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Por BOLIVAR DAVALOS 

INTRODUCCION 

La presente cherla ho sjdo escrito pare el Seminario de "Lo Juventud 

Frente a la Acci6n Sindical" patrocinado por la Escuelo de Temporodo 

de la Universided de Panama, dirigida por el doctor Difigenes Arosemeno, 

vital paladin de estas actividodes culturales. 

El proposito del Seminario, desde un primer memento, no era colocor 

ante el pablico auditor a austeros cotedreatico, que con una informacidn 

de sus conocimientos agobieron los mirados perdidas de los oyentes. El 

objetivo central ha side volcar en esta Universidod la inquietud de per-

sonas preocupodas, en alguna forma, par la morcha del sindicalismo 

ponamerio y converser con un panorama de realidodes humonas sature-

dos de plena sensibilided social con la volunted de aceptar la minima 

semilla quo par aqui cayera pore sembrorlo, con la coloboracion de sus 

propios elementos nutricios, pare bs 6pimos frutos futuros del sindica-

lismo paname6o. 

Par eso estoy aqui, can uno de los titulos de mos rude nominacion 

y de m6s delicoda conceptuacidn: La Huelga. 

Llego convencido que me voy a presenter ante un pablice de traba-

jadores, empleados y obreros, de intelectuales del derecho y de los otras 

disciplines. A los altimos, les pido la venio pare dedioar lo mayor parte 

de mi charla el panorama social de la huelga y pare encerrar en una 

comrade sintesis la parte juridico. M6s que el Dereche encontroran el 

becho social: el fen6meno de la huelga en su largo vitalidad. 

Por mi cutter de abogodo he podido caer en la 9.xtenuacien de lo 

exegesis juridica, pew he preferido deriver hacio el campo comrade, po-

re que el reproche sea menos severe par parte de los compaibros hobo-

jodores quo me escuchan. 
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Indudablemente, uno de los medios principales de la acci6n de los 

trabajadores porn contrarrestor toda la realidod descrito, es la huelpo, 
cuya evoluci6n va oparejoda at de la orgonizociern sindicol, siendo quo 

en los primeros momentos contribuyera a so estructuracien, porque pri-

mer° fueron las cooliciones ocasionales de los trabajadores, pore objeti-
vos inmediatos, to mayor parte de las veces por conduct° de los movi-
mientos huelguisticos, y despuis fue la organizacien de los asociaciones 

penhonentes o sindicatos e  paw fines generoles. 

El primer pals capitalist° fue Ingloterra, producto de to revolucien 

industrial del siglo XVII. Francia di6 la primera revolucien politico para 

la sustentacion de la close burguesa, en la centuria del XVIII. Alerrtania 
sigui6 on el orden capitalist°. Los Estados Unidos de Norte America en 

una evolucian rapid° se coloc6 coma pals prepotente en to orbit° del ca-

pitalism mundial. Sumomente largo seria enumerar el movirniento huel-

guistto en esos principoles poises del capitalismo; pero to verdad es quo 

los astodisticos de mayor confionza para los estudios, como son las pu-
blicaciones de los Anuarios de Estodisticas del Trobajo de la Orgonizacion 

Internacional del Trabajo, de las Naciones Unidas, don cifros elocuentes 

de la proliferacion de la huelga en los sectores capitolistos, par cause 

de las males condiciones de vida de la close trabajadora. 

El fen6rneno como se desenvuelve para los poises latinoamericanos 
do lugar a uno perspective especial. Sin poder considerar e  en su verdade-
ro sentido, a ninguno de nuestros poises lotinoomericonos como estodos 

copitalistos, .hollamos, en combio, quo todos nuestros relociones econ6- 

micas obedecen a las leyes de la sociedod capitalist°, Ins cuales gravi-
ton Inmisericordes sabre nuestro estructura semifeudol. Y nos encontra-

mos con una serfs de closes sociales, desde los terrotenientes haste gru-
pos de compesinos totalmente desposeidos y edesde la burguesia nacional, 
todavia en sus primeros pesos, hasto una close obrera en nocimiento, no-

turalmente, alrededer de otras closes Intermedics. Y lo incipiente in-
dustrio nacionol, con sus minimas inversiones, est6 siempre a merced 

de los copitales extranjeros. De rhodo quo sin sir propiamente poises ca-
pitalistos, debemos tombien luckier par to defense de nuestro soberania 

economic° y politico, amenazada precisomente par una burguesia extran-
jera altamente desarrollodo, lo cual nos situ° on la vor6gine de los rela-

clones copitalistas. 

3.— Principal°s teorias sociologicas sabre la huelga: 

Para adoptar un criteria metedico es conveniente, aunque pareciera 

una elecci6n arbitraria y con el fin de dam beneficio a lo brevedod de esta 

chorlo, cenirnos a la observocion de los corrientes interpretativos del pro-
blemo social de la lucha de closes clue mejor nos focilite su estudio. 
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Optaremos par captor las teorias qua en los Oltimos mementos, en nues-

tro concept°, hon interesado mos al desarrollo del movimiento sindical, 

especialmente en relacion can to huelga. 

No as necesario hater un recuento historic° de las diferentes posi-

clones que se han presentodo dentro del sindicalismo come son, funda-

mentalmente, el sindicalismo revolucionario, el sindicolismo reformista, el 

sindicolismo social-cat6lico y el anarco-sindicalisrno. En arcs de una ne-

cesidad esquematizadora, destocaremos solo dos ospectos esenciales que 

han tenido y tienen una Importante proyecci6n en la °mph° vostedad de 

lo lucky:, de closes en el regimen copitalisto: la interpretoci6n revolucio-

none o marxista y la interpreted/xi o pontificia. Por su-

puesto que nos apartoremos de sus diferentes motices pare ser tidies uni-

camente a sus iniciadores. 

El hecho de qua un profesor como el doctor Mario de la Cueva, ton 

piano vigencio ocodemico en el estudio del derecho del trobojo en los 

naciones latinoamericanas, hay° manifestado qua la budge, edemas de 
ser problem° del capitalism° contemporaneo, y coma conclusi6n de la lu-

cha de closes, este ligada al sindicallsmo, al socialism° y al morxismo, 

siendo qua este outor no es of in ol materialism° historic° o sociologic 

marxista, a tal punto qua considera un error dejarse influir par esos 

ideas (9), nos incite a revisor la posici6n morxista en lo relacionado con 

la budge. 

Qua otro profesor, coma el doctor Rafael Caldera Rodriguez, de obli-

ged° estudio para los series investigadores del derecho del trabajo en 

hispanoamerica, haya expresado qua "la tonstruccion soclal-catelica po-

ses una solid° armazOn doctrinal. No as retozo de conclusiones" (10), nos 

impale a considerar la posiciftn de las Cones Pontificlos ante la cuestion 

social del sindicalisrno y de la huelga. 

Ambas teorias parten de la existencia de la lucho de closes en la 

sociedod capitalista; ambas posiciones sostienen la necesidad de la trans-

formation del regimen capitalista; la primera, en el proceso dialectic° 

de la lucha de closes y la considerocifin del peso de la huelgo economic° 

a la huelga politica come tome del poder par la close trabajadora, pare la 
instouracido del regimen socialist°, y, coma consecuencia, lo desaparl-

clan historic° de las huelgas; y la segundo, con el recurs° de la justicia 

y de la coridad social, con la cesocion de la lucha entre las closes optics-

tes y, per lo tante, con to eliminacion de los huelgos a base de la con-

ciliacion y del arbitraje obligetorios en los conflictos entre trabajadores y 

(9) Mario de to Cueva: Ob. Cit. tomo I, p6gs. X y Xl. 

(10) Rafael Caldera R.: Ob. Cit. peg. 29 
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1.— SITUACION HISTORICA DE LA HUELGA Y TEORIAS SOBRE 

LA HUELGA 

1.— Uhicacion historic° de la HueIga: 

La huelga exist°. A pesor de todo, la huelga existe. Se trate de un 

fenemeno historic° cue, en el proceso social do las relociones humanas, 

al decir del profesor Rafael Caldera, " Ilene  el siglo capitalista" (I). 
la historia de lo huelga no solo es problema del copitalismo contem-

poraneo, sino que se hallo estrechamente ligada al sindicalismo, al socia-

lismo y al morxismo, segan el pensamiento del prates°, Mario de la 

Cueva (2). 

Como fenomeno histOrico-social del capitalism° In huelgo es solo uno 

de los medios de la lucho de closes La ospiraciOn imperiosa, de que oja16 

no fuera cierto la inexistencia de la lucha de closes, Como es lo honrada 

esperanza del profesor Caldera en su Derecho del Trabojo (3), por chore, 

no puede hacernos olvidar que el regimen de la producci6n capitalisto a 

industrial descanso sabre dos closes fundomentales, no las Unica., sino las 

principales: In burguesia y el proletariado, la clase capitalista y la close 

trobajadora. 

Cualquiero que fuese to direcciOn ideologic° o el pensamiento doc-

trinal que recorrieramos, desde el gran anhelo social-catelico, based° en 

las enciclicos porn un orden nuevo ecoruhnico-social, de los Papas Leon 

X111, Pio XI y Pin XII, hasta el morxisrno revolucionorio, propugnodor 

de la transformacion radical del regimen capitalist°, omparado en las 

teorios marxistas, encontramos siempre la lucha de closes. "La cuestion 
social; este caracterizado en los Enciclicas y en el hecho, par uno polo-

bra: lucho. Es uno lucha entre la close trobajoclora y la close copitolista", 

coma opunta Bartolame Pa!atlas S., en su obra de defense exegetic°, los 

(1)  Rafael Caldera R.: DERECHO DEL TRABAJO, Caracas, Tipografia 

La Noci6n, 1939; peg. 676. 

(2)  Mario de la Cueva: DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, Mexi-

co, Editorial Parr6a, S. A., 1948, Tomo II, 

pegs. 780 y 802. 

(3)  Rafael Caldera R.: Ob. cit. pew. VIII 

76 



"Enciclicas Sociales y El Mundo de Post Guerra" (4). El descubrimiento 
capitol del marxismo consiste en la existencia dialectic° de las closes 

y su plonteamiento central, el quo en un regimen capitalist° la lucha 

de closes conduce a un nuevo regimen social (5). 

No es correcto, pues, indagar la existencia de la huelga en el re-
gimen esclovisto, a pesor de que en dicha sociedad tembien existi6 lo 

lucho de closes sociales. Hoy quo encontror el fendmeno social de In 
huelga dentro de la lucha de closes, no de cuolquier sistema sin° en 

ague! con °tributes especificos: el capitolismo. Si bien el hombre se ho-
bia liberado de la colided de instrumento de produccidn, de objeto de 

apropiacion y de cosa paw el Derecho, como lo fue el esclavo, a tol 

punto de no ser considered° ni como persona, en la socieded feudal el 

siervo no poser° todavia ni su capacidod de nabob, part poder disponer 
de ella. En los dos sistemos, el esclovismo y el feudalism°, hobo los lu-

chas sociales entre explotodores y explotodos; pero no en la forme ca-

racteristica de uno sociedad capitalist°. 

Por eso, con parciol acierto, el profesor Guillermo Cabanellas of ir-

ma que: "Tres grondes movimientos histericos han sido cotologados co-
ma huelgas sin sorb: el de Espartaco, en el ono 74 antes de J.C.; el de 

Normandie, en tiempo de Ricardo, a fines del sigb X; y el de los tip6- 

grofes de Ly6n, en el siglo XVI" (6). La parciolidad del aserto consiste 

en que la huelgo de los tip6grafos de Ly6n sf fue un verdadero movi-

miento huelguistico, tal coma to considera Ren6 Garmy (7). 

Asegurar que la Kmiec cubre el siglo capitalist° es tambien °bar-
cor los origenes de ese regimen de produccbn contemporaneo, es decir, 

sefialar la disolucien de la sociedad feudal on su transit° al capitalismo. 

La huelgo °nonce de aquellas luchos esoontoneas de los trabajadores con-
tra el incipiente industrialism° en las primeros manufactures. No es ex-
trait, par a tante, encontror sus primeros germenes en la disolucidn de 
la sociedad feudal. 

(4) Bortolome Palocios S.: LAS ENCICLICAS SOCIALES Y EL MUNDO 

DE POSTGUERRA, Buenos Aires, Tercera Edi-

ci6n, Editorial Difusien, S. A., 1945, Tomo I, 
peg. 258. 

(5) Carlos Marx y Federico Engels: CORRESPONDENCIA, Buenos. Aires, 

Editorial Nob!ernes, S. A., 1947, p6g. 73. 
(6) Guillermo Cabanellas: TFtATADO DE DERECHO LABORAL, Buenos 

Aires, Ediciones El Grafico, 1949, tomo 
peg. 563. 

(7) Rent Gormy: ORIGENES DEL CAPITALISM° Y DE LOS SINDICA-

TOS. Mexico, Editorial America, 1938, pegs. 
39 y 40. 
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La lucho que se inicia on dichos olbores tiene cordcter predominonte 

esponteneo y se remite a la consecution de reivindicociones econ6micas 

inmediotos. Eta sucede haste Ilegar a to formacien de los sodas como 

el tonocido "movimiento luddito", el cual Ilevabo aporejado to destruc-

clan de las maquinarias quo lanzabon a la desocupaciOn a millores de 

obreros. 

La organizacion de lo close trobajodora este intimamente hood° a 

la lucho por sus reivindicaciones inmediatas y al origen de to huelga. Si 

on un principio to suspensien del trobajo se pude hater espontaneamente, 

este forma original se desorroll6 a troves de la unidod de la close fro-

bajadora. Asi observamos frecuentes conflictos de trabajo en to Industrie 

textil, desde el siglo XII, el cual adquido yo carecter capitalist°. Pode-

mos mencionor to formocitm de las cofradids, en los siglos XII y XIII y 

la integraclOn de las compaiias. Cuando el crecimiento de las relaciones 

capifolistas es evidente, habloremos de una diferenciacion mes clam, des-. 

de los siglos *VI, XVII y XVIII, entre asalariodos y capitalistas. Es en-

tonces cuando surgen las mutualidades y ulteriormente las resistencias. 

Aporecen como corolario los samaras sindicales, precuhoras de los oc-

tuales sindicatos. Es con 6stos quo lo huelgo evoluciona hasto sus grades 

m6ximos (8). 

Expresar quo los germenes de la huelga se encuentran en to disolu-

cites de la sociedad feudal y sostener a la vet quo la huelga es un pro-

blemo del capitalism° no significo, si se creyera, confusion o contmdic-

cies' verbal de criterios. La contradicciOn se hallo en el mismo seno de 

la lucha de closes, to cual en to transformacion de to sociedod feudal-en 

sociedod capitalist° muestra on embritin el naccimiento de las nuevos 

closes fundamentales: proletariodo y burguesia, las quo desde un prIn-

cipio dot (non sus propios intereses de close. 

2.— Marco capitalists del knomeno social do la huelga: 

Uno vez ubicada on su origen, to huelga convive con las vicisitudes 

de to close trabajadora en el regimen capitalist°. El regimen capitalist° 

aporece de la peque8a produccion rnercantil. El maquinismo of Irma, con 

su aparicien, la existencio de la socledad capitalism; con 61 se incre-

mentar6 uno de los corocteristicas fundomentales de este sistemo: to de-

socupacietn; por lo tanto, una de las expresiones del antagonism° de clo-

ses. En un principle, coma ye lo anotemos, los trobajadores lanzodos a la 

desocupocidin luchan contra las mdquinas, sin una comprension clara de 

sus objetivos. Es el "movimiento luddita" la expresion de la realidod de 

aquel entonces, sin una conciencio definida de la situocien de lo na-

ciente close proletaria. 

(8) Rene Gamy: Ob. Cit. pegs. 90 y sigs. 
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La competencia mercantil surge coma element° de definition de la 

sociedad capitalisto. Los industriales je coda pals luchan par Id con-
quista de su mercodo nacionol. La batalla de los precios la resisten toque-

Ilos que poseen suficiente capital pare tecnificar mejor la producciOn y 

liquidar a sus competidores. Esta situacion engendro un exodo hocia el 

camp° del proletariado de oquellos grupos quo no Ilegan a disponer sino 
de su capacidad de trabajo. Sc presento asi una reserve de mono de pbra 

que deterrninar6 lo bajo de 'salaries y, par le mismo, el empeoromiento 
de la situacion de bs trabojadores. 

Lo conquista del mercado internacional do lugar a to formocien de 
colonies y de poises dependientes. La naciOn mos industrialized° conquis-

ta los mercados extranjeros. Los guerras no son sine simples medios pare 
olcanzar esos fines. 

Aparecen los grandes monopolies en los wales la competencia re-

crudece; pero este ye se traslado a las grandes organizaciones Industrie-
les, en b internacional. Los pequenos productores no cuenton entie los 

poises oltamente industriolizados. Pero los poises menos desarrollados, 
los cuales pnicticomente no pason uno fose capitalist°, surge lo intro-
duccion de capitales suministrados por los grandes boncos que ban fu-

sionodo su propio capital y el de las occiones de lo industrio par° dor 

lugar al capital financier; nuevo modalidad quo mueve materia y es-
piritu en la sociedod capitalist°. Los dificultades quo surgen con la ex-
portacion de mercancias de los poises poderosamente industriolizados a 
las afros naciones que semen come mercodos de consumo, se eliminan con 
la instalacion de fobricas de sus productos en los poises en los cuales 
la mono de obra es borate, pare producir elli mismo los mercancios des-
tinadas at mercado respective yo conquistado. En aquelbs poises donde 

todavia no se puede efectuar esa operacion, sencillamente, se obstaculiza 
so industrializacion y. se les convence quo deben continuer en su popel 
de pueblos eminentemente agricolos, provecdaras de materios primes. 

Ante ese panorama, lo desocupacien crece, se desatan los crisis, el 

empobrecimiento de la close trabajadoro es evidente y su poder de con-
sume es limitodo, coma consecuencia de los bajos salaries y de los altos 

precios. Pero el regimen copitalista present° una contradiccion quo 

destaca claramente cuando se habla de grandes almacenamientos de mer-
candies quo no se pueden vender, mientras cantidades infinitas de tra-
bajadores no pueden ni vestirse ni alimentarse. 

Frente a todo este horizonte negative de explotaciOn aparece uno 
positive: el de la lucho de los mismos trobajadores: lo lucho de las ck-

ses traduce en la action esos fenomenos. Y los trabajadores plantean la 
lucho de closes de ocuerdo con lo realidad del pals donde hobitan. De 
all( quo sus organizacibnes sindicales deben efectuar siempre un anedisis 

complete de sy situacian de close, en lo nacionol y en lo internacional. 
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capitalistas, paro restaurar un orden social, basado en un regimen cor-

porativo con el equilibria de las closes. La primer° parte based° en uric 

concepcien fundomentalmente filos6fico-econornica; y la segundo, en un 

criteria eminentemente filos6fico-religioso. A la primera se la denomino 

sociologia marxista o proletario; a to segundo, coma la designa el pro-

fesor Rafael Caldera, sociologic cat -Mica (11). 

o) Teorio marxista de la huelga: 

Trataremos de resumir uric concepcion marxista de la huelga, o pe-

stir de que ni Marx ni Engel dejaron ninguno obra especial ni capitulos 

especificos sabre Ins huelgas, con excepcien hecha del que aparece en 

Jo "Miseria de la Filosofio", eopitulo segundo, nomero V. con el titulo 

de Las HueIgos y los Coalicones de los Obreros (12). Pero can as!, toda 

la obra y a lucha de esos pensadores atribuye "mucho importancia a las 

huelgas y a lo lucha economic° del proletoriodo juzgaban los huelgas 

como un arma potente en la lucha por los objetivos inmediatos y finales 

de la close obrera", coma lo of irrna Losovsky en su libro "Marx y los 

Sindicatos" (13). 

El materialism° historic° constituye la sociologic, morxisto, ciencio 

portidaria, que se presento coma defensora de to close trabajadora. No 

solo interpreta la lucho de closes sino que se erige en teoria pare la oc-

cion de la close trabojadora. Al decir de Etienne Non, las primeras con-

Maros entre el proletariado y la burguesio dieron lugar a la genesis de 

la tearla marxista (14). La huelga, por ese comma, viene a former parte 

de los cambios lentos, cuontitativos, en el proceso de controdiccion de 

las fuerzos productivos (hombres, instrumentos, capacidad de trabajo, ob-

jetos de trabajos) y las relaciones de producci6n (intercambio de expe-

riencias, occiones y reocciones de los relaciones humanos) los cuales no 

transforman radicalmente el modo de produccion (sociedad) cacpitolisto 

existente. En el proceso hist6rico, esa controdicci6n se manifiesto en la 

lucha de closes, porque as hombres son los que hacen la historic. Las 
huelgos, sea cual fuere su caracter, van modificando as relaciones de 

produccion, en mayor o menor intensidad, son cambios cuantitativos mos 

menos grandes, frente al pose de una estructura econ6thica a ono, del 

capitalismo at socialism°. Pero sea cual fuere su Ind°le, los huelgas, ja- 

(11) Rafael Caldera R.: Ob. Cit. peg. 31 

(12) Carlos Marx: MISERIA DE LA FILOSOFIA, Santiago de Chile, 

Editorial Culture, pegs. 127 y sigs. 

(13) A. Losovsky: MARX Y LOS SINDICATOS, p6g. 137. 

(14) Etienne Fajon y otros: DIEZ ENSAYOS SOBRE LA REVOLUCION 

FRANCESA, Buenos Aires, Editorial POginos, 

1947, peg. 170. 
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mos par sl solos, significaren un cambia total del modo de produccien 
capitalist°. La misma huelgo sufrith so transformacitri, cuando los con-

&clones maduras indiquen su tiara, pare de alll serialar la tomo del po-

der politico por los trabajodores. 

Seam la misma concepcien, tode huelga no puede mostrar inmedio-
temente su catheter de manifestocien extern° de la contradiccion entre 

las fuerzas productivas y los relociones de producci6n, can mayor rez6n, 
las liamodas huelgos econernices. Las fuerzas productivas son el tante-

nido del modo de produccion social; las relaciones de produccien son su 

forma. El estudio de lo realidad material, sego', el morxismo, nos dice 

que el contenido determine la forme. El estodo de los fuerzas produc-

tivas determine los relociones de producci6n, 6stos a so vex constituyen 
un especial modo de producci6n, que don las caracterlsticos de una so-
ciedad particular. Lo quo equivale, en ultimo terrain°, a quo la sociedod, 

el regimen social se hallo condicionado par el estado de sus fuerzos 

productivas. 

Los fuerzas productivos y los relaciones de produccion esten ligados 

a los closes societies, a los hombres productores y sus relaciones. La huel-

go es uno de las manifestaciones de la ruche de closes de un determined° 

regimen: el proletariodo frente a la burguesia, lo quo no va a alterar 
todo el regimen capitalist°, sino quo representon lentos combies cuonti-

tenths quo devendran despues en los cambios cualitativos, los cuales 
transform:iron todo lo estructura social capitalist°. 

Para el morxisrno, la lucha de closes se manifiesto en la !eche tco-

Math° par intereses inmediatos, reivindicociones econ6micas, coma me-

jores salaries, contra la desocupaci6n, par nths cortas jomodas, etc., y 

en la lucha politico, por fines mos generales de la close trobajadora. De 
ese modo, hay huelgas econ6micas y huelgas politicos, cuyo catheter se-
r6 determinado par lo intensidad con quo se presente el element° eco-

nornico o politico en ellas. Pero los luchas econ6micas tienen, en mayor 

o menor grado, el constitutive politico, ye quo en uno u ptra forma son 
Ia oposici6n entre la close proletaria y la burguesia. Es par eso que en 
las huelgos, ounque tengan el catheter economic°, de fines y reivindica-
ciones inmediatas, no se puede ocultar el hecho de quo existe el conflicto 

de closes antagenicas, es decir, hay elementos de la lucha politico. Asi, 

las huelgas economicss son to escuela de luch6 de lo close trabojodora, 
en Iris cuoles se va ofirmando el sentido de solidoridod de close. 

La huelga econetrnico es la clue region nuestras legislaciones; suele 

recibir entre otras denominaciones la de huelga corporative, huelgo pro-
fesioncrl, huelga juridic°. La huelga economic° se desenvuelve bojo lo 

tutela del tecnIcIsmo legal. 
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La consecuencia historic°, en el movimiento obrero, de la budge 
econernico es la huelga politico. La heels° politico es !utile franca con-

tra el Estado Burgues y el Derecho Burgues; pero elle por si solo no pue-

de derrumbor la sociedod capitalista. Y tampoco toda huelga economic° 

se convierte en huelga politico; se necesito un desarrollo elevado de la 
close trabojadora y condiciones determinadas de la fuerza productivas y 

de los relaciones de produccion. 

No todo huelgo politico significa un °toque directo contra el regi-

men burgues, tante es asi que hay huelgas de esa naturalezo contra de-

terminodos regimenes politicos, sin tratar de combiar totalmente las es-
tructuras de las relaciones burguesas. Asimismo, existen huelgas politicos 

pare la aprobacion de determinadas byes, coma par ejemplo, la qua se 

inmortaliz6 par la masacre de Chicago, el I de Mayo de 1886, lo cual 

en definitive pedia la jornoda de oche hams. 

La expresi6n de to huelgo politico par excelencio es la huelga g 	I. 

Es la demostracien combative plenamente consciente de lo close hobo-

jadora frente o la burguesfa, par to liquidocion de su poder politico. No 
hay que confundir este huelga general, verdoderamente politico, con las 

Barnacles huelgas generoles que presenton los organismos de trobajadores 

frente a la soluden de reivindicociones inmediatas, par ejemplo contra el 
olza del precio de la gosolina. Estes son huelgas econernicas de vastos 
proporciones. 

Las huelgas de solidaridad Ilevan un mayor coracter politico y sig-

nifican un proceso elevado de conciencia de close. 

Haste aqui to concepcien marxisto de la huelga. Hemos escogido 

para este resumen, edemas de los serialadas en los notes bibliagraficas, 

las siguientes obros: De A. Losovsky, "De lo HueIga a la Toma del Po-

der"; De Maurice Thorez, "Oeuvres"; de Carlos Marx y Federico Engels, 

"Obras Escogidas"; de V. I. Lenin, "Obras Escogidos"; de M. Rosental 

y P. ludin, "Diccionario Filosofico-Marxista". 

b) Concepcion social-coil:dice de la huelgo: 

Para obtener una breve reselio de la concepcion social-ccitelica, en 

especial de la huelga, hemos recurrido a los dos tomes de In obra cited° 

yo, de Bortolome PaIcicles S., parlamentario, orador y escritor cattlico; 
edemas, al libro tambien citodo del Profesor Rafael Caldera. 

La concepcion social-cattlica se base en los textos de las siguientes 

enciclicas: 1.— Rerum Novarum: Del "Papa de los Obreros", 5.5. Leon 

XIII, del 15 de Mayo de 1891. 2.—Quadragesimo Anna: de Si Pio XI, 

84 



en 1931, del 15 de Mayo. 3.—Divini Redemptoris: De S.S. Pio XI, en 

1937. 4.—Discurso de Pentecostes: De 5.5. Pio XII, del 1 de Junlo de 

1941. 

La concepcien social-eaten& admite lo existencia de la lucha de 

closes; pero es contraria a la posicilin materialista de la historia. No solo 

debe evitarse la lucha de closes, sine combatirsela, pot atentar contra 

los principios del cristianismo. 

205mo se pone fin o la lucho de closes?. Lo organizacien funcio-

nol, la organizacien vertical de las profesiones, es decir, uno °specie de 

"reconstitucien" de los antiguos corporaciones medievoles, de acuerdo 

con los modemas necesidocies de la industria y del cornercio, conduci-

Han a la finalization de la !oche de closes. 

La organized& madonna de to industria ha producido un cambio 

on las relacicones "entre amos y jornaleros, entre copitalistas y trobo-

dares". La iglesia "proclam6 los derechos y obligociones quo regulan las 

relociones de los ricos y los propietorios de los quo °porton el "capital" 

y el "trabajo". Con el respeto a la dignidad cristiona del trabajador 

las closes se acercarian unas a otras, donde ocupacien a la "muchedum-

bre", con lo cual desapareceria "el vacio quo hay entre los quo chore 

son riquisimos y los quo son pobrisimos". 

Los conflictos de las luchas de closes se resolverion con la constitu-

den de Tribuneles de ConciRadon, paro solucionar las dificultades quo 

se produjeran entre "capitalistas y operorios". 

El esquemo anterior explica la cita siguiente de Le6n XIII, on la 

obra comentada de Barto!erne Palacios: "Una mayor duracien o una ma-

yor dificultad del trabajo, y la ideo de que el jornal es corto, clan no 

pocas veces a los obreros motive paro alzarse on huelga y entregarse de 

SU voluntad al ado. A este mal funesto y grove, debe poner remedio la 

autoridad pUblica, porque semejante cesocion del trabajo no solo dark, 

a los amos sino a los mismos obreros; y perjudica al comercio y a 
los intereses del Estado; y, come suele no ander muy lejos a violencia 

y la sedici6n, pone en peligro la pUblico tranquilidad. V en esto lo mos 

provechoso es prevenir con la outoridad de los leyes e impedir quo puede, 

brotor el mal, apartando a tiempo las causes quo se ve ban de producir 

sin conflicto entre los arms y los obreros" (15). 

A pesar de su oposicidn a las huelgas, la concepci6n social-cottlica 

defiende los sindicotos y promueve "lo funded& de sindicatos blancos, 

de obreros cristianos quo, firmes on su fe, levanten bandera, contra la 

(15) Bartolome Polocios S.: Ob. cit., tomo II, pegs. 55 y 56. 
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revolution, contra las huelgos politicos e ilegales, contra todo violentia 

sin dejar, por eso; de defender energica y tenozmente los legftimos dere-

chos del trabajo" (16). 

Para evitar las huelgas, Leon XIlf, apela a la intervencion del Es-

tado. "Por esto si ataeciese alguna vez: a) que omenazaran trostornos 
o pot declarorse en huelga; .............  en todos estos tosos cloro es que 

se deben oplicar, aunque dentro de ciertos limites, la fuerzo y la autori-

dad de las leyes, es decir que no deben &skis °baron mos, ni extenderse 

a mos de lo que demand° el remedio de estos males o lo necesidad de 
evitarlos" (17). 

4.— 1.1 huelgo coma fenomeno social on el media panamelto: 

Panama no es un pals capitalism; pero se halla dentro de la Orbit° 

del dominio de la produccien capitalism, y, como los demos poises lati-

noomericanos, el nociente capitalism° nocional en sus relociones sociales 

depende del copitplismo extronjero. 

No hay estudio completo sabre las proyecciones del copitalismo en 
nuestro pals, tampoco sabre la existencia de las closes socioles ni de la 

lucho de las mismos. Pero par° sacor conclusiones podernos atenernos o 
lot estudios de David Turner Morales cuanda, en so onalitica y docu-
mentodo obra "Estructura Econ6mica de Panama" (18), nos of irmo que 
nuestro pals tiene en la ogricultura so principal renglein economic°, tenth 

par los ingresos como pot los personas ocupadas en eso actividod y des-
truye el mito de la "economia conolero" al of innor el &utter "substan-

tiolmente agricola" de la economic de la Reptiblica. Destoca despues, el 
economist° Turner, el sector de Servicios, actividad incremental° par los 
propietarios de cases de olquiler, entre otros servitios, o tol punto que hay 
cases ontiguas que alconzon o cubrir con so alquiler mensuol el costa de 

su construcci6n. En so orden, tenemos a la industria manufacturer°. Tom-

bien destota los renglones correspondientes a Transportes, Almatenaje, Co-

munitaciones y Administracien PUblica. Pot so considerocien e importan-
cia, el Comerclo of rice mos 'Metes. Pero una verdod resolto sabre esos 
estadisticas. Aunque son defitientes los datos numeritos sabre los obreros 

dedicados o coda una de esas actividades, dice Turner, se puede percator 

que lo distribucitin del Ingres° Nacional panamefio is pesirno, en tal mo-
do que una reducida parte de la poblacion de propietarios y rentistos obtie-

ne mos de la mitod de los ingresos, frente a un considerable grupo de ma- 

(16)  Bortolome Palocios S.: Ob. cit., tomo II, p6g. 	214 

(17)  Bartolome Palacios S.: Ob. cit., tomo II, peg. 	54 

(18)  David Turner Morales: ESTRUCTURA ECONOMICA DE PANAMA, 

Mexico, Editorial America Nuevo, 1958, pegs. 
37, 91, 92, 98, 99, 104 a 106. 
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yoria quo obtiene uno cantidad mucho menor. En la referente a los precios 

de los alimentos, Turner sostiene quo ario tras arid el poder adquisitivo 

disminuye pare lo poblocidn panamena. 

Dikenes de la Rosa, en su conferencia sabre El Sindicalismo en Pa-

nama, en este mismo Seminorio, el dra de oyer 16 de Marzo de 1959, de-

mostr6 la existencio de los closes en Ponam6. La estructura economic° de 

nuestro pais, en el cud l las relociones de produccion capitalist° son inci-

pientes y tipicos do lugar a la existencio de una burguesia, que no es la 
conocida burguesia industrial, la cud no puede dar sino tin proletariado 

pre-capitalista, ya que el capitatista empresario solo comienza a surgir en 

los presentes mamentos. El trabajador nuestro es troshumante, en esa of ir-

macron De lo Rosa coincide con Turner cuondo este habla de los agrl-

cultores frente o lo tierra. Todo ello do lugar a la existencia de una in-

dot inicion de Los closes que ha influido grondemente en el proceso del sin-

dicalismo panameno. 

Indudablemente quo eso indef inkier' de (as closes ponamerias, quo de 

todos modos guardo el principio de lo existencio de las closes en Panama 
y de su lucha, ho sido tambien la base para los brotes huelguisticos en 
nuestra Repirblica. 

El principal movimiento social comienza en Panama en 1925, con el 

problem° inquilinorio. Eu su Tesis de Grodo "Los Sindicatos Obreros y su 

Reperctosion Economic° en Panama" (19), Leticia Ester Manfred° B., enu: 

mero algunos huelgas coma lo de 1927, de la Union de Ebonistas y sus 

anexos, por la jornada de ocho horns, que dur6 un mes y quince dias. En 

este movimiento huelguistico participaron todos los ebanistas con lo so-

Ildoridod de los zapateros quo, sin cristalizar su amenaza de huelga, ob-

tuvieron conjuntamente lo reivindicacion por la cud luchaban. En 1929 

hubo otro huelgo de los ebanistas contra el sistema de pogo a destojo, 
la cuel consiguia su eliminaciern y el restablecimiento de la jornada de 

ocho hohras. Un nuevo movimiento inquilinario de 1932 fue °compared° 

por lo paralizaciOn de innameras actividades. 

Hay una serie de huelgas quo par ousencia de un estudio detenldo 

del movimiento huelgufstico on Panama no podemos enumerar ni analizar-

las porn no falter a la seriedad de los investigaciones. Entre ellas existen 

varios movimientos huelguisticos de sectores, no estructurados propiomente 

conic closes sociales, sino grupos humanos de integrantes of ines on una 

(19) Leticia Ester Manfredo B.: LOS SINDICATOS OBREROS V SU RE-

PERCUSION ECONOMICA EN PANAMA, Te-

sis de Graduacion, Universidad de Panama, 

1952. 
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discipline, come los maestros, profesores, estudiantes, que hen dodo uric 

modolidad de lucha huelgurstica en Panama, digno de estudiarse con me-

ditation y amplitud que rebasa los limites de esto awl°. 

Dos huelgas son dignos de mention en los altimos tres antis: la pri-

mer° que dur6 desde el 4 haste el 7 de Septiembre de 1956, realized° pot 
el Sindicato de Choferes y Anexos, y lo segunda, par el Sindicato de Tip6- 

grafos, que comenzes el 1 de Febrero de 1958 y dur6 todo dicho mes. Am-

bas huelgas fueron declaradas ilegales pot nuestros tribunolet pero am-

bas tombien culminaron con un arreglo que swish:Iola en parte las aspi-
raciones de los trabajadores en huelgo y concluyeron con un retorno de-

taros° o las labores. 

La primero huelga de los choferes tuvo relation con atm anterior del 

misrno sindicato, del 5 de Julio de 1954, en la cud l se liege a un arreglo 

incumplido. La segunda huelgo cited° tuvo proyeccien en otra, ocurrida 

en los Tolleres de la Estrella de Panama, el 16 de Agasto de 1958, con-

tra lo rebaja de salaries gut efectu6 dicha empresa, on obierto contraven-
ciao con los resultodos obtenidos por lo huelga de tipagrafos de Febrero. 

Ambas huelgas promovieron el sentido de solidaridad de la close try-
bojadora, en lo economic° y en el apoyo huelguistico en si, y, entre otros 

sectores, el movimienta estudiantil di6 su mes firme colaboracien, a tel 
punto quo en el caso de la huelgo de los choferes se trastornaron los pla-

nes de los closes dominantes en Panama pare liquidor por la fuerza ese 
rnovimiento huelguistico, cuando este Universidad asil6 , par decir ad, o 
los dirigentes de los choferes. 

Na hay el tiempo necesario pore un analisis de fondo sabre ombos 
huelgos; pero podemos destacar que dichos movimientos presentaron sus 

peculiaridades. Lo huelga de los choferes dirigi6 so lucha contra el Estado, 

par una reivindicocion economic°, par la baja del precio de la gasoline y 

sobresali6 par su matiz de huelgo politico, no de caracter partidario, sine 

de combate de la close trabajodora contra el operate tributario del Estado 
ponameno, huelgo politico en el sentido de la lucha de closes; siendo huel-

ga economic° revisti6 la forma de huelgo politico, que rebas6 la linea nor-

mative del C6digo de Trabajo. 

La huelga de los tipagrafos, en cambia, con ser huelga econ6mica, 

par el alza de salaries contra los potronos de todos las imprentas de la 

Ciudad de Panama, descubri6 elementos politicos indudables, en el sentido 
tambien de lo lucha de closes, los cuales se demostraron ante los ojos de 

la ciudadania con la conviction de que dicho movimiento estaba dirigido 

contra determined° sector de la burguesia notional, en desacuerdo en esos 

instantes con los grupos que dominobon los Organos del Estado panamerio. 

Es decir quo lo lucha de closes en ese movimiento huelguistico se °both 
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contra un sector de la Incipient. burguesia ponameno, con el ampere mo-

ral, par lo menos, de otros grupos de nuestros closes dominantes. Esa mo-

dolided no resta merit° a dicha huelgo par cuonto Sc vieron favorecidos 

asi, en parte, reivindicociones de tipo economic° de in close trobajadora 

tipogrefica. 

Esos dos particularidedes de los huelgas rnenclonodas hicieron quo, en 

la =clan, la primera huelge de los choferes se enfrentaro ante la repre-

sidn de las fuerzas policiacas, mitigado par la intervencien de sectores 

conciliadores como los periodistos y los universitarios. Y la huelga de los 

tipagrafos, en cambio, no se enfrent6 ante esos obsteculos, sino quo m6s 

bien recibi6 el anent°, en algUn mode, yo par el asesoramiento legal y sin-

dical, ye par lo solidaridod, con lo venio del Estado, de los trobajadores 

de la Imprento Nacional, empleodos publicos en definitive, precedente 

importante porn la oceptacion de la legolidod de la huelga de los em-

pleodos pUblicos en Panama. 

Conveniente es decir que el triunfo de ombas huelgas se debi6 a lo 

°mien sindical. Los sindicatos de choferes y de tip6grafos demostraron on 

dIchos movimientos, tante en la fose preparatorio como en el desarrollo 

mismo del hecho huelguistico, quo poseian la capocidod necesario pare uno 

°eclat, de esa indole. Es natural que dichas huelgas tombien adolecieran 

de errores de estrategia y de tactic°, pero no es °qui el caso mencionarlos, 

paro no coer en la critic° fedi quo siempre acumulo sobre coda movi-

miento huelgulstico en Panama. 

Para terminar con este arbitraria relocidn de los movimlentos huel-

guisticos en Ponam6, diremos quo la huelga de solidoridod en Panama, 

sufri6 un rudo golpe. Se trate del despido de los dirigentes sindicales del 

Hotel EP Panama-Hilton, cuando el movimiento estudiontil de Mayo de 

1958, quo provocd una serie de huelgos de solidaridad en todo lo Re-

peblica. 

Ademas, queremos scholar la huelgo del 24 de Mayo de 1958, con-

tra la Estrella de Panama, la quo tombien fue declared° liege!. 

Por ultimo, es neceserio destacor lo tentative de huelga de los me-

dicos del Hospital Santo Tomas quo iba a poner en juego el derecho de 

huelga on los servicios poblicos, octualmente sin reglamentacion, y que 

recibi6 de inmedioto lo oposicien de la Estrello de Panama, el 2 de Ages-

to del of* peso& 

II.— SITUACION JURIDICA DE LA HUELGA 

El profesor Mario de la Cueva, ye citado, setiola cuotro etapas de lo 

huelgo en su conversion de hecho ilicito-penal en derecho colectivo de los 
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trabojadores. La primera, cuondo se niega la legitimidad de la huelga. Lo 

huelgo es un delito unido al delito de °sedation. Este prohibici6n se man-
tuvo haste 1824 on Inglaterra, y en Frantic haste los tiempos de Napo-

leon Tercero. 

La segunda etapa presenta la tolerancio de la huelga. La huelgo dejo 
de ser un delito; pew no se convierte en derecho de Los trabajodores. Era 

un hecho que produda consecuencias jurldicas contra la close trabajadora. 

El siglo XIX no comprende la huelga. 

La tercero etapo significa la lucho por la conquisto del derecho de 
huelga. Los frabajodores ingleses luchan par quo la huelga no sea consi-
deroda fuero de la &bite del derecho. Subsistian los represiones penales 

contra la huelga. Los huelgas tiene exit° por la solidoridad de la close 

tra ba ja do ra. 

La cuarto y Ultima elope es la de la huelga coma derecho colectivo 
de los trabojadores. La Constitucion mexicana de 1917 consigno ese de-
recho (20). 

El Derecho at <scepter la reglamentaciOn de to huelgo se circunscribe 

al campo de las hueloas econdmicas. Lo lucha de closes adopta la deno-
minocion de conflictos colectivos. El estoblecimiento de todo un operate 

de Tribuneles de CenciFoci& y de Arbitroje, no es sino la forma velada 

de dilution de lo huelga coma fenemeno social. Indudablemente quo el 

Derecho, en este cow, conspire en la lucha de closes contra el proleta-
riado en un olvido de su aporente mision tutelar a favor de la close mos 

debil econ6micamente. De to prohibici6n brutal de las huelgas se posa a 
to Huse& legal de so Derecho. 

I.— El Dorsch° do Hedge en Panama: 

La Constitucidn de 1904 no reglamentaba siquiera los Derechos So-

ciales, par lo tante to huelgo no se adeptabo on so text°. Y es admirable 

coma en desarrollo de uno de ws preceptos, sobre el derecho de peticion, 
la Ley 1 9  de 1916, aprobatoria del Cddigo Administrative, contemplara 
los orticulos 1067 al 1076, quo establecieron el Derecho de HueIga en 

Panama, los cuales consideraban quo: "No son ilicitas las huelgas en Pa-

nama cuondo vienen o ser el resultado del ejercicio de la garantio quo 

otorga el Articulo 17 de la Constitucien Nacional (de 1904)  

Lo Ley 69  de 1922, contently° del C6dIge Penal de Ponam6, en so 
Libra II, Titulo VI, orticulos 151 y 152, contempla yo la huelgo como 
delito. 

(20) Mario de la Cueva: Ob. cit., tomo II, pegs. 780 a 786. 
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La Constitucietn panameRisto de 1941, en su articulo 54, es la pri-

mere Carta Fundamental clue "garantiza el derecho de budge, salvo en los 

servicios pOblicos y las quo tengon fines exclusivos de solidoridod". Es 
decir, se impone la prohibici6n de las huelgos en los servicios pUblicos y 

los huelgas de solidaridad. 

El Decreto-Ley 38, de 28 de Julio de 1941, en su Capitulo IX, desde 

el orticulo 61 hasto el 74 desarrolla las normas sobre el Derecho de HueIga 

consigned° en la ye derogodo Constituci6n. 

Todo ese proceso normotivo viene a culminar en el articub 68 de to 

Constitucien de 1946, vigente en la actualidad. V es necesario observer 

muy bien el trensito quo sufri6 el orticulo de la Constitucion de 1941, el 
cud l prohibia los fluelgas en los servicios pablicos y las budges de soli-

derided, especificamente. 

"Se reconoce el derecho de huelgo y de poro. La Ley reglamentar6 

su ejercicio y pedal someterlo a restricciones especiales en los servicios pa-
blicos quo elle determine", segiin la Ley Fundamental de 1946. 

a) El Derecho de HueIga on los Servicios PUblicos y el Derecho a las 

Hue!gas de Solidaridad: 

La amplitud del reconocimiento de In huelga on el orticulo 68 citado 
es de tel naturaleza quo lo prohibicien de lo huelgo on bs servicios pUbli-
cos, consigned° on lo Constitucilm de 1941, desoporece y se convierte on 
simple restriccien especial qua debe reglamentor la ley. le, asimismo, se 

anula on su totalidad la prohibician de las huelgas de solidaridad de la 

Carta Fundamental de 1941, lo coal significa una evolucien on nuestro 

Derecho, pore extender el derecho de huelga min a las huelgas de solida-
ridad, ousentes tambien de reglamentacien en nuestro Cedigo de Trabajo. 

El anterior merle se hello confirmado con lo lecture del Proyecto de 
Constitucien Nacional y Exposicien de Motives, presentodo al gobierno par 

la comision redactor°, doctores J. D. Moscote, R. J. Alforo y Eduardo 
Chiari, el 15 de Febrero de 1945, que sirvi6 de base a nuestra actual 
Constituci6n, y quo on el artkulo 59, dice: "Se reconoce el derecho de los 
trabajodores a la huelgo y el de los potronos al pow, conforrne a la regu-

lecion quo la ley establezco pare el *icicle de ombos derechos. No se 

perrnitirein las huelgas en los servicios pUblicos". 

La Asambleo Constituyente no acogi6 la prohibician del proyecto de 
Jo huelga en los servicios pUblicos, sino quo prefiri6 perrnitirlo y facultor 

reglamentacion con restricciones especiales. 

Otro opinion quo confirm° lo tesis de quo la huelga no ha sido pro-

hibida pore los servicios pUblicas, es lo sentencio de control constitucionol, 
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de 7 de Marzo de 1950, de la Corte Supreme de Justicia, to coal declare 

lo Inconstitucionalidad del Articolo 321 del C6digo de Trabajo, contentivo 

de to prohibicion de la huelga de los servicios pUblicos, enumerados par 

el articulo siguiente del mismo estatuto. 

Es conveniente anotar quo en to Trigesimo Novena Reunite, de la 

ComisiOn Revisor° del Anteproyecto del C6digo de Trabajo, celebrada el 

10 de Marro de 1947, cuando se discutio la °probation del articulo 426, 

actual 321 de nuestro C6digo, el Licenciodo Hermagenes de la Rosa, dej6 

sentada su opinion sabre la inconstitucionolidad de dicho precepto. El LI-

cenciado Alfredo Ramirez manifesto que se habia Ilegado a lo conclusion, 

en otros poises, "que en algunos servicios pUblicos no solamente deben 

restringirse las huelgas sino prohibirlas." Los doctores Harmodio Arias y 

Eduardo Chiari sostuvieron quo, par el precepto constitucional vigente, era 

imposible prohibir las huelgas; pero el primero vela objeto de impedir los 

huelgas en los servicios publicos "porque el derecho de los trobajodores 

en conflicto, con los derechos de lo comunidad son insignificaMes, corn-

parados con el claim que se va a hacer a eso comunidad en general y par 

eso el Estado tiene derecho a intervenir..—...". Todos estos dotos reposan 

en los Anales de la Asamblea Nacional. 

b) La ousencia de reglamentacien no impide el ejercicio constitucio-

nal del Derecho de HueIga en los Servicias PUblicos ni de las Hue!gas de 

Sol idaridad: 

"A juicio de la Corte Suprema en su funcien de guardian de lo in-

tegridad constitucional e interprete de su texto, mientras la ley no restrin-

ja el derecho de huelga en los servicios pUblicos es tan amplio, quo los 

cirujanos, las entermeras, los educadores, empleados postoles, de acueduc-

tos y alumbrados, pueden decretar automaticamente la budge y paralizor 

to prestacion de sus servicios, en cualquier momenta, sin quebrantar nin-

win precepto positivo, aunque peligre to sociedod". 

Suscribimos integramente este criterio del doctor Victor Florencio Goy-

tic, plasmado en la pagina 316 de so °bra, "1903. Biografia de uno Re-

publica", de (as Ediciones del Cincuentenario. 

Indudablemente, la opinion citada se refiere a la inconstitucionalidad 

quo ye anotamos del articulo 321 del °Wig° de Trabajo, quo prohibia la 

huelga en los servicios pablicos. 

Y podemos atiodir to siguiente, esa falta de reglamentacian en cuan-

to o to huelgo de solidaridad, promueve quo las huelgas de esc naturaleza 

tambien puedan ser declarados sin sujecidn a reglamento olguno, ye quo 

este no existe. Por lo mismo, la sentencia que el Tribunal Stiperlor de Tra-

bajo, dict6 contra los dirigentes sindicales del Hotel El Panama-Hilton, 
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quienes declororon uno huelga de solidolidod con el movimiento estudiontil 

de Mayo, al ampere de un andlisis exhaustive, podrio desnudar su  Incons- 

titucionolidod. 

c) Reglamentacian del Derecho de Hue1ga en el C6digo de Trobajo: 

La Ley 67, de 11 de Noviembre de 1947, por la cud se adopta el 

Codigo de Trabojo, reglamento el ejercicio de lo huelgo consigned° en el 

articulo 68 de nuestra Constitucion. 

"re es que mato ow estatuto legal establece las norms quo regu-

Ion las diferentes closes de huelgos en Panama? 

La Calico close de huelgo quo contemplo nuestro C6digo es lo huelga 

economic°, propiomente dicho; pew no toda close de huelgo economic°, 

sino solamente aquellas de los trobajodores comprendidos en el C6digo-

Se hallan excluidos los trabajodores quo realizan deterrninodas actividades 

porn los Servicioslicos, entre ellos los empleados pablIcos y, °deaths, 

no se dispone sobre las huelgas de solidaridad. 

Los principales normas quo comprende lo reglomentaciten del C6digo 

de Trobajo son bs siguientes articulos: 

42 N9  8, sobre prohibicito de la suspension del trabojo, except° en 

el case de huelga legal; 148, sobre prohibicien de la huelgo on los em-

barcaciones, cuyo inconstitucionalidad debe ser declorada, el 289 W 5, 

que estipulo lo detlarotorio de huelga coma otribucien de lo Asomblea del 

Sindicato; del 317 al 320, quo preceptebn sabre lo definici6n de la huelga, 

los requisites pare su ejerticio, la suspension y abandon° del trabajo, la 

prohibicitin path el patron° de celebrar nuevos contratos durante la huelga, 

la sancien por actos de coaccion y violencia; el 324 y 325, sobre la huelgo 

ilegal, las huelgos imputabtes a bs potronos; del 333 al 338, disposicio-

nes generoles poro los pares y los huelgas, sabre quo no pueden perju-

dices a trabajodores quo esten recibiendo remuneraciones o indemnizociones 

por acciedentes, enfermedodes, etc., el arreglo directo no exime de respon-

sabilidod por delitos o folios, intervenciten de las autoridades de policfo, 

irrenunciabilidod del derecho salvo °creole y selo temporalmente, incita-

tion pUblica contra normas legates, medidos contra los quo olteren el ca-

theter pacific° de lo huelga o el pore. Desde el 485 haste el 504 se es-

tablece el periodo de conciliation; desde el 505 hosto el 516, el de arbi-

troje; del 517 al 521, disposiciones comunes pare la conciliacion y of 

arbitroje. 

Hater un estudio de interpretacion juridic° sobre todas esas disposi-
ciones Ilevario un tiempo equivalente ol quo hemos utilized° pare este 
chart°, par Ia cud l solo hemos enumerado esquemeticomente cliches nor-
ms legates. 

93 



2.— !accented° de lc budge en el dna° y los tribunals° pa-

nannies: 

El procedimiento de los Tribunales de Conciliation en la legislaci6n 

labor& hoce inoperante el derecho de huelga en Panama. Basta leer todas 

las sentencios de los conflictos colectivos tromitados en nuestros Juzgados 

Sectionoles y en el Tribunal Superior, porn demos cuento inmediato quo 

cast ninguno huelga, por no decir ninguna, ha sido declared° legal en 

Panama. Cosi todas hen sido deciaradas ilegales par ombos despachos ju-

diciales, con exception de la sentencia del Tribunal Superior de Trobajo, 

sabre la huelga de los tip6grafos, quo devolvi6 el expediente pora quo se 

tramitara el period° de conciliation. Es un fen6meno quo conviene estu- 

pero no desde el aislado punto de vista juridic°, porque sorb o foci, 

decir que los trobajadores no se han ceRido estrictomente a la partituro 

legal del adigo. Hay quo analizar el fenomeno contemplando tambien lo 

action sindicol en su plena vitolidod de lucha de closes. 

Como simple data informativo, anotomos quo los Tribunales de Con-

ciliation y de Arbitroje hobion sido eliminados par la Comisi6n Revisor° 

del Ante-proyecto del adigo de Trabajo, y °Ili se dej6 constancia de uno 

eypresiOn profitica de uno de los comisionados, Luis Martinz, quien "ma-

nifesto que los.Tribunales de Conciliation y de Arbitraje prolongarian m6s 

los litigios, porque era seguro quo lo quo no pueden arregior los panes 

directamente, con menores posibilidades lo podran arreglar terceras per-

sonas". 

Esa realidod ho contribuido a quo los sindicatos ponomelios, a pesor 

de sodas los dificultodes quo to oponen los reglamentociones legales exis-

tentes y aón lo falta de ellos, declaren las huelgos, los desorrollen y aim 

obtengan el consentimiento Mcito del Organo Ejecutivo, yo par condos-

cendencia, yo par presidm de las fuerzos socioles ponamerlas. V as( hemos 

vista quo a pesor de la declorotoria de ilegolidod de los movimientos huel-

guisticos, estos en la doom presente coronon sus luchas, en la mayor par-

te de los cows, on una especie de liberation del derecho. Los sindicatos 

deben estudiar los proyecciones de sus °calcines huelguisticas on ese pia-

no, pora no caer en aventuras quo peligren su futuro consolidaci6n clasista. 

CONCLUSION ES 

1.— La huelgo es fen6meno social del capitalismo, coma medico de 

action de los trabajadores en la lucho de closes, y de moyor efectividad 

a troves de sus Organos de combate: los sindicatos. 

2.— Lo huelgo tiene teorias sociologicas quo la interpretan. Hemos 

escogido para su bosquejo lo conception morxisto y la conception social-

tothlico, entre las otras. Los sindicotos deben estudiorlos todas como medio 
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pore su educacian sindical y oprendizaje de experienclos quo seen prove-

chosos pore sus futuros °colones, y adaptor uno teorlo consono con su 
character de trabajadores en plena lucho de closes, de acuerdo con la refs-

lidad panamerla. 

3.— La huelga tombien se desarrolla en el medio panameho, porque 

estomos ligados a los resultados de uno produccido capitalist° extranjero 

con sus naturales luchas de closes, par mos incipientes e indefinidas que 

&Ms sean. 

4.— La Huelgo se hallo consograda en la legislation, su evolution 
ha partici° desde la consideracian de la huelga corno delito hasta su con-

sideroci6n coma Derecho. En Panama se hallo contemplada en forma am-

ple° por nuestra Constituci6n, en el orticulo 68, hasta el punto quo nun-
tra Carto Fundamental no prohibe ninguna close de huelgas para la close 

trobajadora on general. 

5.— La ausencia de reglamentacion de algunas closes de huelga co-

me lo de los trobojadores de los servicios pablicos, empleados y obreros, 
y la de solidoridad, no impide bojo ningUn pretexto su ejercicio. 

6.— Para el procedimiento laboral la huelgo es inoperante, a poser 

de quo los hechos de lo reolidod mantienen vigente la huelga, al omporo 
ilusorio de nuestro derecho. 

7.— Par Ultimo, ninguna huelga quo atente contra la unidad sindi-
cal y la preservation del sindicoto vale m6s quo la existencia real de ese 
organism° de lucho de la close trabajodora. 
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