asociación Sindical, se -

refi e?·e a los Si ndiC'a tos de Trabajadores, aunque en la práctica se henef:L 

cien en el de los patronos. 

QUE SIGNIFICA PARA LOS TRABAJAOORES. 

Es una mentira que la ley de una sociedad capitalista, le resulva el 

problema de ;ustida social a los trabajadores. 

El Estado capitalista y su sodedad ;usti fican su existencia en beneficio -

de los capitalistas. Los trabaiadores sólo obtendran justicia y equidad en 

una sociedad manejada, orientada y oreanizada por los mismos trabajadores -

cuando obtengan el control social de las riouezas materiales. 

Mientras subsiste la sociedad capitalista, subsistirá la injusticia y la -

ineauixdad para los trabaiadores, por eso las leyes del traba1ador solo po

drán ser medios para ser menos dura la explotación. Es decir, para sobrevi

vjr menos n�l, y el e;ercicio del derecho de Asociación ,con conc1encia de 

clases, para aprender a luchar hasta encontrar formas más eficientes de Ac

rión politica, en Pro de la nueva sociedad de que tanto se ha hablado en los 

últimos dias "1a de los t-rabajadores". 

QUE SlGNIFICA l'Al<A LOS PAT!{.ONOS. 

Aunque los abo 1�ados patronales ( Litigante, tratadistas, ;ueces, legis

ladores, Gobernantes). acepten que las leyes de trahajadores, en la práctica 

siempre pretende lucrarse económica, politica y ;uridicamente en ellas. 

Por e;ernplo, en los contra pliegues, en Jos Tribunales de A.rbi tramen to, en lo 

despidos colectivos. Además en las reivindicaciones de los traba;adores, se 

beneficien conciliando las contradicciones de clases. 



QUE SIGNIFICA PARA EL ESTADO 

Inicialmente el estado cumplía el papel de árbitro en las contradiccio

nes entre traba1adores y los patronos. 

Pero a partir del intervencionismo de Estado, con la invación de actividades 

aue antes eran exlusivas del sector privado; con la aparición de las Sacie-

dades Comerciales del Estado, Empresas Industriales, Sociedades de Economía 

Mixta, Multinacionales, especialmente. es decir, cuando el Estado capitali� 

ta se convirtió en patrono, cncontro en las leyes de Traba10 Colectivo espe

cialmente lo. forma de ser iuez y parte. !::s 1::l papel que cumple actualmente. 

CONCEPTO PERSONAL. 

El famoso derecho de Asociación no es un derecho a�n cuando se diga, es 

una condición de existenda del HOMBRE. 

El hombre no puede vivir sin sociedad y aparece gracias a la Sociedad, en 

tonces el hombre debe vivir en sociedad es algo inherente al hombre, enton

ces no puede ser motivo de derecho, el espiritud de Asociación puede ser re

gulado por el derecho no nos lo puede dar el derecho porque el derecho lo di� 

ta el estado, pero resulta que el derecho es el estado podrá autorizar el De

recho de Asociación podrá negarlo. 

Si lo autoriza lo estA negando a si mismo, porque el Estado es una Asociación 

y sí lo ni.ega, ten<lra CJue desaparecer por<JtlC el Estado es una sociedad. 

Entonces el Estado que niega el derecho de Asociacjón esta negando su propio 

derecho a la existencia, porque su base es la Asociación Humana. 



DERECHO A LA H11E.LGA 

Posiblemente es la institución mas discutida en el Derecho del Traba,o. 

Se le ha estudiado desde distintos angules: como hecho social; como garan -

tia juridica; como delito, y con distintos enfoques: Historico, Sociológico 

1uridjco, Económico y político, 

En nuestro concepto se puede hacer una separación tajante oriente u,,a inti -

ma ínterrelnciór. entre los ilspectos y enfoques. 

SIGNIFICADOS DE LA PALABRA llUELGA. 

11 Tiempo que está uno sjn traba;ar. Recraci.ón. r,ívers:ión. Olgura". 

( Larosse íiuslrado pag.553 ). Esto entre muchos significados. 

Sin embargo, ninguna de las definí dones an ted ores es presas e 1 verdadero 

significado de la huelga dentro de los conflitos del trabajo. 

NOCION DE LA HUELGA. 

" En la huelp;a no es si.mple hecho de no trabaiar, pués ello, es hogar 

propio del vago, de rentista, del iubilado o del hombre en situación de de� 

canso e de turismo". 

Según Despotin. 11 La Huelga es no traba·1ar temporalmente pero es un pr§. 

posito concertado y convenido por un grupo de traha1adores que con la finali

dad de protesta con motivo de la presentaci6n,del trabajo o para modificar las 

modificaciones de su pn'!stacióo hace a.bandono de Sl.l activjdad en forma colectiva 

Es la acci6n de fuerza de los trabaiares sobre el empleador'' 

( Despontin 1.uis A. Derecho Públ:ico y privado del Traba;o. Córdoba 1.9ól. Pa�. 

428). 

M.uchas más son las definiciones que se han dado sobre huel::;a. Algunas 

de esas opiniones de auroris extranjeTos y Nacionales son las siguientes: 

Los autores e,ctrajeros opinan. A. J. Jesús Castopena "'Accí6n colecti

va y concertada de los trabaiadores para suspender los traba;os de una nego-



riación de un grupo de neJociaciones, con el otjetivo de alcanzar el meiora

miento en las condiciones de trabajo. Tratado de derecho obrero ¡.,ag. 595 ). 

Para una comprención global de la noción de huelga, conviene transcribir el 

siguiente concepto de Carlos Marx en su carta desde Londres a friedrich Bol 

te: " Todo movimiento en que la clase obrera actua como clase en contra de -

las clases dominantes y trata de forzarlas presionando desde fuera, es un movi

miento político. Por ejemplo, la tentativa de obligar mediante huelga a capiti!_ 

listas aislados a recucir la 1ornada de traba;o t::n determinada fabrica o rama 

de la industria o un movimiento puramente t>cónomico, por �l contrario, el -

movjmiento con vistas o obli�ar a que se decrete la ley de la ;ornada de ocho 

horas, etc. es un movimiento político. Asi pués de los movimientos ecónoqlicos 

separados de los obreros nace en todas partes un movimiento político, es decir 

un movimiento de la clase, cuyo objeto es que se de satisfacción a sus intere

ses y forma general, es decir en forma que sea compulsorio para toda la so

ciedad. Si bien es c ierto Que estos movimientos presupone cierta organización 

previa, no es menos cierto que representa un medio para desarrollar esta - -

organizadón". ( Carlos Marx, Federico Engels. Obras escogidas tomo JI Pag. 

448.) 

Sin embargo, no todas las veces las huelgas sirven los intereses de los 

trabajadores en forma total. Desde las revueltas de hambre en Europa, cuando 

los terratenientes utilizaban las protestas de los asalariados y desempleados 

en proc11ra de mayor crédito contra otr()S fines ecónomicos y políticos, pasan 

do por la bur�uesia en lngletarre y Francia principalmente utilizó a los obre 

en su lucha contra la .ó,ristocrasia y la Nobleza hasta nuestros días cuando 

la oligarquía criolla lanza a los trabajadores a una huelga �eneral para derro 

tar al general Gustavo Rojas Pinilla, cuya funciones no satisface plenamente 

sus intereses, siempre ha existido dentro de esta sociedad la tolerancia de la; 

clase dominante utilizar en su beneficio personal los derechos v garantía de los 

trabajadores. Federico Engels lo reconoce asi: Cuando mayor era la empresa in

dustrial v cuando más compras ocupaba, tanto mayores eran los beneficios que 

experimentaba y las dificultades comerciales conque propezaban ante cualquier 
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conflicto con los obreros por eso, con el transcurso del tiempo aparecieron 

entre los industri�les, sobretodo en los grandes fabricantes una nueva ten

dencia aprendieron a evitar los conflitos necesarios y reconocer la exi� -

tencia y la fuerza de los sindicatos. ( Por ultimo llegaron a descubrir aue

las huel�as reprimidas hasta 1.948) 

Rafael Caldera: 11 Suspensjón consertada del Traha;o, realizada por un

grupo de trabajadores con el ob;eto de obtener algunas finalidad determinada". 

( Derecho del Trabajo, Pag. 630 ). 

Mario de la Cueva: " Es el e_iercici o de la facultad legal de- Las mayorias 

obreras para suspender las labores en las empresas previas ohservancias de las 

formalidades legales para obtener el eqúilibrio de los derechos o intereses 

colectivos de trabaiadores y patronos 11 ( Tomo II. pag.810 ) . 

Alberto Prueba Urbina: 11 Es la suspensión legal y temporal del traba10 

declarada por una coalición de trabajadores o por una organización sindical 11 

( Derecho Procesal del Trabajo, T. III pag. 27). 

Ale;andro Gallart Folch: " Es una suspensión colectiva y concertada de 

trabajo, realizada por iniciativa obrera, es una o varias empcesas, oficios 

o ramas de trabajo, con el fin de conseguir ob1etivos de orden profesional

poli tico, o bien manifestarse en protesta contra determinadas actuad ones -

patronales, gucrbernamentales u otras ". ( Derecho del Trabajo, pag.224 ). 

Hueck y Nipperdey: 11 Es la suspensión colectiva del Trabajo de la mayor 

cantidad de traba;adores dentro de una profesión o empresa ejecutada conforme 

a un plan y con un objeto de lucha, pero con la voluntad de continuar el tra

bajo, una vez conseguido al fin de la lucha o terminada la dispuesta del tra

bajo". ( Lehrbuch dos Arbeitsrecht, se3unda edicción pag. 571 ). 

Walter Kaskel: " Es la suspención colectiva del traba;o llevada a cabo 

por una pluralidad de trabajadores con el proposito de alcanzar mejores condi

ciones de trabajo". ( Arbei tsrcht Pag,. 421) 
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H.C. NipperJey: " Es la suspensión de trabajo ejecutada en común y con

Forme a un plan por un número considerable de trabajadores dentro de una pr� 

fesión o empresa, suspensión decidida por un fjn de lucha, pero con la voluntad 

de continuar el trabajo una vez logrado este fin o terminada la huelga". ( El -

Derecho de la huelga en Alemania, en la huelga. T. II pag. 11-22 ) 

Ernesto Krotoschin: 11 Es el abandono de trabajo que r�aliza en común -

una pluralidad de traba;adores con un fin determinado 11 ( Instituciones T. 11 . 

pag, 177 ) • 

A. Mendez: " Es una t,ituación intransitoria o momentanea de abandono del

trabajo o actividad de los obreros, empleados, funcionarios a fin de obtener -

o conservar determinados beneficios, ventajas o modificaciones respecto a un -

contrato que se mantiene en pie con incumplimiento de sus obligaciones funda 

mentales y ejecución en distintos grados de obligaciones secundarias 11
• ( Estu

dios de Derecho Administrativos pag. 76 ). 

Gregorio Ardau: 11 Es la preanunciada y temporaria obtención colectiva del 

trabajo, previo abandono del establecimiento, con el proposito de coaccionar, 

vsriamente $Obre la \1oluntad de una o más dadores de trabajos para finali dades 

sindicales " ( Corso Dí diritro sindical le ) . 

., 

Eugenio Peréz Botiia: " Es una cesación concertada del trabajo por el per 

sonal de una· o varias elllpresas y con un fin poUtico social". ( Curso pag. 

306 ). 

Guillermo Cabanella: 11 Es la cesación colectiva y co?-certada del trabajo 

por parte de los trabajadores, con el objeto del determinadas condiciones de -

sus patrones o ejercer presión sobre los mismos . '' ( Tratado, T. lJI pag, 560) 

Alfredo Gaste Berdos: 11 Es el abandono o cesación temporal y colectiva -

del trabajo, acordado por parte de los asalariados, ya sea por causas econó

micas, de mejoramiento de las condi cienes de traba jo, por solid.:!ridad o por -
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�ausas politicas y Que persigue por finalidad, obtener de sus patronos o em� 

pleados, en los tres primeros casos, la alternación del contrato de Lrabajo, 

la modificac-ión de las condiciones materiales en aue la labor se desarrolla, -

el mantenimiento de determinados obreros o empleados, o el respeto de los d� 

rechos de las leyes les otorgan respectivamente, o bien,en el último caso 

el cambio del regimen económico y social ". ( Existe en la transforcnaci ón 

del Estado".) ( Derecho del trabajo pag. 434 .). 

Ale1andro �:. Unsain: " Es una cesación sjmu1tanea coleci-ivamente concer

tada, con fines de ejercer presión , generalmente de indol¿ económico para mo

dificar las condiciones establecidas en el contrato de trabajo ''. ( Las claQ. 

sulas económicas contempladas en las constituciones de America. T. I pa6• 15) 

Caskel - Dresch: 11 Es la suspensión colectiva de trabajo de una pluralidad 

de trabajadores con un fin cualquiera '' ( Arbeitsrecht 4a. Edicción pag. 424 ). 

Car.los Gide: '' Es un medio de fuerza ejercicio por una de las partes so

bre las otras para forzarla a modificar las condiciones del contrato ". ( Leo 

droide Greve, pag. 10 ). 

H. Berthelemy: " Es un medio de fuerza al cual se permj te recurrir a los

empleados, para obligar a lo·s empleadores a concenti r me1ores condicíones del 

contrato de traba io " . ( Le Droi de Greve pas. 36 ) • 

José Salgado: 11 Es un medio de violencia colectiva e;ercida por una de las 

partes contra la otra, ya pot espiritud de solidaridad, ya por forzarla a cum

lir o n1odificar las condiciones del contrato " . ( El Derecho de Huelga, Pag.-

21.) 

b}. ALGUNOS AUTORES M.\NJ FIESTAN: 

Ignacio Escobax Uribe: '' La huelga aceptada por nuestra legislación es 

un proceso social organizado que tiene como finalidad presumir la solución 

parcial y temporal de los conflictos colectivos de trabajo, se caracteriza sin 



embargo, porque en ella la parte acUva son los trabajadores sind::calizado.s 

o nó, quienes a traves de la suspención colectiva y concertada de laborales

buscan imponer a los patronos el predominio de sus propios intereses " .  

Escobar Uribe Ignacio. Los conflictos colectivos del trabaje en Colombia.-

pag. 87 ). 

Guillermo Camacho Henriouez: " La huelga es un derecho y consiste ni más 

ni menos en permitir a un grupo mayoritario de trabajadores s1ndicalizados O -

no suspender slmultaneament� sus actividades laborales estado vi�ente por o -

tra parte sus contratos de trabajo con el fin de paralizar las actividades y 

el proceso productivo de una empresa, conociendo las consecuencias perjuicios 

al patrono y pretendiendo por este medio presionarte para que acceda a sus -

paticiones con la decisión de retornar el trabajo una vez logrado sus fines"

( Camacho Henriquez Guillermo. Derecho del Trabajo T. 11. Relaciones Colectiva 

Pag. 10 ). 

Domingo Campo Rivera" Sostiene que la huelga es la suspensión colectiva, 

temporal y concertada del trabajo, realizada por los trabajadores de una -

empresa o industria con el fin ·de buscar el mejoramiento de sus condiciones -

de vida, derivados de la relación o del contrato de trabajo" ( Campos Rjvera -

Domingo. Derecho Laboral Colombiano. Editorial Temis 1.964 pag. 233 ). 

CONCEPTO PERSONAL 

Como puede deJucirse de las anteriores transcripciones, el hecho social 

11 Huelga " se ha venjdo ubicando prioritariamente en el campo ;uridico. 

Ciertas ocaciones muy utiles sobre todo cuando eran provocadas por los se�ores 

fabricantes en el momento que ellos consideraban oportuno. Todas esta concep

ciones a la justicia y el amor prójimo no era en realidad más de un medio pa

ra acelerar la concentración del capital �n manos de unos pocos y aplastar a

les pequeílos competidores, que no podían subsistir sin estas ,anancias adicio

nales". ( Carlos Marx, Federico Engels. Obras escogidas·. Tomo. III pag.465 y- . 
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Lenin hace una distinción entre les ob;etivos de un estado socialista y 

un estado capitalista para afirmar: 11 El obtetivo final del movimiento o el -

huelguistico bajo el capitalismo es la destrucción del aparato estatal, el d� 

rrocamiento del poder estatal de clases". ( Papel y fines de los sindicatos 

en las condiciones de la nueva politica ecónomica. Conclusiones del XI congr� 

so de la URSS 1,922 ). 

Al criticar las posturas reformisticas que consideran la acciones econó -

micas de los obreros corno un fin, losodskyse muestra parqdario del mayor en

lace posible de las huelgas economicas y politicas como medio para la consti -

tución de su poderosa fuerza revolucionaria y sostiene: Nosotros nos pro�ece -

mos un fin distinto: Terminar cada huelga con el perjuicio maximo para la so

ciedad capitalista. 

Obviamente se refiere a la huelga economica y agrega: " La huelga polití

ca de masas es la antesala de la insurrección. es la introducción, ]a premisa 

necesaria de la acción armada y de la lucha de las masas por el poder. 

Alli donde la insurrección o la lucha por las armas o las manos no se haya 

acompa�ada de las huelgas de masa , la insurrección termina habitualmente con -

un fracaso y es natural 11• ( Losowsky Arnold. De la huelga a la toma del poder. 

Ediciones pepe. Hedellin. Colombia, Pag. 139-147 ). 

En realidad la huelga legal como garantia democrática en Colombia se ac� 

bó. Las ónicas huelgas que han tenido éxito a partir de 1.959 han sido las huel 

gas legales, En la eliminación del derecho de huelga han Influido las condici� 

nami en tos de los organismos internacionales que le pres tan dólares a 1 pais -

para adelantar planes de desarrollo; la ejecución de dichos planes para los 

partidos politicos, las opiniones de los tratadistas burqueses que sostienen 

el llamado derecho de huelga no es otra cosa que una autorización para e;er -

cer. por el camino de los perjuicios causados a la parte patronal una presión 

o una violencia de tipo económico.

Logicarnente este per;uicio no son indemnL�ables " ( Camacho Henriouez. Pag. 



l9J); l•A decisiones del Congreso de la Rep�bllca y del Gobierno Nacional qu� 

di�tan leyes y conceptos y las interpretaciones que hace 11 Corte Suprema de 

J�sticia para defLnder a ultima instandia los int�reses �conómicos de las cla9 

5es domln�ntes. 
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CAP l TUL O TI. 

2. - LA llUELGA C0'-\0 HECHO Y COMO DERECHO.

Sostiene Cai·nelutti el argumento de que la huelga es un medio antijurí

dico, compartiendo con Mario Deveali la expresión " Es exacto que la huelga 

es un acto de guerra y que, como ocurre en la guerra lo que triunfa es la -

fuerza y no la reacción y acoge las jdeas dt! cout:iro auíen r..anjfiesta oue 

toda las acpticudes y forma de expresión del Lraba1ador asociado paro la 1� 

cha por sus reivindicaciones son negociacjooes del derecho y mas vias de hecho 

A la par que las anteriores tratadistas han observado abiertamente sus tesis 

partidarias de la antijuricidad de la huelga, otros defienden el basamento 

de la huelga atribuyendo todas las caractristicas y elementos propios de un 

derecho, plenamente reconoddo por la mayoría de las le�islaciones de los -

paises democráticos. 

La constitución mejicana toma la huelga como un acto juridico según -

Mariod <le la Cueva para Calame�drei el derecho de huelga es " Un poder 

normativo unilateral dispuesto a fin de que los trabajadores puedan presentar_= 

se y concurrir en condiciones de eauilibrio al ejercicio del poder normativo -

conjunto y bilateral aue expresa en el convenio colectivo. En este sen

tido es instrumental; es un poder preparatorio dado para facilitar el ejerci

cio de otro poder " Surge la inquietud de contraponer los conceptos hechos y 

derechos en cuanto al ejerdcio de la huelga en si; Carnelutci aue II Recon9. -

cer la huelga como un derecho es una confesión de debilidad e impotencia de -

un estado ante los conflictos colectivos ante los cuales renuncia su tarea a 

cumplir de conciliador. 

En la legislación Argentina se considera como un derecho sindical según 

Napoli, a partjr de 1.957 la reforma constitucional reconoció el derecl,o de

huelga a los gremios, habiendose discutido en la asamblea constí'tuyente y el

derecho pertenecia a la Asociación gremial propiamente dicha e los traba;adores 

que pertenece al gremio. 



.Se enfocó en nuestra le.gis lación la huelga como un hecho socia 1 que par 

tia por primera vez por el constituyente del ano 1.936 desarrollando el 

ejercicio del derecho de huelga; se llega a polemizar sobre si propiamente el 

lenguaje técnico jurídico se debe hablar del derecho de huelga o de ejercicio 

del derecho de huelga. 

La suspensión colectiva del trabajo como un hecho social qué partió por 

vez primera como una incipiente manifestación de reacción del trabajador or._ 

ganizado contra 1a incluenta explotac:ión del Capital, fué tomando cuerpo 

institucional dentro de las urbanizaciones gremiales debiendo ser aceptada -

como táctica de copcción o principio de resistencia de la opresión , de aqui

pasó a ser norma imperativa de los gremios hasta alcanzar normalización 

dentro de alguna legislación o titulo de derecho. 

Nedi ante es te paso se dió base a 1 principj o de " Auconomi a Colectiva " 

según el cual los grupos sociales de traba;o adquirieron poder para díctar sus 

propias normas jurídicas y resolver autonomamente sus problemas, atravez de -

la convenciones colectivas. Evolucionando y desarrollando este principio deio 

el estado de ser el uni co creador de normas generales, para pasar los grupos 

sociales a compartir ese poder con franco avance hacia la democratización 

del derecho. Ademas el derecho del traba10 adquirió con la autonomía colecti

va, dinamica propia y extraordinaria, por cuanto encontró un medio de renova

ción perrnanente de sus normas, no a cargo del Estado sí no de 1as mismas partes 

interesadas, es decir, de los sindicatos de trabajadores y empresarios, estas 

normas convencionales han alcanzado vigencia superior a las emanadas del Esta

do las cuales, como minimo de un derecho han sido sobrepasadas por aquellas e

manadas de la autonomi.a colectiva. 

NOCION DEL CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO 

CONCEPTO DE CONFLICTOS: 

No existe una definición adecuadas y precisa de los conflictos de trabajo 

en la doctrina de autores extranjeros. Juan D. Ramires Gronda, en su libro -



� Los conflictos de trabajo; reproduce una definición de Carnelutti en la 

�ue se presenta el caso de controversia del traba10 cuando alguno pretenda 

la tutela de su interés, en encontraste con el interés de Otro". 

Claro que esta definici6n no proporciona un concepto adecuado y por -

otra parte, la terminologia un poco abstracta dista mucho de la claridad. 

Es inudable que los conflictos de trabajo ti.ene sustan�ividad propia -

que viene de la ampliación del derecho del traba10 a una Relaci6n Jurídica 

social o econóudco es pu¿s, una función de estas funciones, por lo que se -

busca una definición, no se dará una fór:-mula perfecta solo aproximada y asi 

se tiene la siguiente cita dada por }1ario de la Cueva " Los conflictos de trª-

bajo son las controversias que se suscitan en ocación o con motivo de la for. 

mación edificací 6n o cumplimiento de las relaciones de trabajo indi vi dua'les -

o colectivas."

La anterior definición es susceptibles de abarcar los diferentes confli� 

tos de trabajo, se halla en ella logicamente de las relaciones individuales -

o colectivas del trabajo, que son las de dos formas de manifestarse los con

flictos de traba;o, y se dice despúes que son todos los conflictos que se pro 

duzcan en ocación o con motivo de la formación, modificación o cumplimiento -

de las relaciones de trabajo. 

DEFINICION DE CONFLICTO: 

Se trata de buscar una definición más o menos acertadas de los conflic

tos colectivos. En el proyecto " BOSQ
U

EJO DE LEY FEDERAL DE TRABAJO". en Me-

xico, se encuentra la definición siguiente: 

a) Se entiende por conflicto colectivo de traba;o, toda controversia de nat!:!_

raleza económica que t'i enda a la modificación o fijaci6n de las condiciones de 

trabajo y todo conflicto de carácter ;uridico que se refiere a la interpreta -

ción genérica o explicación del contrato colectivo de trabajo, siempre que en 

el Gltimo se afecta un interfis de los grupos sindicales y ho el de personas d� 

terminadas. 

La idea de conflicto laboral no es muy faci l de determina-r. Se trata de 
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El a1·ticulo 44 de la Constitución Nacional co1110 ¿;enero y como especíe 

el art. 353 del C. S. T. que remite el artjculo. 12 del rr.:ismo. 

Además El Estado tutela esos derechos mediante esas dispocíones en el 

derecho individual del Trabajo. art. 59, nGmerdl 4! en el con1unto de prohi -

bicíones a los patrones en que co1sidere como etenLatorio la violencia por -

medio de presiotles para pertenecer, permanecer o retirarse de un sindicato. 

Esta acci6n es bilateral, pués tumhien la dtclarnción del art. 60 numeral 7! 

emprchibiciones a los traba;adores. 

En principio denominado " Pracr.fcé, sindical", od1inario de los Esta-

dos Unidos y adoptados por muchos países, fué instituiJo en Colombia por el 

Decreto 3378/72 y sigue vigente, pués el Decreto 2351/65 ,10 derrogó ( para Sª-. 

ber que normas o disposiciones derrogo el Decreto 2351/65 que hay que hacer 

un estudio de las dos di spocíones, pués prima las mas favorables trabajador); 

en dicho clecreto se protege y reglamenta el derecho de asociación con_ 

sagrados por los art. 353 y 354 del C. S. T. de la _si�uiente forma. 

Art. l! Considerese como actos anteri0res contra el derecho de asocia -

cion sindical pur parte del patrono; 

a) Obstruir o dificultar la afiliación de su personal a una organJzación

sindical, de las protegidas por la ley, medjantes dádivas o promesas, o con 

diciones a estas circunstancias la abstención o conversación del empleo o el 

reconocimiento de mejoras o beneficlos. 

b) Despedir, suspender o modificar las condicicnes de trabzio de los traba

jadores en razó de sus actividades encaminadas a la fundación de I.::is organi -

zaciones sindicales. 

e) Negarse a negociar con las or�anizaciones sindicales que hubieren presen

tado sus peticiones de acuerdo con los procedimientos le�ales. 

d) Despedir, suspender o modificar las condiciones de trabajo de su persQ_ -

nal sindicalizado. con el objeto de impedir o dificultar el ejercicio de] de

recho de asociación. 



e) Adoptar medidas <le represion contra los trnh3jador�s por habPr a�us1do

testimoni1óo o intervPnldo f'l1 l 1s ,..ondi<.. ioncs 1óJ1i.'1i.st r,1tiv3s ten<lientes -

a comprobar la vlolacion de est1 norma. 

La eninresa o natr0no que inc,1rriere Pn un:i de las c-·wsales del ir

tic11ln anterior, slra sanríonado con m11lt1c; s11r�iivas de SO a 2.000 oeso5 

oor el funcionario romnet�nrc, a favor del t soro �acionA 1, previa cnmPro

hac-ión del hec-h�. 

ORDENi\MlENl'O. 

Los conflictos colectivos son suscentibles de reunirs� en v�clos grupos, 

siendo estas distintos seg�n SP trate de conflictos colectivos, juridicos 

o economicos.

1. Conflictos Jllddicos, se r<>f.iere a 1a interpretación o aolicación di? no_!.

mas reguladoras de1 trabajo que ínten•sa '1 el �ruoo d� trabajadores d� una 

empres'-'I como reriresentnnte <le una r.omunldad definida de interese'>, colectl

vamente cansirlerados y no en atencion a los individuos que particularmente 

integran -ese gr11pn. 

Los ccn1f1ic-tns c;0hrP cumollmienrn de c-nntr . .,tns colectiv0s p•1eden versar 

sobre n1:)l q uit"t·a de s,1s dos eleiltl"ntos , ya se1=i ,)l obligatc-rin o el norma 

tívo. 

a). ll e1.,mento obli�'-'ltorio Jo dividi.mn, en dos parrec;: 

L<1s norm�s que tr;it;in <le asegurar la ef:ertivicl,1d del contrato colectivo 

Y l;ic; reglas q1J•• !' l_11n las obligacionpc; conctetas de los autnrPs de la insti 

tucic'in. 
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: 1 ,- .• , uui-t.,' ,,�.· U"•nnonen, \1 ;..¡st-a el laudo arbitral o la e, .. 1venció•·1 co1ectiva 

.1 •,:t v� •• •�¡••., de 1,1 ,h:! i\lid_:rl. ExclusivamentE" p,¡-,•Llc1dar' 1 

• 

.... , l't,..r 1 ;. Ji>! ;irt-,J', dt'l Jecreto 2351/65 ncenr-1,a er;;:e concepto al decir 

¡·,,.111.i1 1 e1 ,,,.,. lfi ,1,,1 íle<.:r"PtO 2151 /65 enunria 1a Cousti t11cióu Je \,:, tri.huna 

re� >,t..,,·r ivns oue dPli,>n dP.cidirse por este medio, se comprenderá !."'1 tres � 

tniP!'l'lbror, dii·-1•-;n,,,!os así: uno para cada u.no de las oartes >' uno t.e1-c�rCJ r,or -

c-1 :'in;',' 1 i.) d nalrn�o, escor,ídos tl.: la lista c111e se refiere el art ante-

r i or. �,:; r,,-un�1 rwrr.,ona podrá ac tnar coro.o arbitro, mas de tres veces en un -

1'd:,a:,o riño". A,Jein:is r·I arli.,nlo h5O del C.S.T. dice en Clldnt:o a la ,\,!:;icion 

,!e t�s· ,.; r!.iitros: " Los arbitres deben decid.ir sohre los punLos resp�cto óe ~ 

',·¡; c{1ale,'l no Ge ha11a produddo ac1Jerdo entre las partes, en la etapa,-, Je -

a1re71r-; <Ji 1·f'cto v de concíliaci.ón su fallo no puede aceptar dere:L!lioi,; o r,i,,' 

jo:" E' ;i,t. 1 10 del c.s:r. se re'f'lere de una manera genera1. a 1?.s contrc, -

n:ias t1\H' R11r-la11 ��ntn=• emp'leadores y traha1aclores por ra->otí ,-l<• 

t:) l i. i n l ,- • L' !-... '
1 

. �'.'.nst.ar siempre ..:on �sedeo, bien el contrato !ndtv1-,·��i.ll en el cont:r.&.co -
"-�-' 



al aspecto de la 1,uelr,a. L I fli\uh, 111 J 11.1.!\ 
.. .... _______ _ 

Par esta raz�n se debe distinguir necesariamente entre concfliaci6o y ªL 

bi tra'\e como tramites ,previo!! a la declaratoria del Estado de huelga y entre -

las conci1iac•onf's y e1 arbJtraje corno medio de soluci6n de conf_lictos ya de-

c 'an,dos .' 

i.) L;i c;ol11c'ón eti!.re AS p;irtes. 

Lll• so!11ción de 1 os conflictos colectivos de tra1Ja10 pueden lograrse a -

::r.:ivl"fi tlc lns•.i.t11dones lilir,!S u oficiales se admiten en ciertos s•stetMs l!t -

•iislat-1,o<i 0•11> los propios int·eresados puede en la reladón a las diferencias

,t 1:fs 1� 1 ,m·"·"' <'Oll'cliv.;>s esrablecer tnnto en el pcocedlmiento c:omo l1-1s instt-

t •11:' :>n, :o. , nc:i:·••;• s de r1::sol ver1as. 

,.) Con 1 i<:tos 1 -lor.,1,..s ,., convenciones colectivas. 

Es frr:cuentf' q11e los confl !e tos co]ectlvos de traha;o se re<1\1zcan corno-

con<ie,�,1,,111 {,;.s de 1:is nei·ocjadones entre trahaindores y patronos one tiP.nP.n -

la l'O•w1,¡slón, mo1lificación o interp1·etación de mi contrato colectivo, como -

t."mhien oue c;q.-�an ,'c.? 1 a uiolaci6n de las norm.'lS contenidas P.n con,i.,:n::oq ro-

lec U vos. 

i:-1 procP.cli 1.1rfento c'e la solución de los conflictos de trabafo tienen -

rel1.1,:-,if.11 <·on los convenios colecr-!vos lahorales, una importanciA mue-has veceK 
.. 

dedsJvüs: ya oue el procedimiento de elaboración de 1os convf'nios ')111:l como 

rPiw 1 �;i<lo f'n 1 o�ros de estos, se diluye la posih!lidad re que produzcan 

t;11 n 1 o se r--��.- de conflictos de intereses, estos se dirt 1 _e11 n,irm.ii'lw�nt.e 

11 <'.rear, 011,intPn�r o modificar una convenclón colectiva de !rau;lln. Fn t;i 1 es 

se encuentran en conflictos r.olecti 11ns de inter.,c;i>,;� rw1·0 -
, 

et· ,•w,1dones Jas partes no pueden i1rtlculRr en e1 convenio ni lor.r,H un <il '•t•=t. 

por el cua1 se �stab1ezca la cuantia de los beneficios e-con6mfcos q11e 1,,s 

patrones deben otl)r�ar1e a los trabajadores. 

Cuando no hRy arreglo directo entre las partes, el conven!o co 1 t>cl i ,, 

no se logra; e� tal raso se necesita para obtener este equillhrio entre los 



b) El inculimle,1to del elem�nto norii\.ativo del conti-ar-o .:olee, ivo puede -

·tambien dar. origen a conflitos colectivos, solJmente que es nf:ce!>ario di

ferencís:r ciertos conceptos; el elemento nonn;Jt í vo conpren,fo ::los grandes -

partes, oue son las condici.ones colectivas dt> pres .. ,1dór de 10s c;ervic1os -

siendo las prim�ras q\JE' pas..111 a integrar el contenido de los contratos in

dividuales de traba;o, v las segundas las ¡,rPstaciones a oue ae obliga al -

empresario en ben�ficio d� la comunidad obrer3 o bien, los servlcios soci� -

les a c¡ue se obli3a el patrono. El incunpUrn·iento de las obl:i·.�aciones que -

componen estos servicios sociales, da lug1r a Lorfljcros·colectivos que SUL

gen entre empleadores y traba1adores, coo motivo de la violaci6n inohserva!l

cia o incerpretaci6n de las estipulación contenida en un contrato sindical

en una o en reglamento de trabajo, o en una conv�nción colectiva de -

trabajo en un pacto colectivo de trabaio, o de los ordenamientos de un lau

do arbitral, m1e en abstracto a ros trabaiadores de la empresa como represe!!_

tanre de intereses comunes, por su naturalez misma tales conflictos son -

juricos o de derecho.

2. - COKFLICTOS COLECTIVO ECONOMJ COS.

Si la finalidad del conflicto colectivo es la de lograr la modificación 

o superación de las condj dones de traba jo ex:! stentes en 11na empresa, o en -

creaci6n de nuevJs condiciones de trnba10, por no estar previstas. por su na 

turaleza ese conflicto es económico. 

EstuJianc.lo deLenidarneote los coo.fllctos colectjvos económicos, se tiene: 

a) Conflicto para la creación de condiciones generales de traba;o, estos -

conflictos suponen un campo no explorado :1 unicamente pueden ser plantearlos 

por los trabaiadores, ya que solamente ellos tienen la facultad de iniciar -

la colaboración de un contrato colectivo. 

b) Conflictos para la modificaci6n de las condiciones ge�erales de trabato

supone este segundo grupo, la CDdstenci'l de un contrato ( colecUvo) y

puede ser iniciado por los trabajadores o por el empresirio.

Estas circunstancias determina que el grupo se divida, seJÚn las partes 



<tue los promut!v3 en dos aspectos: conflictos que procuran mejoramiento 'y 

conflictos qlle pron.'Ueva la reducción ( se les Jeoomina los dos de este �rupo 

" contrapligos 11
) en beneficio o no de los trabaiadores, y las condidcmes -

de trabajo vigentes. 

A su vez, los rea1ustes, pueden ocac· ouar un triple efecto pués es fac

tible que la situación económica de la empresa, la disruiquci6n del personal 

la aminoración de las horas de trabajo, o la reducción de los beneficios que; 

el contrato colectivo otor�ue a ]os obreros ( disminución de salarios, como 

el caso más frecuente, y de los descansos, vacaciones, etc. ) 

c) Conflictos para la suspensión de la vigencia de lai condiciones de tr�

bajo, la suspensión del orden jurídico de una empresa origina conflictos co

lectivos de naturaleza económica, puis implica la cesaci6n de los traba10s de 

la empresa, los obreros en su totalidad queden suspendidos y de_jen de recibir 

los salarios y demás prestaciones, una medida de caracter transitorio, cuyo -

efecto es suspender temporalmente la vigencja de las relaciones individuales 

de los contratos indj vidua 1 es de los trabajos; 

d) Conflictos para la supreción de las condiciones de trabajo son aquellas

Que tienen por ob1eto del cierre definitivo de las empresas, o sea la deter

minación de contrato ele los trabajos. Pueden unícamente promoverse por los -

patronos, ya oue los trahajadores no pueden exigir que se cierren las empresas

Las consecuencias que prouucen estos coHfU ctos, es la terminad ón de las r� 

lacjones indiviJuales de trabajo. 

PI..ANTEAMJENTO DE1. CONFLlCTO COLECTTVO F.CONOMT CO. 

El confli0to colectivo enLre un grupo de trabajadores y un pacrono persl 

gue fines muy diversos. 

Se tr.ita de estudlar unic::imente los llarr,1dos conflictos de intereses econó 

micos, c11yos fines van unidos casi siempre a la configuración de las condici2_ 

nes •,enerales de trabajo y cuyas reclamaciones respectiva deben cumplirlas 

mediante la colaboraci6n de una convec16n colectiva. 

Muchas veces el ob;ehvo del conflicto, se limita a una sola reclamación 



\a., ___ ... "'·-·---··-· _____ ._.._ ----..---. 

en margen de la regulación colectiva de las condiciones de traba;o, y que sin 

embargo afecta el intéres del 3rupo de traba1adores, presunta o realmente 

por ejemplo, cuando los trabajadores exigen el traslado o despido de un su -

perior o campanero, por perturbar en la revoc3ción de tal despido do alguna -

olra medida singular de ]a ciireccjón de la em,resa ll�roada II peticiones de pr� 

testas" y que getwralmentc hacen a traves de comj t.és de recl.:Hnos de asuntos -

laborales, o creados en convenciones colecLivas con presentación de trabaja -

dor y el patrono y aue tiene algun poder decisorio. 

Ocurre tambien aue el ob;eto del conflicto no existe propiamente entre -

las partes directas de estas, sino que las partes de 1:tsta, toma una medida -

colectiva de presión se dirl.ge a otra distinta a fa que afect.a porque no tiene 

posibilidad de alcanzar aquella directamente son presisamente los casos de las 

peticiones por simpatía o solidaridad. En estos casos se trata de propósitos -

unidos en alguna forma de cuestiones de traba,;o y que tambien lo resuelven los 

corai tes labora les. 

Pero es que actualmente los conflictos c0lectivos de trabajo estan regu

lados en los códigos o leyes organices de los distintos paises en los que se 

establecen los procedimientos y la vigencia administrativa ;udicisl, normas -

estas que son orden público donde estan comprendidos el interes general. En el 

código sustantivo del trabajo, en Colombia se consagra de todo conflicto solo 

podrá degenerar en suspensión colectiva de trabajo, cualquiera Que sea su -

origen, c11,rndo hallan cumplido los procedimientos de las etapas de arreglo y 

de conciliación y para la declaratoria de la huelga en el art.31 del Decreto 

2351/65 se establece el siguiente procedimiento: 

1) Terminada las etapas de arreglo directo y de conciliaci6n de las partes,

sin que se hubiera logrado un arreglo del conflicto los trabajadores podrán 

optar por las declaratorias de la huelga o por solicitar �l Ministro de Tr�

bajo oue el di fe rendo se someta a la desici ón de 1 tribunal de ,:1rb i tramen to. 

oh liga torio. 

2) La huelga o la solicitud del arbitramento serán decididas en votación -



secreta, por la nmyoria absoluta de los trabaiadores de la empresa o por la 

85.:imblca 3eneral del sindicato o sindicatos a qut: est<.>n aOliados más de la 

mitad de los trabapdores, antes de Ct:!1ebn rse la asamil'lea se dará aviso a 

las aútoridades del trabaio para que estos pucdadn presenciar y comprobar su 

desarrollo. 

La ley 48 de 1.968 en el insiciso �'.2 numer'll del art.)-=-. a�rega: 

" El Mjnistro de Traba;o, de ofido o a solicitud del sindicato, o en de

fecto de estos de los traba;adores en asf!mblca ;eueral, sorr.eterá a votaci.6n 

de la totall dad de los traha iadores de ]a empresa, si desean o no su;ecar -

las mencionadas diferencias al fallo arb.icral y sin la mayor:ia absoluta de 

ellos optare por los pdmeros, ne se suspenderá el trabajo o se renaudará 

dentro del t.ermjno maxjmo de tres (3) días hábjles si se hallara suspendido 

y se continuara dentro de dos dias hábiles si�uiences del tribunal de -

a rbí tramen to obligatorio 11 ama do a proferir di cho " fallo". 

DEFINICION Y CONCEPTO SOBRE CONFLICTO COLECTIVO DE TRABAJO 

SIGNIFICADO DE " CONFLJ CTO". 

3.- La palabra tiene las sigllientes acepciones: Combate, pelea, contienda, 

choque oposiciones de intereses, acepciones que podriiín resumirse con el term!_ 

no genérico de contradicción en el sentiJo am�Jio, no en el sentido restrin

gido de t:ontradicciones judiciales o de negativa a una afjrrnación a;ena. 

I� idea de conflicto con el enfoque que pretendemos dar es la ley funda

mental del universo y de la vida; origen del desarrollo y del progreso. En la 

antiguedad, por ejemplo Heráclito i1abló como guerra t·omc madre de todas las

c-osas y mucho más tarde fa c-onccpdóo dialéctica fundad--1 en las ideas de las 

oposiciones y de las contradiccioays inspiro el sistema de HEGEL, desarrolla

do cientificamente por HAX, LENTN Y 1'1A0 TSE-TUNG. Estos conflictos pueden ser 

fundamentales como el que sur��e entre los asal,n:iados y los patr.onos capi tali� 

tas o secundario como los que surgen entre dos organizaciones sindicales por -

definir quien lleva la representación ante el patrono. 

Según FRANCESC0 CARNELUTTI " donde no hay conflictos da i n'tereses no -



hay razón de ser del Derecho, no existe un fenómeno juridir.o en cuya raiz 

no encuentre el analisis del conflicto .. El elemento econ6mico del derecho 

es el conflicto de intereses ( Francesco Carnelutti. Teoria general del -

Derecho. Editorial Revista de Dereclto priwido. �Iadrid 1.955, pa�. 30) 

LOS CONFLICTOS DEL TRABAJO: 

Son consustanciales co� las luchas de clases entre los ,detentadores -

del poder económico y quienes solo tienen sus fuerzas de traLajo. " En la ba

se de la empresa se halla un permanente conflicro de intereses económicos y 

en la cGspide continuas tensiones socidles ...... ( Abeledo Perrot. Ruenos -

Aires 1.972, manual del Derecho SinJical, pa6. 62 y siguiente). (1) 

" Las clases propias del sistema capitalista sostienen una continua lu

cha no solo ideologicas y pollticas sino económira por su función y lugar de -

la producción y dislríbuci6n de los bienes rnaterirtles " ( Cl materialismo Hi� 

tódco, Nexico 1.957, pag. 125) (2) 

" La historia ele toda sociedad hasta nueslros días lo ha sido sino la -

historia de las luchas de clases, hombtes libres v esclavos patricios y ple-

beyos, seriares y siervos, maestros y oficiales patronos y obreros en una pal!!., 

bra opresores oprirnidos se enfrentaron siempre, ��nluvieron una luc�a consta� 

te, velada unas veces y otras franca y abierta� lucha que terminó siempre -

con la transformación revolucionaria de toda sociedad y el hundimiento de 

las clases en pu·�na. ( Cira del Manifiesto del l)art'ido Comunista. Carlos Marx. 1 

Federico Engels, obras escogidas. Tomo III). ( J ). 

Par.a el ide�lista Anconjo Vasqucz Cialard, las c&usas de los �onflictos

social�s, estan fuera de ]as empresas. Po� ciemplo Pn la falla de madurez si

cológica, problemas de fami U a, de babi tación , [alta de segur:i dad, de d:i álo

�os, eslructuras conculcadas para otro tipo de conflictos que no se adecuen

a las nuevns 1;it11aci.oncs. ( Cita de GuiUermo Camacho HenriC1uez en el traha-

humano, Derecho del Traba1o, pag. 123 I:ditoriaJ .A.H.C. hogdUí, 1.973) ( 4 ). 

El profesor C.:imacho I!enriquez hace una clasi ficélción de confli e tos que eo.. 

centramos acertada: 

1.- Entre traua;adores y empleados ( est�n o no asociados) en un sindi-



PROCEDIMIENTO PARA lili�ULVt.K LU::i l,VJU'.1.,.1.V.l.V.., VV.U.Ul..,H. ' --� . 

1.- DEBE DISTINGUIRSC Et� 1"'ATERIA DE CONFLICTOS DE TRABAJO, entre los sis

temas que se establece para lograr una solución, con la conciliaci6n y el -

arbitraje, y los organos o mecanismo que tienen facultades para arreglo. 

Se puede decir que los sistemas constituyen el derecho de todo para resol

ver los conflictos de Trabajo, mientras que los organos y los tramites para 

arreglar esos conflictos constituyen el derecho formal. 

a) SISTEM..\S.

Los sistemas adoptados para la solución pacífica de los conflictos colec

tivos de trabajo difieren de un país a otro, y según el derecho comparado, son: 

l.- Discución y negociaci6n. 

2.- Conciliación. 

3. - Mediación.

4.- Arbitraje voluntario. 

5.- Investigación o encuesta. 

6.- Arbitraje obligatorio, 

7.- Intervención judicial, y 

8.- Legislación. 

Agrupado la conciliación y el arbitraje, cabe nombrar los siguientes -

grupos: 

1.- Conciliación voluntaria. 

2.- Conciliación voluntaria y arbitraje facultativo, 

3.- Conciliación obligatoria y arbitraje voluntario. 

4.- Obligatoriedad de las conciliaciones y el arbitraje. 

Los sistemas sindicales imponen como sanción obligatoria las concilia

ciones. 

A falta de ellas, el arbitraj�, lo hace como tramite a las partes en 

conflictos deben necesariamente seguir: antes de llegar a cabo la controversia 



-

sin.t·c ' en '• 't'l 1 •,,n,•tr,n l'n'ccr1va t'.l l:'11 e,_., lo•tif-r 01ro rlncuroPnto otorgado 

'"' � 1 ; � • • .� (11 

1 ,, ¡ t 

• • f 1 : ' l 

·, ,,., �1 3..-1. l'1() ,.,1 <'.S.T, r.1 antt>r'nr cc:-11

1 la f1, rzR �P e, "u '

'1í!_ -

�,,,�i 1 'l l 

. . ,., '/ da 

:PI c:!n t. ',, '' ,•,-1 T!r11!C\ líl del nue-vo códigv de prClC'<',i!mient-o c!.•111, 1,.oni;agr.:i 

r • 

o 7 t \ 

;¡,,.,., '•!- ,r.lír:,1r'os, Pll Je(·l,,rar �, derecho i:1ino crP.arln tHU! 1 • 

P , ,n f (H111..,, 
1 ,,c: (\ i ntei:;r�dos por r res mi eml.ros arhi tros, corr10 �- ',,', \ ,J ,t •, , 

anr , 1,,. ,e I te, " SIJ serret.ar I a, '11tiE>n1>1s I! 1,•rcPn funcj ones ptít • 1 e-ar, v 11:.,. ! o 1 -� ! 



'I 

J. 

deben ser imparciales, no deben estar vinculados a las partes en forma alguna 

El tribunal de arbitramento tiene por función decidir sobre las peticiones 

en el pliego respectivo, de las cuales no se haya logrado acuerdo entre las -

partes en la etapa de acuerdo directo de conciliación; el fallo, }.pudo o sente

cia arbitral es de " Equidad" y tendra por objeto crear o modificar normas juri

cas que consagran nuevas condiciones de trabajo. 

La ley expresamente lo equipara para la convención colectiva en cuanto a las 

condiciones de trabajo, resultante por este aspecto, un sustituto de aquella, -

obligando a las partes a guardar la paz social durante su vigencia. La equidad 

reside en atender las demandas del mejoramiento laboral; según la justicia es -

intrínseca de las mismas condiciones económicas de la empresa. 

La Honorable Corte Suprema de Justicia dij o: " A 1 afirmarse que los fallos en 

los conflictos de naturaleza económica se prefiere en equidad, se está atendiendo 

tal principio en su verdadero sentido de decir de justicia natural, de equilibrio, 

de armonía de los intereses de las partes en conflicto, pués de otra manera se -

caería en la arbitrariedad, en la injusticia. Por eso los elementos de est�dio -

oue se le presenta a los arbitres para desidir en equidad, deben ser analizados 

con detenimiento, buen juicio y respnsabilidad midiendo las consecuencias que -

pueden derivarse del fallo para no quebrar aquel sano principio". 

Contra los laudos arbitrales que desiden conflictos económicos al igual oue -

para los jurídicos, ha establecido la ley un recurso extraordinario conocido -

con el nombre de Homologación. El objeto del recurso es estudiar la regularidad 

del laudo arbitral colectivo, con el fin de declararlo exeouible si el tribunal 

no hubiere extralimitado el. objeto por el cual se le convoco, o anulándole en 

caso contrario . Es sabido que el tribunal se convoca exclusivamente para resol 

ver sobre aquellos puntos del pliego de los trabajadores o del patrono o de -

ambos, sobre los cu�les no hubiera llegado a ningun acuerdo en las anteriores 

etapas de arreglo directo o conciliación. 



La ll. Corte, por medio de la sala de Casación labc,ral, solo conoce el -
j 

recurso contra laudos dictados en la '' Empresa de servicjos pGblicos sean -

estas ofíciales o particulares. La evolución en cuant, al recurso de horno- -

logaci6n de los laudos arbitrales por parte de la H. Corte, ha sido desde -

1.964. la siguiente: 

1.- D2 conformidad con el articulo 11 del Decreto 528 del C.S.T., la Sala 

de Casación Laboral de la Corte Supr�ma de Justicia conoce de la homologación 

de laudes arbitrales en los casos previstos por el 1rticulo 143 del C.S.T. 

y ellos no eran otros que los preferidos por tt·lhun les especiales, cuando el 

arbitraje fuera de carácter obligatorio. 

2.- Cuando entra a regir el Decreto 528 de l .964, solamenL, teni,1 el carac

tcr de obligatorio el arhitraje para decir los conflictos colectivos de tra

bajo que se presentan en 1os servicios p6blicos y �0e no hubieren podido re

solverse mediante arreglo directo y concilidcióu ( Art. 452 C.S.T. ). 

3.- Posteriormenle, el decreto 2351 de 1.965 amplió los casos de tribunales 

especiales y estableció en su articulo 54 que serian sometidos a arbitrameo-

tos obligatorios, además de los confU.ctos colectivos, en servicios públicos 

no resuelto en arreglo directo o conciliación ( literal A) , aquellos en que 

los trabajadores optaren por el, conforme en Lo establecido en el Art.31 y -

ibidem ( literal B ). 

4.- El Decreto Legjslativo 939 Je 1.966 estableció un nuevo caso de Tribunal 

Especial de Arbitramento ob] igatorio cuando una huelga se prol:mgue por más 

de 30 dias, sin que las partes se entuentren fórmula de soluci6n del conflicto 

aue dió origen al cese de actividades dentro de dos modalidades: 

a) Los trabajadores tienen facultad de solicitar su convocatoria dentro de -

los diez dias siguientes a los 30 clel cese de actividades, aplicandose enton. 

ces las disposicion�s legales vigentes. 

b) Cuando las partes de comun acuerdo, a los trabaiadores·no piden su con�

titución, conforme a lo dicho en el literal ant.:rior , el Ministerio del Tra-



bajo podrá ordenar que se constituya. 

5. La ley 48 de 1.968, que con modificaciones y adopciones adopto como es-·

tatutos permanentes los Decretos Nos. 2351 de 1.965 y 939 de 1.966, estable_ 

ció otro caso de arbitraje obligatorio en Empresas que no sean-de servicio -

público y dijo que en el aparte 4� del artículo 3� 

"Si una huelga, por razón de su naturaleza o magnitud, afecta de manera 

grave los intereses de la economía nacional considerando en su conjunto, el -

presidente de la República podrá ordenar en cualquier momento la cesación de 

la huelga y que los diferendos que la provocaron sean sometidos a fallo arbi

tral. Pero el Presidente no podrá tomar esa decisión sin el concepto previo y 

favorable de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 

6.- La Sala de Casación de la Corte, en virtud de creaciones hechas por los -

Decretos en 1.965 y 1.966 de tribunales especiaf;";, tuvo que conocer de la -

homologación de laudos proferidos por éste, tanto en el sector oficial como el 

privado, y su competencia la afirmó en el artículo 11 del Decreto 528 de 1.964. 

7.- Vino luego la expedición de la ley de 1.968, que atribuyó estos asuntos a

la sala de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial, perdiendo de esta -

manera la Corte Suprema de Justicia la competencia para continuar conociendo -

de laudos arbitrales pronunciados por el sector privado, sea voluntario o for

zoso de los arbitramentos que los produjo y siempre que se tratara de conflictos 

en servicios públicos. 

8.- La ley de 1.968, oue modificó la anterior, atribuyó competencia a los Tribu

nales Superiores para conocer por medio de la Sala Laboral de la homologación de 

los laudos arbitrales en los casos previstos en el art. 141 del e.de P.L. y de -

los que se dicten para el sector privado conforme a los artículos 31 literal B -

y 34 del Decreto Legislativo 2351 de 1.965 y el Decreto 939 de 1.966, con las -

modificaciones y adiciones adoptadas por el Art. 3! de la ley 48 de 1.968. 

9.- Indica lo anterior que en materia de competencia para conocer del recurso 



de homologación como se volvió al principio que informó el Art. 143 del C.S.T, 

es decir, que la Corte, por medio de la Sala de Casación Laboral sólo conoce-

del recurso contra laudos dictados para resolver conflictos colectivos en las 

empresas de servicio público, sean éstas oficiales o particulares (Sala Labo

ral, 25 de Nayo de 1.970. Magistrado Ponente : Dr. Jorge Gaviria Salazar). 



-· .... , ..... --· '! 

CAPITULO I I 1� 

VALIDEZ FILOSOFICA. HISTORICA. JURIDICA Y ECONOMI CA DE LA HUELGA. 

Sostienen algunos que la huelga es un derecho llamado a desaparecer en vía 

de marchitamiento en raz6n de que los términos sociales han cambiado, premisa 

esta última un tanto salida de la realidad objetiva como lo expusimos anterior

mente y no perdiendo de vista como dice Mario de la Cueva,"en la huelga se hace 

necesaria cuando el capital pertenece a una clase social y el trabajo a otra 

clase social. 

Porque mientras los empresarios tienen todo el poder en sus manos los recursos 

económicos, las influencias, los recursos financieros, los trabajadores sólo -

tienen un único recurso, su salario como su exclusivo medio de subsistencia y 
--· 

actuación social y recursos que dependen también de los empresarios ¿Vista es

ta desigualdad estructural, se podría afirmar que las dos clases están en igual

dad de contratar?¿ Qué los trabajadores tienen plena libertad ante los empresa

rios? Es evidente que n�. 

¿ Qué hacer entonces para tratar fuerzas que estructuralmente son desigua-

les a fin de que dentro de su pretendido piso de igualdad, de transitorio equ�

líbrio pueda contratar con libre consentimiento, trabajadores y empresarios?. 

El proceso evolutivo del derecho del trabajo no ha encontrado otra alter-·� 

nativa que autorizar la coacción obrera es decir, la huelga,para tratar de 

equilibrar por lo menos durante el momento de la negociación colectiva, la debi

lidad obrera frente a la estructura del poder permanente de los empresarios. 

En esta forma el ordenamiento jurídico busca poner las condiciones en vir

tual y transitorio equilibrio a esas dos fuerzas desiguales para llevarlas a -

contratar dentro de un necesario plano de igualdad, que haga posible el libre-

consentimiento. 

He ahí precisamente la necesidad jurídica de la huelga, ya que si está -



como instrumento de temporal nivelación de las fuerzas sociales que regulan� 

el trabajo. No podría operar el principio de la �conomía colectiva, sin la -

coactión obrera autorizada que es la huelga, los trabajadores no podrían con

tratar sino simplemente someterse al poder omnímodo de los empresarios que no 

sólo controlan la empresa, sino las principales fuentes económicas de la socie-

dad y el Estado. 

Pero es que el derecho de huelga no sólo tiene validez jurídica y socioló

gica, comó se dernostro sino validez histórica. Merced a la huelga, por obra de -

huelga ha sido posible esa institución clave que es la convención colectiva: -

por obra de la huelga se ha desarrollado increíblemente el derecho individual -

del trabajo y se ha fortalecido la libertad de asociación,en los más diversos 

países del mundo, 

Fer obra de la huelga se logró forjar esa misma transformación que supuso 
--· 

en la mentalidad de los juristas, en la politica de los estados en la económia -

de las empresas, este extraordinario hecho que se llama derecho del trabajo. 

Los argumentos contra la huelga aparentemente desconcertante, en realidad -

no ofrece mayor resistencia. El argumento fundamental es de que la huelga es un 

medio antijurídico. Planteamiento sumamente importante, hecho por Cornelutti. 

Pero lo que sucede es que si analizamos sociolcgicamente el problema, estamos 

actuando hasta cierto punto dentro de un orden de derecho incompleto todavía, 

ya que nuestra sociedad cuenta aún con diferencias de clases económicas. 

A tal punto puede apreciarse lo incompleto del orden del derecho y la in

justicia estructural de las relaciones económicas, que fué necesario el esta

blecimiento de un estatuto propio, de especial protección a los trabajadores, -

como es el derecho del trabajo. 

Estatuto que reconoce y pone de presente la diferencia económica de las -

clases en nuestra sociedad y la necesidad de que el Estado establezca un régi

men de singular protección para las clases debiles ¿ Qué existe, sera cierto -

una situación de desigualdad estructural? Entonces lo que repugna al ordenamie-

neo jurídico no son los mecanismos que como la huelga o el mismo derecho del -



trabajo se han elaborado para tratar de corregir esa desigualdad, sino la desi

gualdad misma fenómeno social que impide el ejercicio de la libertad. 

EFECTOS JURIDICOS DE LA HUELGA 

ARTICULO 449. - EFECTOS JURIDICOS DE LAS HUELGAS. 

Las huelgas solo suspenden los contratos de trabajo con el tiempo que duren. El 

patrono no puede celebrar entre tanto nuevos contratos de trabajo para la reanu

dación de los servicios suspendidos, salvo en aouellas dependencias cuyo funcio

namiento sea indispensable a juicio del respectivo Inspector del Trabajo, para -

evitar graves perjuicios a la seguridad y conservación de los talleres, locales,

equipos, maquinarias, elementos basicos y solamente en el caso que los huelgis -

tas no autoricen el trabajo del personal necesario de esas dependencias. 

DE ESTE ARTICULO SE DERIVAN VARIOS EFECTOS EN DISTINTOS PLANOS; EN EL COLECTIVO: 

Por regla general, en el derecho colectivo la huelga ilícita no produce -

efectos civiles en contra de las propias organizaciones profesionales. En cambio

la violación de una convención colectiva de trabajo si puede dar motivos a medi

das administrativas y produce efectos civiles de caracter imdennizatorio y con -

más razón claro esta, la violación de las disposiciones legales prohivitivas de -

la huelga implica sanciones pués en la misma providencia administrativa en que -

se decretó la ilegalidad se hará tal declaración y se suspendera por un término 

de dos ( 2) a seis ( 6) meses la personería jurídica del sindicato que haya -

promovido o apoyado la suspensión o paro del trabajo y aún podrá decretarse su 

disolución a juicio de la entidad o funcionario que haya hecho la calificación -

ilegal de la huelga, según el aparte final del numeral segundo del articulo 450-

del C.S.T. 
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Teniendo en cuenta que una huelga, ilícita o no, solo suspende el con

trato individual del trabajo, a la iniciativa de disolverlo queda en mano del 

patrono. 

El problema que se presenta es el saber si la huelga es iligal o ilícita -

da al patrono un motivo justo para la disolución. La cuestión debe contestar

se afirmativamente, y es decisiva en general este sentido, una vez declarada

la ilegeliaad de una suspensión o paro de trabajo cuando el patrono queda en -

libertad de despedir por tal motivo a quienes hubieren intervenido o partici-, 

pado en él y respecto a los trabajadores amparados por el fuero, el despido -

no requerirá calificación judicial, según el aparte 1� del inciso 2� del Art. 

450 del C.S.T. 

El decreto 2164 de 1.959 reglamentó los artículos 450 y 451 del C.S.T. que

norman sobre la suspensión colectiva ilegal del trabajo así: 

Art. l�.- Declarada la ilegalidad de un paro, el Ministerio de Trabajo inter

vendra de inmediato con el objeto de evitar que el patrono correspondiente - · 

despida a aquellos trabajadores que hasta ese momento hayan. hecho cesación -

pacifica del trabajo pero determinada por las circunstancia ajenas a su volun

tad y creada por las condiciones mismas del paro. Es entendido, sin embargo -

que el patrono quedará en libertad de despedir a los trabajadores que, una vez 

conocidas la declaratoria de ilegalidad, persistieren en el paro por cualquier 

por cualquier causa. 

Desde luego, �1 patrono no está obligado a hacer uso del derecho del -

despido, y puede renunciar a su ejercicio. El abandono del trabajo a causa de 

una huelga ilicíta equivale a la interrupción injustificada la constituye -

para el patrono un motivo de despido, como '.' injuria" a sus intereses. Pero -

la actitud del trabajador debe ser culpable claro que a falta de culpa, o sea 

en caso de error excusado sobre la ilicitud de la huelga, o en caso de fuerza 

mayor el motivo justo no existe. 

De esta manera, tampoco la participación una huelga ilicita constituyen siem

pre una injuria a los intereses del patrono sino que esta apreciación 



depende de las circunstancias. Para que sea una injuria el abandono del traba

jo es necesario, ademas, que se obligue al trabajador volver a su trabajo, so

bre todo cuando la iljcitud no es manifiesta. En caso de ser declarada iligal -

la huelga por parte de la autoridad administrativa, la intimidación generalmen

te está contenida en la propia declaración de ilegalidad y entonces, suple la-

notificación correspondiente al patrono-

¡ 
El trabajador que sepa de la ilegalidad de la huelga debe realizar a la má-· 

xima las diligencias para conocer de la situación jurídica en que se halla y

de todos modos actúa culpablemente si se mentiene completamente pasivo al res-

pecto. 

Además, el patrono está obligado a reincorporar a los huelgistas que se -

presenten al trabajo, a menos que tenga razones para terminar unilateralmen

te el contrato por justa causa. 

Otros efectos de derecho privado serán las obligaciones de indemnización= 

a cargo de los trabajadores que individualmente hubieren cometido actos ilíci

tos, sobre todo causando daffo intencionales en los talleres, instrumentos o ma

teriales de trabajo. 

El numeral 3� del Art. 450 del C.S.T. se expresa así: Las sanciones a que-

se refiere el inciso anterior no excluye la acción del patrono contra los res

ponsables para la indemnización de los perjuicios aue se le hayan causado. 

EN EL PLANO INDIVIDUAL DE ASOCIACION SINDICAL. 

El numeral 4� del art. 300 del C.S.T. refiriéndose a los miembros de la -

comitiva de un sindicato que haya originado como sanción la disolución de éste 

podrá ser privado del derecho de asociación sindical en cualquier carácter,

hasta por el término de tres (3) años, según apreciación del juez en la res -

pectiva providencia o fallo oue imponga la disolución y en la cual serán decla

rados nominalmente tales responsables. 

En el Art. 381 del C.S.T., se refiere a sanciones a los directores así: 

" Si el acto u omisión constitutivo de tal transgresión es imputable a algu-

nos de los directores o afiliados de un sindicato, y lo hayan ejecutado invo -

cando su carácter de tales, el funcionario administrativo del trabajo, previa

comprobación de que por sí mismo haga del hecho, se requerirá el sindicato para
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CAPITULO IV 

:=- CONCLUCIONES GENERALES = 

En nuestro país existe como garantía constitucional y como derecho re� 

glamentado en la ley pero en la realidad no opera, 

El derecho de huelga en Colombia ha sido recortado, disminuido, desfigu

rado hasta tal punto que se le ha dejado sin operancia práctica. 

Entonces no es que entre nosotros sea negativo en si mismo, sino que se -

ha reglamentado en tal forma que se le ha hecho negativo e ineficaz. De ahí -

su desprestigio y su crisis; se necesita pués, robustecer el derecho de huel

ga a ,fin de ser de la huelga un instrumento de fuerza, de verdadera coación -
·-·

que cumpla su objetivo, de lograr condiciones de equilibrio y patrones y tra -

bajadores a fin de permitir la contratación colectiva, en término relativo y -

transitorio de igualdad. 

En Colombia la huelga no alcanza a ser un instrumento de coacción de las 

clases trabajadores sino expresión más de su debilidad social, Nuestra huelga 

carece de poder de fuerza. Resaltante es el hecho, como los trabajadores 

del decreto 2351 de 1,965 optan IMS por el arbitramento voluntario �ue por la 

huelga, Tienen toda la rozón toda la temeridad, intranscendencia y resultadó -

inecuo, de una declaración de huelga hasta llegar al tribunal de arbitramento -

obligatorio. 

Pero estas circunstancias y los defectos de la legislación colombiana en -

materia de conflictos colectivos de trabajo no puede servir de fundamento pa -

ra firmar que la huelga debe desaparecer. 

Es un absurdo condenar a la huelga. A esta desaparición estando contemplada -

corno ley, y como derecho. 

Actualmente una huelga que no se declare y materialice los sometimientos 

a las formalidades previstas a le le:·, da base para que el Ministerio de Tra-

bajo mediante una resolución mediante la cual ne caben recursos por las vias-



�dministrativas coloque a los tn1bajadores comprometidos en el conflicto co

lectjvo en coleción de delicuentes a los cuales debe aplicarséles rigurosa -

mente penas tan praves como la suspensión de la personEria juridica del si� 

diceto y despido de indemnizaci6n.· 

Esta materia requiere un tratamiento serio y debe ser estudiado en todo 

sus aspectos. Recordamos aue en los Estados Unidos, Francia, Italia y M.exi_co, 

la huelga es permitida a6n en los servicios pfiblicos. Ninguno de tales·paises 

se han hundido porque se hagan huelgas en los servicios p6blicos ni por ellos 

podria decirse que ha regresado a la ¿poca de la barbarie. 

l.o que ha ocurrido es presisarncnte que Je han dado vigencia a los pd n -

cipios y han hecho efectiva la protección de este derecho nue pertenece a la 

mayoria de la clase traba;adora. 

Para despe1ar el camino, es forzo!:io que entremos a. definir si debe cog_ 

sagrarse a nues-tra carta fundamental del derecho de huelga en forma amplía -

como lo hicie·ron en la constituci.én de Mexico de J .917 los constituyentes de -

Queritaro. En la actualidad se pretende disvirtuar la importante institución 

al hacer un desplazamiento la garantia que supone para la mayoría de la clase 

obrera a una minoria que teoricamente podria 1 acer huelga pero en Ja practica 

se encuentre impedido o inliabili tada para declarnrla. 

Y al hacer referncia de nuestros propj os ,nandatos constitucionales, de -

bemos registrar el p,ipel de los constituyent s de i,.963, que al modificar la

carta adoptaron la fórmula que e1 Estado garantice el derec110 de la huelga -

salvo en los servicios públicos. Se enfocó eo aquel e11tonces la huelga como

un hecho social, de;andose la reglamentación a la ley. Pero la ;eglamentación 

ha recortado el derecho y no materi.:ilizado r u ¡;arantia, ller,ando hasta el ab

surdo de que el legislador perdiera la facultad de determinar que actividades 

eran de servicios públicos para efectos del derecho de la huelf{ª. 

Con. el fin de corregi.r la falla en nuestra organización ;uridica y de e

vitar que no obstante las limitaciones de la ley se produzca movimientos -

huelguísUcos y exclusi-vamente gremiales que queden catalogados de ilegales -



y sometidos a las sanciones correspondientes. Deheria adotarst'! un sistema -

e:n virtud del cual las huelg.;s imputables al p,1!:rono y desprovistas de sef... 

terismo po1it·j_cc,s d·ieran lugar a los sa'larios caídos y Jl pa•10 de per;uici.

os al sindicJto y a los trabajadores c¡ue se l,a11 som�ti,lo en el c�se d(! acti 

vidades. En esta forma no buscaria la garantía del der�cho de huelgY de que 

habla tiuestra constitución n¡_¡cjonal ,:n el !,rt. 3� y se le dari5 capacidad -

de lucha a la clase trabajadora colombiann. Al mi.sm:i liernpo �e restabl,ece

ria el equilihrio tan necesarJo ea las relaciones asala�iado - p�tronal -

no permitiendo qu1c los empresarios :,e cort\Ti,•rtnn en Vérdugos de los lraba

iadores si estos forzosamente se ven envueltos €'11 una hu'elga para obtener 

:;arantias y dereci1os comµatibles con sus .ispiraciones de mejoramiento y de -

iust:jcia social. 

En donde radica 1� debilidad d¿ la huelga. �n mi coucepto, 12 d�bilidad -

de la huelga en nuestro pals radica fundamentalmente en la preponderanecia -

del sistema del sindicato de base o de empresa. Esta clase de sindicato -

eri país pequeños y subJesar·rollado o en vía de desarrollo según los modernos 

economistas como el nuestro en donde no 1'.ay gl'.'andes empresa1:1, significa la 

atomiz<1ción del movimiento sindical en un sinnúmero de pequeñas organizacio-

nes, incapaces por su mism3 dehilidad de hacer una huel�a que impli(!uc -

verdadera coacción e incap;ices por. consiguiente de rea U zar una aúten tj ca -

contrat;3c'iÓ1'l colectiva. Por eso una y otra, apa1�ecen aquí como simples 

caricaturas de los que debia ser. Pero que podemos esperal:'., si los mismos -

Ministros de trabaio cuando quieren ponderar su propia gestion nos dicen co 

mo hecho positivo que el ministerio en el aílo respec!"ivo ha asistido a la -

firma de 800 a 1.000 convenciones colectjvas. Ei to en cualq11iec parte apare-

ciera como, un indjce de la d,?.sorganización labora·!, se ex.ihibe aquj como -

un merjto que debemos admirar. En los paises europeos, no creo, no lo podría 

asegurar, tengan más de 40 ,i 50 convenciones colectivé!s, y no tienen más de 

40 o 50 huelgas, y no tienen más de ti.O o 50 sindjcatos. 

Pero es que en cada pe�ue�a empresa, se forma su respectivo sindicato 

con 30 trabajadores. Y estos 30, 100 o 200 trabaiadores ejercen la huelga-



,contra una empresa. ¿ Qué coacíón pueden ejercer tales trabajadores cont�a 

la empresa si como dice Mario de la Cueva, esto es una coalición permanente

de interese?. 

En esta circunstancia la única solución es la reorganización laboral 

por el sistema de grandes sindicatos de industrias, que congreguen todos los -

trabajadores de una rama industrial y organicen al país, al fin, por catego

rías prof�sionales. 

Cuando nosotros tengamos el sindicato de la categoría profesional de los -

metelurgicos o el de cerveceros, o el de la construcción, cuando tengamos -

por ejemplo este sindicato de toda la rama comercial no habr� tantas huel

gas cuantas entidades comerciales hay en el país, sino una sola huelga y una 

sola convención colectiva. No va a hacer inocua de 40 días, 200 días o de dos

·-

años como las que hemos visto en el país, por que para todos los trabajadores

bancarios y en cuestión de horas se resuelve el problema es una suspensión -

laboral con el poder real a la cual se le puede llamar huelga.

La organización del movimiento obrero por categorías profesionales a tra

vez de grandes sindicatos de industrias, como en Italia y en otros paises -

traeriá la ventaja de asegurar un verdadero clima de paz ·social, no perturba

do constantemente por 1.000 sindicatos, 1.000 huelgas y otros tantos pliegos 

de peticiones y además permitiriá organizar las profesiones por estatutos -

especiales. 

Finalmente se ha sostenido por parte de prestigiosos laboralistas, funcio-

narios ministeriales y tratadistas en la materia, ecerca de la posibilidad de -

hacer del arbitramento un sustituto de la huelga. Santolo·Pasarelli ilustre -

tratadista, sefiala el arbitramento como un medio institucionalmente inidoneo -

para resolver los conflictos económicos. Por la obvia razón de que los arbi

tres al resolver esta clase de conflictos económicos no ejercen su función 

propia de guzgamiento sino otra nruy distinta como es la de disposición. 

Entonces el fenómeno es bien diferente. Lo que sucedería con el arbitra-



mento es entregwrle a una!:> personas a;er.a:; a las pat·tes int�res:.d¡¡f b ca

pacidad 1h:· diSJ'<mer, qu¿ es propia t!e esras u1Liw;H;, le ,.,11t.reg<lrí�>11,os el Jt 

redw de l:i autonm:da de los árbi tres, pnr3 riut- t•�t;,'.)S suplanten la auto .. omi'l 

colectiva por la suya personal, con e::1 a�ravante dt. q11e estos .10 tienen fa

cultad pan1 disponer, a menos de que sea un arbitr..11nento volur.rario, en el -

cual no h.ahda jl1ridic.:tmenre un prohtem.::;.; pero si no es ·0Lmtari0, s1no cbli. 

¡;atorio. Como pueden ellos disponer de los problem1s lle lai:; portes. Por esto 

el 3rbitramento resulta inidoneo cuando �e csta1ilec·..: no p:.ird un¡¡ acUvidad

normativa, orientada a crea1 nuevos d�:echos. 

Esto en el aspecto de la teoria gcncrcil, porque si analizamos el alcance -

del arbitramento en Colomb í.a� encontramos adé1nác, otro escollo ensalvable. 

El Articulo 458 del C.S.T. impide que los árt.l tros puedan crear nuevos dere• 

ches. Entoces es imposible que sustituya a l  l•uelga en el tLánite de los -

conflictos económicos, si estos se definen co.no la tent,'ltiva de creación de -

nuevos derechos. Los conflictos econ6micos estan orientajoo a modificar el -

derecho existente y si esto no es posibl¿ con el arbitta�nte en virtud de -

las interpretaciones imperanteu del Art.45R. Por eso y plr 1raLarse de una -

función normativ.i y no ,!e• juz,1,amí.ento, el arbitramento resulta doblemente in 

convcnienle C01!10 formul.:J rempla"ante <le la huel:ja. 
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