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San José, 14 de octubre, 1999 

Doctor 
Daniel Gadea Nieto 
Director 
Area de Investigación 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 
Presente 

Estimado Doctor: 

Tengo el gusto de conlunicarle que he terminado la revisión de la tesis 
de grado de la egresada t'ioieta Patíño López, titulada "Lagunas Jurídicas 
en materia laboral relativa a la suspensión colectiva de contratos 
laborales en el campo textilero" la cual en mi criterio, cumple con los 
requisitos reglamentarios para pasar a la etapa de réplica. 

En esta tesis se a.f?onta el tema de la suspensión colectiva, y se hace un 
análisis pormenorizado relacionado con la legislación nacional e internacional. 
Así mismo se analiza el tema de la estabilidad, en todas sus formas, para 
finalmente referirse al problema de la globalización en la esfera laboral. 

La autora se refiere además a las consecuencias econb~nicas y sociales, 
así como las sanciones que existen a nivel nacional y a nivel internacional. 

En esta investigac.ión se hace un crítico, sobre el probleina, que 
incluye el análisis de casos de cuales heron- recientemente 
fallados por ni~estros actual. Lo anterior tiene 
como respaldo la amplia bibliografía. 

Por razones expuestas, nie ce darle mi aprobación. 
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Doctor 
Daniel Gadea Nieto 
Director 
Area de Investigacióri 
Facultad de Derecho 
Universidad de Costa Rica 
Presetl te 

Estimado Doctor: 

Me conlplace informarle por este niedjo que he revisado el borrador del 
trabajo final de investigación de la egt-esada de nuestra Facultad Violeta 
Patiño López, el cual lleva por titulo "Lagunas Jurídicas en materia laboral 
relativo a las suspensión colectiva de coiitratos laborales en el campo textilero. 

Por estimar que el trabajo cumple a cabalidad con los requisitos de 
forma y fondo respectivos, adenzás de que contiene un adecuado 
planteamiento, desarrollo y se sustenta en fuentes adecuadas y muy actuales 
que iticliiyen no sólo una amplia bibliografía y legislación pertinente sino 
fuentes de INTERNET y fallos recientes de nuestros tribunales, le imparto mi 
aprobación para qiie continúen los trámites y se pueda realizar la réplica ante 
el Tribuiza1 examinador que se designe. 

Sin otro particular, me. suscribo de Usted. 

Lectora. 



Octubre 26,1999. 

Seííor 
Lic. Daniel GadeaNieto 
Director 
Area de Investigación 
F.4CULTAD DE DERECHO 

Estimado Sefior Director: 

Por la presente lo saludo y a la vez le coxnunico que he aprobado la  tesis titulada "Lagunas 
Jurfdicas en materia Laboral relativa a la suspensi6n colectiva de Contratos Laborales en el 
Cariipo Textilero", de la egresada Violeta Patifío Mpez 

El trabajo desarrolla un análisis novedoso, en el campo del Derecho Laboral en cuanto al 
problema de causaies de suspensión colectiva en contratos de trabajo, propiamente en el 
sector textilero, por lo cual considero que reúne los requisitos de forma y fondo necesarios 
para obtener el grado de Licenciada en Derecho. 

Sin otro particular se suscribe, 

C.C: Arcliivo personal. 
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Dada la importancia que tiene la materia laboral para el desan-olio 

económico del país, y ante el crecimiento del sector textilero, considero muy 

importante analizar la normativa jurídica relativa a la suspensión colectiva de 

contratos laborales en las empresas de textiles. El artículo 74, con sus tres 

incisos, no es suficiente para. regular todos los supuestos en que aplica la 

suspensión colectiq por un lado. y por otro. el Estatuto de Senricio Civil la 

regula pero sólo para el sector público, y nuestro interés se centra en el sector 

privado. En vista. de la desigualdad jurídica. de ambos campos, privado y 

publi- resulta necesario revisar y proponer innovaciones en la materia para 

que 6sta se ajtiste a los nuevos contextos laborales, resultado de la expansión, 

en general, de las empresas transnacionales dedicadas a la producción textil. 

La in~restigación bibliográfica permite vislumbrar un escaso -por no 

decir ausente- análisis sobre la su~pensión colectiva. Existen abundantes 

estudios (tesis, nionografias, tratados, artículos, etc.) sobre la suspensihn de 

contratos laborales en general, pero no cuando tal figura debe aplicarse en 

casos colectivos, bastante &cuentes en.nuestro medio, y en particular, en el 

sector textil. Las consectiencias económicas y juridicas de esta incertidumbre 



no han sido suficientemente analizadas, lo cual precisamente motiva nuestro 

estudio. 

La figura de la suspensión no ha alcanzado plenitud en nuestro país y se 

halla poco desarrollada en la legislacibn. El tema adquiere mayor relevancia 

si consideraníos que muchos de los trabajadores de estas industrias son 

mujeres con graves dificultades económicas, difictiltades que se transfoman 

en psobleiinas sociales, dado el papel fundanlenta1 que ellas cumplen como 

cabezas de familia dentro de la población económicamente activa (P.E.A.). 

La aplicación practica de este instituto jurídico ha generado múltiples 

problenlas en vista del descoiiocimiento de las partes sobre cuáles son las 

causas que la autorizarz o la forma en que opera. La investigación trata de 

exponer cuales son esas causas y sus efectos, así coino la forrna en que se 

acciona tal figura. 

El estudio iilcliiye la Constitución Política, los Códigos Civil, Laboral y 

Procesal CiviL la Ley General de Administración Pública, el Estatuto del 

Servicio Civil, el Reglamento del Ministerio de Trabajo, así como la 



jurisprudencia relativa a la siispelisión colectiva de trabajo tanto 

constitucioiial como legal, y finalmente, la doctrina al respecto. 

En cuanto a los objetivos, se plantea colno general el identificar la 

iiorniativa relacionada con los casos de susperisión de contratos colectivos, 

para determinar la presencia de lagunas jurídica - ya sean pscxesales o 

susdzintiuas - relativas al campo texlilero; y como objetivos específicos los 

sigui entes: 

l .  Analizar la materia laboral relativa a contratos colectivos en las empresas 

textileras. 

2. Detemiinar lagunas jrarídico-procesales. 

3. Identificar lagunas juridico-s~tstaiitivas: 

4. Revisar los criterios _jurisprudmciales sobre la materia. 

5 .  Investigar el papel que cumple la Inspección General de Trabajo y la 

relevancia de sus actos y resaluc.iones. 

6.  Relacionar la materia laboral relativa al sector textil con otros elementos 

sociales como empleo, salarios. y efectos en la economía global o 

domkstica. 

7. Sugerir cambios e i~inovaciories en esta materia. 



En relación con el método, sobresale el análisis deductivo, sin abandonar 

otros métodos como el inductivo o el aiialógico cuando es posible y í~til 

aplicarlos. Se recurre a la investigación bibliográfica, entrevistas, legislación 

comparada Y a la revisión de la jurisprudencia. 

Mediante e! estudio de estos secwsos se deducirán los principios 

generales que rigen las denominadas '"suspensiones colectivas", entendidas 
C 

éstas como situaciones de hecho y no como un instituto consagrado en la 

legislacióii. En cuaiito a la hipbtesis, el estudio pretende demostrar la 

existencia de lagunas juridicas respecto de la suspensión del contrato laboral, 

en aquellos casos en que tal suspensión es plurisubjetiva, en tanto se aplica a 

un número determinado de sujetos en relativa igualdad de condiciones de 

tiempo, modo y i-elación laboral, por un lado, y de causa. por otro, puesto que 

la misma causa motiva la suspensión del contrato en forma colectiva. 

Entonces podríamos, sblo provisionalmente, establecer nuestra hipótesis como 

sigue: 

"Nuestra legislacióii muestra lagunas jurídicas relativas al modo de 

resolver conflictos, cuando se dan situaciones de suspeiisióii colectiva de 

colltratos laborales." 



La investigación se divide en dos titulos (1: Suspensibn de contratos. y 

11 Suspensión Colectiva y Estabilidad e11 el Contexto Costarricense), el título 

1 se subdivide en dos capítulos, divididos en secciones; el primer capítulo 

(Aspectos Geiierales), aiializa el concepto de "suspetisión" y sus elementos; el 

capítulo 11 (La Suspensión Colectiva) analiq las causas y los efectos de la 

figura. 

El tihilo II tiene la misma estructura, el capítulo 1 se reserva al análisis 

de la suspensión (dentro de la normativa) en el contexto costarricense, y el 

capítulo 11 revisa jurisprudencia, ya sea constitucional o legal, e incluso 

reglamentaria. Finalmente, el estudio cierra con Las conclusiones, 

recomendaciones y la bibliografia. 



TITULO 1. Suspensión de Contratos 

La suspensión de contratos, como figura del ámbito laboral, se relaciona 

con una serie de principios? cuya agrupación - no siempre homogénea como 

veremos- sut;ie denominarse "doctrina. principiológica", expuesta. 

paulatinamente por Pérez Botija, a través de diversas y sucesivas ediciones de 

su obra. Curso de Derecho del ~rabaio', autor que pretendió con ello 

configurar el derecho mediante una serie de principios inspiradores que 

perfilan la estructura y aplicacibn del derecho laboral. Plá Rodríguez, 

respecto de la. variedad de criterios para establecer principios, señala: 

"Similar diversificacióri se advierte cuando se entra a 

examinar la enumeración de los principios. Hace poco 

decía. yo que sobre 14 autores que abordaban aiguna 

enumeración de principios, había podido contabilizar 

25 principios diferentes, aunque algunos reciben varias 

denominaciones distintas."" 

Perez Botija. Citado por PLA RODRICCTEZ (Amirico). Los Principios del Derecho del Trabaio. 2a. 
Edición. Ediciones De Palma. Buenos Aires, 1990 p. 1 y SS. 

PLA RODRIGLIEZ (hldricoj. Los Prbicii>ios del Dereclio del Trabaio. 2" Edicií7n. Reimpresión. 
Ediciones De Palma. Buerios .4ires7 1990, p. 2. 



Dentro de esta diversidad, y dado que nuestros objetivos 110 se 

relacionan coi1 un largo y exhaustivo examen de tales principios, sino más 

bien con uno de ellos en particular: la continuidad y su estabilidad correlativa, 

coino expondremos más adelante. 

CAPITULO 1. Aspectos Generales. 

En este capítulo se analizaran los conceptos de estabilidad y 

continuidad, con respecto a la figura de la suspensión en general; los tipos, su 

clasificación y los elementos involucrados en ella (objetivos, subjetivos y 

formales), con el fin de conocer tales conceptos corno presupuestos jurídicos 

de la relación laboral objeto de suspensión. Para efectos de esta investigació~i 

se conocen y se mencionan brevemente los principios de irrenunciabiiidad 

(iiiiposibilidad de ceder, modificar o extinguir ciertos derechos); in dubio pro 

operario (principio según el cual el caso de duda se beneficiara al trabajador) y 

particularmente el de continuidad que,analrzaremos a continuación. 



SECCIÓN 1. El principio de continuidad en la relación laboral. 

En vista de la dificultad para establecer criterios de clasificación de 

principios, lo pertinente es - antes de intentar algún tipo de clasificación- 

establecer algunas de sus características. . Según García, se describen así: 

"Aquellas lineas directrices o postulados que 

inspiran el sentido de las normas laborales y configuran 

la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a 

criterios distintos de los que pueden darse ex1 otras 

ramas del derecho."' 

P1á Rodriguez rescata tres elementos conlunes de las 

diversas definiciones: 

"a) Son enunciados básicos que contemplan, abarcan, 

comprenden una serie indefinida de situaciones. Un 

principio es algo más geneya1 que una norma porque 

sirve para inspirarla? para. entenderla, para suplirla. Y 

curnple esa rnisióxi respecto de un número 

indeterminado de nornias. 

GARCIA (Aomo) Citado por PLA RODRÍGUEZ . IBID. P. 8. 



b) Por ser propios del derecho del trabajo son 

distiiltos de los que existen en otras ramas del derecho. 

Sirven para justificar su autonomía y sil peculiaridad. 

Por eso, tiene11 que ser especiales, diferentes de los que 
. . , . <  :.,!.. ';;.>" ,.".. .. .".. .' "". . ' . .. - . 

, . . .. . . . . ..: :: . . 3:. ; : L.; i. i .;; :. 1 ,;: .;.:.; .;. :,.:::,:.; :.;,::;:';;: C 2 t.;: ... 

c) Todos los principios deben tener alguna conexión, 

ilación o armonía entre sí, ya que en su totalidad perfilan 

la fisonomía característica de una rama autónoma del 

derecho que debe tener su unidad y su cohesión 

internas .'" 

Eii cuanto a SI descripción, podemos afirmar que son jurídicos en tanto 

su aplicación puede ser controlada por los tribunales; iiorniativos por cuanto 

no son descriptivos al no precisar supuestos de hecho, e indeterminados, pues 

sólo sor1 ciertos en la medida en que se ajustan a una situación técnica 

concreta, ant.es de ello? son indeterminados. 

Respecto de las fiinciones que cumplen los principios, De Castro señala. 

los siguientes: 

"a) infornmdora: inspiran al legislador, sirviendo 

como fiindamento del ordenamiento jurídico. 

' PLA RODRIGUEZ. IBID. PP. 10- 1 1. 



b) normativa: actúan como fuente supletoria, en 

caso de ausencia. de la ley. Son medios de 

integrar el derecho. 

c) Interpretadora: operan como criterio 

orientador del juez, del intérprete." ' 

Respecto de las funciones a) y c) no hay mayor controversia, pero 

cuando se analiza el papel normativo de los principios generales (b) las 

opiniones divergen? para algunos depende de su integración dentro del 

derecho positivo, otros, de la concepción que sobre tales principios tenga el 

órgano jurisdicciotlal. Plá. Radríguez resume las diversas posiciones con este 

breve comentario: 

'WO cabe, entonces, una respuesta ex1 abstracto. 

Hay que referirla a cada 

En cuanto a su enumeracii,n, el citado autor menciona que los principios 

generales de la legislación laboral son cinco, de los cuales se desprenden otros 

que den0rnin.a específicos: 

''1) de la generalidad e igualdad; 

2) de la progsesióri racional; 

1 C.ASTRC) (Federico De). Derecho Ciuil_deEsD-xña' Tomo 1. 2" Edición, Madrid, 1949 p. 420 



3) de la economicidad; 

4) de la reactividad (sic.) del mundo económico 

laboral y la efectividad de los beneficios. 

5) de la sinceridad de las leyes labora le^."^ 

Los autores supracitados señalan las diferentes clasificaciones, y hay en 

su bibliografía (referida al final de esta investigacióti) iiiici vasta referencia a 

sus elementos y características; para nuestro objetivo, repito, nos resulta útil y 

suficiente el ai~alisis de lino de ellos estrechamente relacionado con la 

suspensión: la continuidad. Junto a este principio se analizará, por su  

relación, la figura de la estabilidad. 

k Continuidad: 

Para analizar el principio de continuidad debemos presuponer que el 

contrato de trabajo es de tracto sucesivo, que no es una relación laboral 

niediante la ejecución instantánea de algún acto sino que se proloiiga en el 

tiempo. Este principio es fundaniental, sobre todo si aceptamos que el deseo 

de seguridad es uno de los rasgos típicos del liombre moderno, a tal punto que 

-- 

PLA RODRIGUEZ. Op. Cit. p. 12 
' IBID. p. 7 



uno de los legados que dejara el Siglo XX será la idea de seguridad social. 

Para Plá Rodríguez, tal pri~icipio: 

"Respoiide al propósito protector del trabajador a quien 

le preocupa no sólo el presente sino el futuro. 

Constituye justamente uno de los signos del hombre 

contemporhí1eo su ansia de seguridad y ella está 

particularmente presente y actuante en quien no tiene 

otro apoyo que su propio trabajo." ' 

El trabajo, como tal, es entonces objeto de tutela jurídica en la medida 

en que es un elemento propio de la seguridad social, para algunos, una. 

disciplina' aiitóxioina: 

"[...las medidas de seguridad social han rebasado su 

ámbito inicial de los trabajadores por cuenta ajena y, 

mucho ni&, el de los trabajadores en situacióln de 

dependencia jurídica ... Mas bien se suele añadir que la 

seguridad social es iin intento de realización de la. idea 

de justicia social que desborda. por completo el cuadro 

de la relación de trabajo, tutelando derechos persoliales 

que exorbitan aquella."' 

P L , ~  RODRiGUEZ 
* ALONSO OLEA (klariuel) Instituciones de Seqmidad Social. Instituto de Esnidios Políti.cos. 6 a. Edicihn. 
M a W  1977, p. 32. 



Es tal principio entonces el resultado de las preocupaciones de 

seguridad social, propios de la reforma social gestada luego de la crisis del 

capitalisino, mariifiesta en las dos guerras mundiales y la crisis de 1929. 

Segaridad social materializada en el llamado intervencionismo estatal. El 

principio se sustenta en que todo lo que lienda hacia la conservación del 

trabajo, constihiye beneficio para el trabjador y para la sociedad como un 

todo al mejorar el ambiente general de las relaciones inter-humanas. 

La aplicación del principio trae consigo varias consecuencias; la primera 

es la preferencia por los contratos de diiración indefinida -que no establecen 

cuando terminarán - sobre los de duración detenninada -con duración 

establecida al constituirse el contrato-, el derecho laboral prefiere 

niarcadamente los contratos indetemi~iados con la convicción de que es la 

duración real del trabajo y no la voluntad de las partes, el elemento que 

determina. la diiración del contrato. Según Pla Rodríguez: 

"a) Si no se dice nada en el contrato, se presume que es de 

diiración indefinida. 

Al respecto y sobre las nuew.s tendenckas, vease: BLANCO BADO (Mario) Las relaciones laborales m el 
Inarco de la nlobalización. Escuela Judicial de Costa Rica. San José. 1995. 



b) Si el contrato es de duración determinada y se prolonga 

riiás allá de la. feclia o del flecho previsto, se convierte 

autoniáticaniente en un contrato de duración indefinida. 

c) Vencido el período de prueba sin que se exprese la 

voluntad resolutoria, nos encontrarnos con un contrato de 

dumción indefinida. 

d) Una sucesión ininterrumpida de contratos de duración 

determinada se suele mirar como un contrato de duíació~i 

indeterminada. 

e) No se puede conwrtir un contrato de duración 

determinada en un contrato de duraciítn indeterminada."' 

La segunda consecuexlcia se relaciona coi1 la amplitud para admitir 

transformaciones e11 el contrato original, en razua de que el contrato de trabajo 

es dinámico, sobre todo si se trata de contratos indeterminados cuya duración 

se prolonga en el tiempo y lo nomal es que sus disposiciones, incluso las 

esenciales, se transformen durante la relación. En palabras de Deveali: 

'"asta recordar el casQ del trabajador que habiendo 

ingresado joven en la empresa, en calidad de obrero o de 

modesto empleado, a través de numerosas e tapq llega a 

cubrir el cargo de gerente o director general de la misma.. 

Cada aiimento de salario, cada. cambio sustancial de 

' PLA Op. Cit. p. 59. 



tareas, cada ascenso o retroceso, significan una novación 

del contrato inicial."' 

Quizá lo más significativo de tal consecuencia, es que esta tendencia 

dinárilica 110 pei-inite que los sujetos piensen en el efecto extintivo de la 

iiovación, sino en el hecho de la continuación de la relación laboral. El 

contrato laboral es un contmto cambiante, en el cual el cotztrato inicial es sólo 

un punto de partida para una serie de relaciones que se modificarán con el 

tiempo y los deseos de las partes. Olea lo resume así: 

"[...el contrato de trabajo consiente a lo largo de su 

duración una serie de pactos adicionales ~nodificativos y 

novatoríos, expresos y tácitos, que no perjudican su 

existencia y su 

La tercera corisecue~icia se relaciona con la facilidad para niantener el 

contrato pese a incirmpfimientos y nulidades, puesto qiie todo contrato 

reglamentado se expone a la inserción de clá.usulas abusivas y con mucha 

mayor razón si se trata. de contratos laborales, minuciosamente reglamentados 

y con normas de diversos campos. Las estipulaciones contrarias a normas 

' DEVEALI (híario) Citado por PLA RODRIGUEZ en: C m @  de Derecho Laboral, Reimpresií\n. Idea 
Ediciones. Buenos Aires. 1987. p. 59 

OLEA ALONSU. Op. Cit. p. 37 



inderogables se sancionan con nulidad, pero rio del contrato sino de la cláusula 

abusiva, lo cual perniite conservar el contrato niediante la simple sustitución o 

eliminación de la cláusula, aunque ella se refiera a elementos tan importantes 

como la remuneración. De igual manera, el contrato permanece a pesar del 

incumplimiento o violación del empleador, pues la relación continúa y el 

trabajador conserva el derecho a recuperar los beneficios negados u omitidos, 

reclamados incluso retroactivamente, tales violaciones no son eficaces para 

extinguir esos derechos, nues la continuidad prevalece sobre la inviolabilidad 

del contrato laboral. Sin embargo, Plá advierte: 

"Pero el trabajador puede considerar que la situación 

se ha convertido en intolerable y plantear que el empleador 

ha incurrido en la violación del contrato. O sea, que el 

trabajador consenla siempre la acción para rescindir el 

contrato invocando la culpa patronal y aduciendo que se ha 

configurado un despido indirecto.'' ' 

La cuarta consecuencia expresa la resistencia del contrato a la rescisión 

patronal, en vista de que lo común es que la relación de trabajo sólo puede 

disolverse válidamente cuando exista un motivo justificado, puesto que en la 

dinámica del einpleo, el despido constituye una anomalía jurídica. Es, en 



resumen, la base del concepto de estabilidad que aiializaremos más tarde en el 

siguiente apartado. 

La quinta consecue~~cia está en relación con las interrupciones tomadas 

como simples suspensiones. Como e; contrato de trabajo es de a c t o  sucesivo 

y supone su prolongaciCiti en el tiempo, no es raro que una u otra de las partes 

se vea circunstatlcii~lmente impedida de ejecutar sus obligaciones. 

Ello es particularinei~te frecuente porque en la. relación laboral, las tareas 

deben ser desamoliadas en forma personal. Tal exigencia determina que por 

razones de orden biológico, social o patológicas, el trabajador puede verse 

impedido para cumplir la obligación fi~ndamei~tal emergente del contrato. 

Paralelamente pueden presentarse impedimentos también transitorios del lado 

patronal que determinen otras causas de interrupción. Las reglas de derecho 

comílii conducirán a decidir la suspensi6n o la rescisión del contrato de 

trabajo, según la naturaleza de la imposibilidad de la ejecución sobrevenida. 

Para Plá Rodríguez, la utilidad de la suspensión es doble, por cuanto: 

' PLA RODRJGUEZ. Op. Cit. p. 60 



"La simple suspensión puede ser útil a la empresa, pues 

ella conserva. el lazo que une el personal con el 

empleador. Es, sobre todo, importante para los 

trabajadores ya que con su empleo conservan sus 

medios de subsistencia. 

Esta posición favorable a la conservaci6n del 

contrato, tanto se manifiesta cuando el hecho que 

determina la interrupción proviene de la empresa 

como si emana del trabajador."' 

En este sentido, podríamos decir que lo que se suspende son los efectos 

del contrato y iio el coiitrat~ conlo tal; en palabras de Aloliso Olea: 

"El contrato de trabajo coxisiexite períodos, a 

veces largos de suspensión de efectos, en los que el 

contrato tiene como una vida latente, para reanudar 

su plena efectividad posteriormente.772 

En lo que respecta a la suspensión, objeto de esta investigación, 

considérese suficiente lo anterior, pues tal figura se analizará extensamente en 

otras secciones. 

PLA RODRIGUEZ. Op. Cit. p. 62 
OLEA ALONSO. Op. Cit. p. 36 



La sexta y última consecuencia se viiicula con la prolongación de la 

relación laboral pese a la sustitución del empleador. El contrato de trabajo en 

la realidad s u h  no sólo novacioues objetivas sino tanibién subjetivas. No 

sólo cambian las condiciones del trabajo> sino los protagonistas del contrato. 

Esas novaciones rio pueden referirse al trabajador, ya que su posición se 

relaciona C Q ~ _  el carácter personalísimo de la prestación, sino al empleador. 

Esos cambios del empleador no suponen la terminación del contrato, continúa 

a pesar de esa sustihicibn. Como vemos, el contrato de trabajo no es 

personalísin~o en cuanto al patrono? generalmente porque su obligación es dar 

un bien no especifico o determinado más que por valor monetario, contrario a 

lo que ocurre con el trabajador, cuya preshcitiíi básica es un hecho singular 

como lo es empeñar su trabajo. La razón fundamental de tales afimacioiies es 

que el contrato de trabajo es iízt~~itfl persojzae sólo respecto de la persona del 

trabajador y sólo como excepción lo es para el empleador. (artículo 37 Código 

de Trabajo). 



B. Estabilidad. 

Si bieli la estabilidad no es u11 principio -aunque algunos autores lo usan 

como sinótiitno de continuidad- sino más bien una condición favorable para el 

trabajador corno resultado de las con17ericiolies colectivas, por su vínculo con 

el tenia, se ha considerado necesario hacer referencia a ella. 

La estabilidad es coricebir la relación laboral corno una protección a la 

yemlánencia del trabajador; de tal manera que el despido debe basarse en un 

incumpliiiliento de las obligaciones pactadas en el contrato. Citamos la 

definición que da Deveali: 

"La estabilidad en sentido propio, consiste en el 

derecho del empleado a conservar el puesto durante 

toda su vida laboral (o sea, hasta cuando adquiera el 

derecho de jubilación o pensión), íio pudiendo ser 

declarado cesante antes de dicho moniento, sino por 

algunas causas taxativamente determinadas ."' 

' DEYEALI (Marioj. Lineanlie~~tos de Derecho del Trabaio. 3". Edición Tipográfica Editora Argentina, 
Biienos Aires, 1963> p. 265. 



Así, iio se considera la estabilidad en el empleo como una regla integrada 

a la forma jurídica del contrato por tieinpo indeterminado, sino propiamente 

corno un contrato de tiempo determinado en el cual el térn~ino coincide en el 

monierito en que el trabajador logra la edad prevista para adquirir d derecho a 

la jubilación. 

Según Deveali, se necesitan tres eleineiltos para que se dé la estabilidad: 

1) Paw que la estabilidad sea válida debe ser seguida 

con un sistema organizado de pensiones. 

2 j  El ordenamiento que establezca la estabilidad en el 

empleo deberá estipular categóricamente las 

causales que autoricen la tern~ir-iacióa del contrato 

con justa causa. 

3) La estabilidad es iiti derecho del trabajador que 

subsiste toda su vida laboral? y no un deber vitalicio; 

eii vista de que la duraciíln del contrato se iriiptrta 

unilateralmente al arbitrio del patrono."1 

La estabilidad es un derecho del trabajador: pues si fuera a favor del 

patror~o, implicada que el empleado ligara sus servicios por toda la vida a iin 

' Devialli (hURI0)  Op. Cit. p. 268 



empleador. hecho que no es compatible coi1 la garantía de la libertad 

individual. 

Mientras el trabajador cumpla con sus deberes. le asiste el dereclio de 

permanecer eii el trabajo, incluso coilira la voluntad del patrono, a no ser que 

éste opte por pagarle los beneficios del puesto sin aprorrecliar su fueiza de 

trabajo. 

En cuanto a la razón legal de 1a estabilidad, al establecerse en varios 

países, han aparecido varias teorías que aspiran a probar jurídicamente las 

restriccionis del despido y el derecho que le asiste al trabajador en conexión 

con su trabajo. Desde el punto de vista de la seguridad social, (la estabilidad), 

no podría omitirse, puesto que uno de sus objetivos principales es el bienestar 

de las personas. Esencialmente so11 tres: 

1. Teoria de la propiedad del empleo 

Planteada y defendida por el francés Paul Durant, esta teoría propone que 

la economía liberal aceptó una gran movilidad en el empleo, pues consideró el 

trabajo como una mercadería, y le pareció deseable que la mano de obra se 



vendiera segun las necesidades del inercado. En el derecho moderno, el 

trabajador, al contrario, está incorporado a la empresa, y tiende a no poder ser 

despedido sin justa causa. El empleo llega a ser más estable, el mercado de 

trabajo menos fluido. Un nuevo derecho aparece: la propiedad del empleo. 

La pernianencia en el empleo contribuye a la dignidad de la persona humana, 

y se relaciona con la nueva concepción según la cual el trabajo no puede ser 

considerado como una mercancía. 

En contraposición, Kats cotisidera que la estabilidad en el empleo no es 

un derecho real, sino un derecho indispensable que deriva del contrato. Lo 

que es trascendental para este autor son las causas que jristifican los despidos, 

"si pueden o no ser despedidos los trabajadores sin que medie justa causa."' 

Por ejemplo el despido sin que haya incumplimiento de las cláusulas del 

contrato de trabajo. 

Para. Krotoschin, es un bien jurídico que se agrega. al patrimonio de su 

titula- sin apoyarse en la opinión del derecho real de propiedad; por tanto su 

posición viene a enmendar la teoría de la propiedad del einyleo, al sostener 

que: 

' U T Z  (Emestoj. La Estabilidad en el empleo v otros estudios de derecl~o del trabai0.2~. edición. De Palma, 
Buenos Aires, 1957, p. 101 y ss. 



"El empleado es poseedor de su función en la 

empresa."' 

La teoria de la propiedad no lia dado una explicacián satisfactoria 

del despido. Eii tanto, la doctrina de la posición del empleo dice que el 

empleador puede despedir cuando el empleado incumpla sus deberes. 

No obsta~ite, el empleo no se puede considerar patrimonio del 

trabajador ni coino propiedad ni como posesiót-i, ya que esto nos llevaría 

a aceptar qiie el derecho del trabajo protege derechos patrimoniales. 

Por lo ciial no es posible aceptar las doctrinas que justifica11 la 

estabilidad corno un derecho siibjetivo iildividual, pues el dereclio del 

trabajo persigue la defensa de derechos colectivos e impersonales, 

propiedad de la clase trabajadora y sin ningún nexo con los derechos de 

orden patrimonial. 

1. Teoría. de abuso del derecho: 

Esta teoría coiisidera que la denuncia unilateral por parte del patrono 

coristituye un abuso del derecíio, y que como tal deben aplicarse límites a las 

' I(K0TC)SH IN {Emestoj Tratado Práctico de Derecho Laboral. Tomo 1. Biienos Aires, 1955 



patronos a la hora de despedir a sus trabajadores, y en el moniento en que haya 

abuso de derecho, se le obligará a pagar daños y perjuicios al trabajador. Si 

bien esta teoría fue tina barrera para los patronos, quienes tenían que pagar 

ciertas indemnizaciones cuando se les comprobaba el abuso del derecho con 

ella no se alcanzó la estabilidad absoluta del trabajador. 

2.Teoría del derecho colectivo: 

El derecho a trabajar es <admitido por nuestra constitucibn política: 

"El trabajo es rin derecho del individuo y iiiia. 

obligación con la sociedad. El estado debe proctirar 

que todos tengan ocupación honesta y útil, 

debidaniente remunerada, e impedir que por causa de 

ella se establezcan condiciones que en alguna forma 

nienoscaban la libertad o la dignidad del hombre o 

degraden su trabajo a la ccindicibn de simple 

mercancía.. El estado gara'nti7a el derecho de libre 

eleccióii de tra@jo."' 

Coiistituciún Politica de 7 de Noviembre de 1949. Normas Básicas de Derecho Público. Ediciones 
SEINJUSA 3%. Edición, 1995. Art. 56. 
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También fue reconocido internacionalmente, puesto que fue incluido en 

la carta constitutiva de la Organizaci6ii de los Estados Americanos (o.E.A.).~ 

Este derecho que tiene el trabajador a laborar es uii derecho colectivo de 

clase trabajadora. ya que el derecho del trabajo es iin ordenamiento nuevo que 

se basa en derechos colectivos como a m a  de protección a dicho gmpo. 

Si aceptamos que el hombre tiene el derecho a trabajar y que la. sociedad 

está obligada a facilitárselo, entonces el derecho del trabajo protege a la clase 

má-s necesitada. Así, el cimiento jurídico de la estabilidad en el empleo viene 

a ser un derecho colectivo impersonal, asignado a la clase obrera frente a la 

sociedad. 

"La estabilidad en sentido propio consiste en el 

derecko del empleado a conservar el puesto durante 

toda su vida lab~ral."~ 

De este párrafo se puede concluir que Deveali no asegura que el 

desenlace de la estabilidad sea conseguir la jubilación: pero sí la considera 

supeditada a la misina, puesto que para él la. estabilidad debe durar toda la 

' Carta de la Ormnización de los Estados .herícanos. Colecc.i6n Derecho Inteinacional. .W. S?. 
DEVEALI. Op. Cit. p. 265. 



vida laboral del trabajador? es decir, hasta que éste logre pensioiiarse. El 

hecho de que el trabajador cambie de empleo durante su vida laboral, no 

quiere decir que pierda el derecho de jubilarse cuando adquiera el tiempo y la 

edad para ella. 

La estabilidad suele clasificarse como sigue: 

1. Estabilidad convencional: 

Es aquella que se losra a través de las conilencioiies colectivas. Esta 

conquista de la estabilidad mediante cunvenciones colectivas viene a ser un 

sustituto de la falta de una buena reglanientacióri para el trabajador, o sea, de 

la impericia reglamentaria. 

2. Estabilidad legal: 

Estipulada por ley, puede estar contenida en tina ley especial, en un 

código, o en la misma constituciún. La estabilidad legal se da muy poco, 

precisamente por el gran temor de establecerla que tienen muchas paises y 

comprometer con ello la libertad contractual. 



3. Estabilidad relativa: 

Permite el despido injustificado con un resarcimiento por ese despido sin 

justa causa. Ese pago va a estar garantizado legalmente. Desde el moniento en 

que hablemos de resarcimiento noíarnos que el despido es injiisto debido a que 

no hay culpa del trabajador, o sea, el resarcimiento manifi~sta lo ilegal del 

despido, además del abuso del derecho por parte del patrono. La estabilidad 

relativa no prohibe el despido ni obliga a la reincorporación, es d lo  una 

oposición para que &te no se produzca; lo único que garantiza es la 

indeinnización en el caso de que se haya despedido arbitrariamente. Esa 

retribución como una prestación asistencia1 para compensar al trabajador por 

el desgaste sufrido durante el tiempo en que trabajó. A pesar de todo esto, 

debemos considerar la estabilidad relativa como una mínima garantía para el 

trabajador. Y es importante hacer notar que dicha estabilidad se da en Costa 

Rica en casos especiales con10 la reinstalación de mujeres embarazadas o 

algunos casos de reinstalación de empleados públicos. 

4. Estabilidad absol wta: 

Es la que prohibe al patrono despedir a su trabajador; aún cuando tenga 

una causa justa para ello, e incluso pague una. indeintiización. 



El comportarse correctamente con su trabajo, pone al trabajador a salvo 

de despidos caprichosos? además de lograr9 con el correr d d  tiempo, una 

proteccióil para el resto de su vida. 

Por su parte, se reserva al patrono el derecho de despedir al trabajador 

que nc ha cumplido con su cometido? esto constituye una protección para él, 

puesto que no estaría obligado a mantener en sus funciones un trabajador que 

no le está cumpliendo; por lo que la estabilidad absoluta no lleva consigo la 

obligación de itn principio absoluto. 

Para. concluir este punto, diremos que la sociedad busca por todos los 

medios posibles la. estabilidad absoluta para el trabajador, y con ello evitar el 

aumento de la tasa de desocupación. 

Vemos que la estabilidad absoluta no sólo tiene en cuenta el presente 

(por ejemplo ascensos periódicos en el trabajo), sino que mira hacia el futuro 

al tratar de obtener la jubilación para el trabajador. La mayoria de las 

legislaciones actuales optan por escoger la estabilidad relativa y considerar la 

absoluta conlo una excepción en el derecho positivo. Conc1ii)rendo que el 



empleado que es despedido sin que medie una causa justa y a pesar de que se 

le pague iiidemnizaciótl, debe considerársele como u11 trabajador inestable. 

También es importante hacer la diferencia entre permanencia y 

continuidad. Continuidad es la prestación cit; servicios de tracto sucesivo; 

mientras que la permanencia es la personal vinculación del trabajador a la 

empresa por tiempo indefinido aunque el trabajo no sea siempre continuo. 

Sección 11. Denominación de la Siispensión. 

Concepto. 

La suspensión interrumpe el contrato de trabajo, en el entendido de 

que el trabajador no pierde ningún derecho adquirido, claro es- mientras 

esté suspendido 110 recibirá salario. Para Pozo : 

"La suspeí~sión del contrato de trabajo se 

produce por la iniposibilidad en que tanlo empleados 

como enlpleado se suelen encontrar para cumplir 

durante un término sus obligaciones contractuales."' 

De lo anterior podemos deducir que hay interrupcibn parcial del contrato 

de trabajo, manteniéndose la relación; como vemos la suspensión es por cierto 

tieilipo? transcumdo ese término, el contratci recupera su validez. La 



suspensióii no pone fin al contrato, a la inversa, persiste, y coi1 todos los 

derechos adquiridos, con el único inconveniente para el trabajador de que 

durante ese periodo no va a recibir salario alguno. 

Por otro lado, la suspensión altera ciertos deberes, por ejemplo, de pagar y 

prestar el servicio. Podríamos decir que también se afecta el deber de 

fidelidad. Es importante notar que la suspensión que se lleva a cabo por 

motivos arbitrarios no se debe considerar como tal, sino conlo iin despido sin 

justa causa. 

No menos importartante es apuntar que existe diferencia. entre suspension e 

interrupción: La suspensión, en el sentido aquí explicado no puede coincidir 

con interrupciones de trabajo, durante las cuales d trabajador conserva el 

derecho a la remuneración (enfermedad o accidentes, otras ausencias 

permitidas, días feriados, vacaciones etc.) 

Para De la Cueva la suspensión tiene relación con la. estabilidad: 

"Puede afirmarse que por lo menos en el 

campo de las relaciones individuales de trabajo, su 

' POZZO (J~liln]. Derecho del Trabaio Tomo 11. Edian S.A. Editores, B i m s  Aires, 1948. P. 309 



finalidad principal es la defensa del trabajador 

contra  cierta.^ circunstancias que podrían provocar la 

disolución de las relaciones."' 

Seria injusto desde todo  unto de vista que por una infraccibn al 

contrato de trabajo que no tiene el peso suficiente como para despedir, se 

dé por terminado, Iiecho incoinpatible con los principios fundamentales del 

deseclio a la estabilidad. La suspensión puede ser parcial cuaiido afecta a 

uno o vanos trabajadores y total cuando afecta a toda la empresa siempre y 

cuando la causa detennitiante sea uti tnisino hecho para todos los contratos 

de trabajo. De la Cueva diferencia la suspensión con la disolucióil así: 

"Seguri estos apuntamientos, la suspensión se 

distiilgize de la disolución por SU carácter temporal, 

lo qiie quiere decir que su aplicación estii 

condicionada a la presencia de una circunsbncia 

que no permita que el trabajador desarrolle su 

actividad durante algún tiempo, transcurrido el cc~al 

se reanudará la prestación de trabajo; en tanto la 

disolución indica que no podrá reanuda13e la 

' CUEVA (Mari0 de la ) El Nuevo Derecl~o Meiicano del Trabaio. Tomo 1 Novena Edicitn. Editorial Pomía, 
S.A. México, 1984 p. 235. 



actividad. El ejemplo más notoiio se da entre la 

enfemiedad y la muerte."' 

B. Natrrraleza. 

Es importante preguntarse el por qué de la siispensióti. Ella es 

importante para manteiier las relaciones laborales hasta doide las situaciones 

lo permitan. Es una medida beneficiosa para que el tratíajador puesto que con 

ella. se mantiene la estabilidad del empleo. Para De la Cueva: 

"La suspensión de las relaciones individuales 

de trabajo es una institución que tiene por objeto 

conservar la vida. de las relacione- suspendiendo la 

producción de sus efectos, sin responsabilidad para 

el trabajador y el patrono, cuando adviene alguna 

circunstancia? distinta de los riesgos de trabajo, que 

impide al trabajador la prestación de su  trabajo.'" 

Como vemos, sir natrtraleza. se vincula con la proteccií>n al trabajador y 

la noción de estabilidad, en términos de Ferrari: 

"Como se sabq las nonnas del derecho del 

trabajo se inspiran en la idea de la estabilidad. 

De la Cueva- (3p. Cit. p. 235 
De la Cueva. Iúid. p. 236 



Además trátase el nuestro, de un derecho que tiene 

una. finalidad organizativa y que, como tal, 

interviene de un modo esencial en el ordenamiento 

económico de la sociedad. En consecuencia, 

solamente cuando el impedimento crea una 

situación que hace inlposible continuar la. ejecuci6n 

del contrato, se entiende que éste, debido a esa 

imposibilidad práctica? llega a su término porque a 

la sociedad no le conviene que los trabajadores 

pierdan sus medios de vida.'' ' 

La institución es una de las mejores demostraciones de la naturaleza del 

derecho del trabajo? pues las nomas que la desarrollan contemplan el 

problema desde el ángulo y en beneficio del trabajador, para establecer que 

cuando exista. alguna circunstancia justificativa que le impide prestar su 

trabajo, el patrono no podrá disolver la relación y quedará obligado a respetar 

todos los derechos y a reinstalarlo en su trabajo al desaparecer la causa que le 

ha.bia impedido desempeííar1.o. Expresado con palabras de De la Cueva: 

C... es una institución que conserva la. vida de 

las relaciones de trabajo, no obstante la no 

prestación del servic.io." 

' FERRARI (Fimcisco De) Derecho del Trabaio 2 edicibn. Editorial de Palma. Buenos Aires, 1976. p. 337. 
CUEVA (Marin De la) Op. Cit. p. 235. 



Se trata entoiices, podemos concluir, de una forma de coiisenrar la 

relación laboral, cuando razones ajenas a la. voluntad de las partes (patrorio y 

trabajador) obstaculizan la ejecución del trabajo. 



CAPITULO 11. Elementos de la suspensióln 

En esta sección analizaremos principalmente, más no exclusivamente, 

los elementos objetivos de la figura de la suspensión, como lo son la causa, el 

objeto (prestación) y los efectos de su aplicación. Los elementos subjetivos 

resultan obvios (trabajador y patrono) y se anakGdrQ11 sobre todo en relación 

con elenlentos formales tales com.0 la legitimación, requisitos y con1petenci.a 

en casos de conflictos. 

Sección I. 

Objetivos 

A. Prestación objeto de suspensión 

Este elemento no necesita mayor explicación, puesto que se trata de 

diversas relaciones laborales relativas a la producción textil suspendidas por 

el cierre de la empresa; la suspensión de actividades puede ser total, o bien 

parcial, cuando se mantienen trabajando algunos empleados (admiaistrativos, 

por ejemplo). 



La Prestación, al igual que las obligaciones civiles, debe ser lícita, 

posible y valorable económicamente, para citar los requisitos básicos. En el 

sector laboral, el cotitrato puede ser por plazo definido o bien indefinido, pero 

lo cierto es que la suspeiisi6n se aplica a ambos contratos si bien con efectos 

diferentes según nuestra legislxiún laboral, corno se analizará niás adelante 

en el 'l'ítulo II de esta investigacibn. 

R. Las Ca~~sac de Suspensión. 

El ariálisis de la doctrina ha evidenciado cierta corifusión entre los 

"tipos" de suspensión y las "causas" de suspensión. Para riuestros objetivos, 

utilizaremos el concepto de "causas". Se distingueii, a la hora de establecer 

clasifkaciones, la individual y la colecti\r- así como la absoluta y la relativa. 

(ai-tículo 73 y 74 del Código de Trabajo). La distinción individual -colectiva 

no requiere de mucha explicación, sobre todo si consideramos el tema de 

nuestro análisis; en cuanto a la diferencia entre absoluta y relativa la primera 

consiste en que ambas partes dejan de cuinplir sus obligaciones principales: 

no hay realizacióri de tareas como tampoco hay retribución a travks del pago; 

la segunda se da cuando la suspensión se refiere a sólo unta de las partes, lo 

que obliga a la otra a cuinplir con lo estipulado, por ejeinplo; en los casos de 



enfermedades iiiculpables del trabajador. o bien la situación económica del 

patrono o empresa. 

Esquematizando las causas expresadas por Pérez ~otija, '  es posible 

r~presentt la. clasificació~i conlo sigue: 

Biológicas 
Enfermedad 
Maternidad 

Clasificación niaterial 
de las "Causas7' de 

2- Físico-Económicas Accidentes, incendios 
locales, destnlcción de 
materia prima, crisis, 
paro, etc. 

3- Pofítico- r Servicio Militar 
suspensión del Administrativo 

Contrato de Trabajo Servicio Civil 

Huelga y Lock outs 
4- Político-Sociales 

5- diirídico - Penales Detención o proceso del 
trabajador (sobreseído o 
no). Suspensióri 
disciplinaria cierre de la 

k ernpresa por orden de la 
autoridad. 

PEREZ BOTIJA íEugenioj Curso de derecho del h-abaio. 6". Edición. Tecnos, Madrid, 1960. p. 270. 



Nuestro interés se sitúa. en el griipo níimero 2, ya qiie son sitiiaciones 

econoinicas - o al ínenos es lo que una de las partes alega (el patrono) - las 

que conllevan a la suspeiisióii colectiva. Enunciadas las posibles causas de 

si~spensión en fortna general, las analizaremos particularmente en nuestra 

legislación en el título 11. 

C. Los efectos 

Básicaíneíite, diremos que los efectos son diversos según las 

legislaciones y segiin se trate de suspensiones por caiisas no intputables a las 

partes (fuerza mayor? caso fortiiito? crisis económica). Asi, por ejemplo* 

PLANIOL Y HPERT señalan: 

"El coaitrato de ti-abajo se celebra 

generalmente para cumplirlo durante rin  período de 
C 

tieillyo, determinado o no. Pertenece - dice Planiol 

y Ripert- a la categoría de los contratos sucesivos. 

Las partes, de común acuerdo, pueden interrumpir el 

ciimpliniiento del contrato; en otros casos un hecho 

ajeno a la voluntad de aquéllas, piiede producir el 

mismo efecto."" 

Concluimos eiltoiices que los efectos jurídicos derivados de la 

suspensión no son siempre los inismos. En algunos casos la suspensióil no 

1 
-- PEKEZ BG'TIJA (Eugznia -o de derecho d d  trabajo. 6: Eciiciítn. Tecnos, hladrid, 1960. p. 270. 
"' PT,AN!OI, Y RIPERT Citados por FERFURI (Francisco De) Op. Cit p. 337. 



libera al patrono de su deber de pagar el salario, mientras en otros no está 

obligado a cumplir tal prestación. 

En cambio, subsisten todas o casi todas las denlás obligaciones, porque 

la relacióii de trabajo, coi110 tal, se mantiene, es decir- persisten durante el 

lapso de la ~ii~pensión los deberes de fidelidad y de previsión, además de no 

interrulnpirse la antigüedad del trabajador. 

Sin embargo. para saber cuáles son las obligaciones que subsisten 

durante el período de la. siispension y aqiiellos que no puede11 exigirse? es 

ilecesario el examen particular de los casos concretos de suspensi6n del 

coiitrato, lo que podrá. verse inás adelante, dentro de la riorinativa y 

j urispnrdencia costarricenses. 

Sección 11. 

Elementos Subjetivos y formales 

A. Las partes y sus requisitos. 

No nos estenderemos en la= caracterización de las partes y sus 

requisitos, antes bien aludiremos a la doctrina general sobre la capacidad y 

legitimación de las partes. Es coiníiti reconocer capacidad jurídica para 

obligarse a la persona tarito fisica coiiio jilrídica, lo cual no representa ningún 

problema en el caso del empleador, piiesto que puede sea una persona tarito 

Bsica coirio jiirídica, pero que se coinplica cuando se trata de aplicar el 

criterio al trabajador. en vista de que la relación laboral se presiinie "inituitae 



personae" con respecto al trabajador y no parece aceptar a la persona jurídica 

coino tina de las partes de la relación laboral, que, en todo caso, de aceptarse, 

carece de iíiiportancia para nuestra investigación, pues ella trata de siispetisión 

colectiva de contratos coino causa común de una relacióii laboral entre un 

patroiio - ya persona física, ya jurídica - y varios trabajadores - personas 

Iisicas - que modificará solo ciertos aspectos el vinciilo contractual, como se 

seiialó con anterioridad y se profundizará en la legislación de iiuestro país. La 

legititnacióí~ de las partes se halla explícita en los contratos escritosl en los 

contratos verbales; o bien en lo que la doctrina denomina contrato realidad. 

En este seritido el artículo 2 define la calidad de ptror~o, mientras qtre 

el articulo 4 alude al concepto de trabajador. En cuanto a las formalidades del 

contrato el artículo 22 señala los supuestos para contratos verbales; el 23 los 

contratos escritos y finalmente el 24 establece el contenido de los coiltratos 

escritos, todos los articiifos referidos al Código de Trabajo. 



D- DESARROLLO DE LA INDUSTRIA TEXTIL EN COSTA RICA 

Se lia obsenlado coti~o eii nuestro país se lian utilizado vanos esquemas 

de desarrollo a través de su liistoria. El desarrollo de la industria texdl se 

eticuentra ligada a las políticas comerciales utilizadas por nuestro país en los 

iiltimos afios. Al igual que en otros países en desarrollo, la evoliición de este 

sector eilipezó a partir de la segunda rnitad del siglo veinte. De ahí que 

ceiitrarenlos nuestro ai~álisis el1 lo que lia sido este desarrollo en el Mercado 

Coiníiri Centroamericano y a partir de la utilización del modelo de promoción 

da exportaciones no tradicioiiales. 

1 - Desarrollo de la industria tek?il costarricense dentro del mercado coiriíin 

ceiltroanzericano. 

El Mercado Coniíin Centro americano impulsaba uii mayor desarrollo 

iridustrial de los paises de la región riiediaiite la sustitucióii de iinportaciories y 

la itnposición de [m arancel externo elevado que protegiera a la ilidristria 

regiotial. 



Dentro de este esquema, la industria textil empezó a desarrollarse en 

iiuestro país. Las grandes inversiones de este sector se empiezan a dar durante 

los años sesenta psincipios de los setenta cuando se perfecciona la tecnología 

estaE!scidq especialtnente en El Salvador y Guatemala, que, como se ha 

rnei~cionado~ eran los países con mayor grü& de desarrollo industrial en 

Centroamérica en esos aiíos. 

Así. Costa Rica empieza a realizar inversiones en este sector tratando de 

eqiiilibrarlo con el de los otros paises de la región. Siti embargo, su capacidad 

de oferta era tnenor que la de sus veciiios centroamericanos. En 1963 iiuestro 

país ingresa al Mercado Común Centroamericano. Es importante recalcar que 

ya en el año 1973 se refleja el progreso de este modelo en sus psimeros diez 

afios. Sin embargo para el año de 1980, el iriodelo mencionado estaba e11 

plena decadencia y Costa Rica estaba a las puertas de entras en una crisis 

económica muy seria que a la postre condujo a las autoridades nacionales a 

replantearse un nuevo modelo de desasrollo. 

En 1963, cuando apenas iniciaba la pai-ticipacióri de Costa Ric.a dentro 

del Mercado Comúii Centroamericano, ya el tnercado regional era el pi-iiicipal 



destino de nuestra exportacioiles, absorbieildo el 77.8% de las misinas. Años 

después, se puede observar que e11 1973 ese porcentaje aumento 

coizsiderable~l~ente ubicándose en un 98.906. El1 este periodo es bueno notar 

coiizo la exportación de teailes a Centroamérica aumentó de un 49.6% en 

1963 a un 98.8% en 1973. En el caso de las prendas de vestir también hubo 

un aumento, pero ineaos significativo (de un 94.6 a un 98.8%). 

Durante este período, la cmi totalidad de nuestras exportaciones iban 

dirigidas al mercado centroamericano. En cambio, la participación de otros 

inercados su£ri6 una disniinución considerable. Las expo~ciones a países 

desarrollados disntinuyó de un 6% a 1111 0.2% ? y a la participación de otros 

mercados sufrió una baja de un 16.2% a un 0.9%. De esta forma, el desarrollo 

de la industria textil se ajustaba a los objetivos planteados por el Mercado 

Común Centroaniericano: presentar el desarrollo industrial de los países 

miembros. 

Pai-a 1980, si bien es cierto las exportaciones totales aumentai-o11 

pasando de 11.677.2 miles de dólares a 52.959.0 miles de dólares, la 

participación del mercado centroainericano se redujo. Se pasó de un 98.9% en 

1973 a un 88.1% , disiliinucióii que se dio principalniente debido a una mayor 



exportación de perdidas de vestir hacia otros inercados. Esto nos da una 

iriuestra de cómo para. principios de los oclienta ya el modelo de sustitucibn de 

in~portaciones había comenzado a decaer? y como la idea de exportar hacia 

terceros mercados estaba empezando a surgir como una posible alternativa de 

desarrollo. 

El xnodelo de siistitucióií de importaciones impulsado por el Mercado 

Coi~iún Ceiltroamericano resultrí de suma importancia para la evolución y 

desarrollo de la industria textil en nuestro país. Fiie durante este período que 

este sector empieza a surgir y a consolidarse gracias en parte a las políticas 

proteccionistas promovidas por este esquema de desarrollo. 

La importancia de este petlodo mdica en que le permitió a la industria 

textil nacional adquirir el conocii~iiento tecnológico y poder desarrollarse en 

un* ambiente limitado a la competencia extrarregional. Esto permitió un 

crecimiento gradual de las exportaciones, que poco a poco empezaron a 

iilostrar cierta tendencia hacia la diversificación de los mercados. Esta 

situacióii la podernos apreciar principaltilente en el sector del vestido, y no 

tanto eii el sector de los textiles. 



2- Desarrollo de la industria textil costarricense dentro de la estrategia de 

pronloción de exportaciones 

Ei decaimiento que había experimentado la industria textil nacional en 

1980 continuó en los años siguientes. La C ~ S ~ S  económica de principios de 

esta década golpe6 fuertemente a este sector. En 1983, por ejemplo, las 

exportaciones totales de tex9iles decrecieron bastante, pasando de 52.959.0 

miles de dólares a 26.300.8 miles de dólares. El destino de estas 

exportaciones sigiiió mostrando la tendencia diversificadora. con una mayor 

participación los paises desarrollados y -los otros mercados. En ese mismo 

afio, el 76.8% de la exportaciones totales textiles se dirigieron al mercado 

centroamericano, el 14.2?4 a los países desarrollados, y el 9.0% restante a otro 

niercados. Nuevame~ite, la exportación de prendas de vestir h e  la que 

verdaderamente influvá a que estos cambios se estuvieran realizando. 

La inversión extranjera, especialmente la norteamericaiia y la asiática, 

se einpezó a co-liceiitrar precisamente en este sector. Esto se debió a dos 

razones principales. En primer lugar tenenios que los inversionistas buscaban 

establecer la base de sus operaciories en países exportadores de productos de 



la inaquila textil qiie 1x0 tuvieran resiriccioiies cuantitativas a las exportaciones 

en los países desarrollados. Y segutido, los incentivos fiscales que enipezó a 

ofrecer ~iiiestro país para impulsas el modelo de promoción de exportaciones. 

De estos incentivos, el Régimen de Admisión Temporal se convirtió en un 

ins~rumento ideal para la instalación de las plantas extranjeras. Estas dos 

situaciones provcczron que Costa Rica se convierta en un mercado atractivo 

para los inversionistas ex-tranjeros. 

Es asi coino la prodilcción de maqiiila y las prendas de vestir empezaron 

a crecer más que la producción de textiles. El destino de las exportacioiles del 

prinier grupo mencioiiado anteriormente eran principalmente los países 

desarrollados, especialmente los Estados Unidos. De manera que se produce 

una especie de redestino de la produccióti textil nacional: Estados Unidos nos 

envía las paites y en nuestro país se arman, lo cual iniplica la inexistencia de 

una verdadera industria textil en el sector printario. 



Titulo 11. La Suspensión Colectiva en el contexto texqil costarricense. 

La suspensión en el contexto costarricense no se haya regulada en forma 

profusa, y por el contrario - de allí la justificación Jel presente trabajo - se 

presentan lagunas que, en su mayoría, afectan al trabajador. La situación se 

cornplica aun inás si coiisideranios la so~iiera referencia que hace el artículo 73 

respecto de la suspensión colectiva. El presente título pretende definir primera la 

figura de la suspensihn en general? para pasar luego a la suspensión colectiva. 

He aquí nuestros objetivos inmediatos, no sin antes referirnos a la industria textil 

en general. 

Capítulo I. Criterios Vigentes 

Seccióíi 1. La iridustria textil 

A- Antecedentes 

El sector de la industria textil es u110 de los que más se ha globalizado. 

Como corisecriencia de este fenbmerio, cada vez más rápido, desde hace unos 

años, la distribución mundial de la producción y del comercio han cambiado 

radicalmelite. 



La redistribución iilundial de la industria textil se inició a finales del 

decenio de 1960 con la expansión de nuevos centros de producción en Asia. En 

ciertos casos, especialmente en el Asia meridional, los países productores 

iniciaron sus actividades ensamblando telas importadas y, prosresivamente, se 

organi76 una industria textil iiacional. Muchos países en desarrollo imitaron esla 

estrategia "ascendenteyy de industrialización y, desde hace veinte años, el 

volumen de la producción textil crece a iin ritmo medio de aproximadatilente 

1,2'?4 en el inundo, frente a u11 2,746 en los países en desarrollo y hasta un 3?7%0 

en los países asiáticos en desarrollo. 

No obstante? los países desa-rollados consiguieron mantener una indiistria 

textil viable. principalmente en la gama superior del mercado, mediante medidas 

de reestructuración y de modernización. Gracias a ello, seis países desmoilados 

siguen figurando entre los diez primeros esportadores de textil por el valor de su 

producción. 

La industria e ,  concentrada en un priticipio eii los países 

ii~dustrializados, se extendió por "oleadas" graduales a los países en desarrollo. 

En íos íiltimos 20 años, la mayor co~npetencia de los países de salarios bajos 



hizo disminuir esta actividad en la mayoría de los países indiistrializados (por 

ejemplo, en la Comunidad Europea el índice de producción del vestido - base = 

100 en 1973 - bajó en 1992 a 79.8). Como la mayoría de los países productores 

del mundo en desanolío son exportadores, desde 1970 casi han duplicado (hasta 

más del 60%) su cuota de mercado mundial del vestido. Los más eficaces son 

los países asiaticos. En Europa central y oriental, varias empresas ex%ranjeras del 

ramo de la confección, atraídas por la proximidad del mercado europeo 

occidental, empezaron hace unos diez años a invertir y a concertar acuerdos de 

subcontratacióil. 

B Empleo 

1 - Aspectos Cuantitativos 

Desde el punto de vista cuantitativo, la distribución del empleo mundial se 

ha modificado considerablemente en el sector del vestido, y el1 menor medida en 

las industrias textil, con el traslado de la producción de los países industrializados 

a los países en desarrollo, principalmente Asia oriental y sudoriental. Por 

ejeniplo. en 1980 - 1985, 1985- 1990 y 1990- 1992 el empleo total en el sector 

estructt~rado de la industria texcl, del vestido y el calzado del Grupo "C7" de 

países de la OCDE dismiiluy6 en un 17,7 y 7%, respectivamente. Esta tendencia 

persistió en 1993- 1994. En cambio, tainbiéil en el período 1980- 1992, en una 



muestra representativa de seis países asiáticos (Republica de Corea, China, 

Filipinas, India, Indonesia y Malasia), el empleo total de las empresas de las 

industrias textil, del vestido v el calzado del sector estructurado aunientó en uii 

17,un 13 y un 2?h, respectivamente, eii 1980- 1985, 1985- 1990 y 1990- 1992. 

Por otra parte, el empleo en el sector 110 estructurado creció más deprisa en los 

países en desarrollo que en los países industrializados. lo cual interisificó el 

traslado de puestos de trabajo de los países de ingresos altos a los de ingresos 

bajos. 

En los países iridi~strialiwdos, el principal problema cuantitativo en materia. 

de ei~ipleo sigue siendo, pues, el de inanterier actividades viables y coinpetitivos 

en el sector, con objeto de estabilizar el empleo en un nivel "socialmente 

aceptable'?. En los países en desarrollo, en cambio, se busca la competitividad en 

el plano internacional para conseí-var el nivel de ernpleo generado por la 

globadización en términos de estabilidad y continuidad laboral. 

1. - Aspectos Cualitativos 

En los países industrializados, el traslado de actividades de gran densidad 

de inano de obra a países en desarrollo ha recortado coíisiderablemerite las 



oportunidades de en~pleo de los trabajadores no calificados. Se 1lan perdido 

puestos de trabajo en regiones que dependían en gran inedida de estas industrias, 

y ha resultado dificil aplicar una política de readaptación profesional y de 

redistribución de los trabajadores, porque su nivel de fomación inicial era muy 

bajo. Las nuevas técnicas adoptadas pasa modernizar la industria textil, hall 

creado nuevas categorías de puestos de trabajo y nuevas oportunidades de e-ipleo 

que exigen un nivel de calificación más alto, pero sólamente uii número limitado 

de trabajadores ha podido aprovecharlas. 

En los países en desarrollo, los requisitos de los puestos de trabajo i; de la. 

formaci6n necesaria dependen directaineilte del desarrollo del sector de las 

industrias del textil, el vestido y el calzado. En una fase inicial de desarrollo, las 

necesidades de formacibn soti tnodestas, porque las técnicas de producción son 

selativaniexite sencillas. Peso al crecer, las enipresas tienen que mejorar su 

calidad y utilizar tecnologias más cotnplejac. Ello eleva rápidaineiite el nivel de 

formación necesario y los medios de formación existentes resultan insuficientes 

para satisfacer esta denlarida. 

Otro grave problema que no se ha resuelto es el de la flexibilidad cada vez 

inayor que precisan las empresas de la industria textil. Ante la presión generada 



por la competencia iilternacional, a las empresas les resulta dificil garantizar 

estabilidad en el enipleo. En el sector estructurado, propenden a sustituir los 

contratos perrxianentes a tiempo completo por otros de duración determinada, 

tiempo parcial o temporales. Se establecen asiinistno acuerdos de subcoiltratación 

con empresas más pequeñas? en muchos casos del sector no estructurado. Por su 

parte éstas recurren cada vez más a trabajadores a domicilio que ofiecen una 

flexibilidad óptima. Todos estos factores aumentan la precariedad del empleo- en 

particular en el caso de las trabajadoras, que constitxiyen la mayor parte de la 

mano de obra no calificada del sector. 

C- Condiciones de trabajo 

En los países desarrollados, los ingresos reales se han mantenido estables o 

han aumentado incluso ligeramente, gracias a una redistribución de la mano de 

obra en puestos de trabajo que requieren mayores calificaciones. No obstante, 

algunos grupos vulnerables como los trabajadores no calificados (principalmente 

iniijeres) y los trabajadores a domicilio están más expuestos y. para conservar sus 

puestos de trabajo, aceptan con menor reticencia condiciones de trabajo más 

difíciles y salarios rnás bajos. Los hechos evidencian eii los paises de ingresos 

altos y ~nedianos disparidades crecientes entre los salarios de los trabajadores de 

las industrias del textil, que se deben en gran medida a la generalización de la 



subco~itrataciu~i. Las peores condiciones de trabajo rigen en el sector no 

estructurado, que es el último eslabiin de la stibcontmtación y el que más expuesto 

est6 cuando se reducen los costos. Las innovacioiles técnicas y la utilización de 

maquinaria moderna Iian contribuido a mejorar la seguridad y a prevenir ciertas 

enfermedades profesionales. A pesar de la prornulgación de leyes sobre el 

particular, la inspección del trabajo sigue siendo inadecuada en rnu~hos países en 

desarrollo y casi inexistente en el sector no estructurado. 

La globa1iza.cióri de la industria. textil, ha fomeritado el desarrollo de una 

"economía sumergida7> (economía no fonnal, es decir no estimada en el sentido 

t.rdiciona1 de econonlía). En el sector del vestido, en particular, GI trabajo 

cla.ndestino prolifera. tanto en los países en desarrollo como en los países 

desarrollados. Las prendas de vestir se confeccionan en talleres que explotan 

abusivarnente a una mano de obra integrada a menudo por inmigrantes 

clandestinos. En las zonas francas, se priva con fi-ecuencia a los trabajadores de la 

industria te.xti1, de derechos l-iumanq fundamentales en materia de trabajo, en 

pal-tictilar los de sindicación y de negociación colectiva. 

El trabajo infantil sigue siendo una cniel realidad, y cabe incluso que haya 

aumentado en los íiltimos veinte aiíos a causa del auge del sector no estructurado 



y del trabajo a domicilio, aunque esta tendencia empiece a invertirse con la 

pi-esióii creciente de diferentes organisnios. Se adoptan cada vez mhs iniciativas 

para combatir el trabajo infa.i~til y, de modo más general, para promover los 

derechos fundamentales de los trabajadores. U11 ejemplo notable de esta evolución 

son los "códigos de conducta voluntarios" que hati elaborado las empresas 

miiltinacionales de la iildustria del textil, tanto en el ámbito de la. producción 

como de la venta al por menor. 

Sección 11 La Normativa. 

En esta sección se analiza la legislación, tanto constitucional corno legal, *en 

relación con la figura de la suspensión y los priiicipios que rigen la relacióix 

laboral, con ello se pretende evidenciar las lagunas sobre la materia. 

A- Constitucional. 

1 - Derecho al tralxjo y estabilidad. 

La relacióri entre constitt~cióii y suspensión de trabajo se tniiestra en 

el Titulo V de la Carta Magna, concretamente en los derechos y garantías 



sociales. El trabajo conio tal, es i i i~ derecho del individuo y una obligación 

con la sociedad, y así el Estado debe controlar cualquier medio o acción qiie 

"iiiei~oscabe~~ la 'libertad o dignidad de los sujetos, al respecto; su artículo 

56 señala: 

"El trabajo es iin derecho del individuo y uiia obligación 

coi1 la sociedad. El Estado debe procurar que todos 

tengan ocupa.ción honesta y útil, debidamente 

remunerada, e impedir que por causa de ella se 

estab1ezca.n condiciones que en ,alguna forma menoscaben 

la libertad o la dignidad del hombre o degraden su trabajo 

a la condición de simple inercancia. El Estado garar~tiza 

el dereclio de libre elección de trabajo."' 

Sin embargo, el derecho al trabajo no se haya consagrado como 

principio de estabilidad, y más bien en forma antagonica, se establece el 

libre despido, con el requisito del pago de indemnización: 

"Los trabajadores despedidos sin justa causa tendrán 

derecho a una indemnización cuando no se encuentren 

cubiertos por un seguro de des~cu~acióii.'" 

Constitución Pofitica de Costa Rica. Art 56 



Así, el patrono tiene total libertad para terminar la relacióil laboral. 

Colno vernos, fa Constituoibn no presupone el priiicipio de estabilidad. 

Vega Robert, al respecto coínenta: 

"Yo no diria que en la relación de empleo privada 

110 exista estabilidad del todo, es una estabilidad nias 

limitada; peso desde el momento e11 que se incorpora la 

figura de la reinstalación en algunos casos particulares, 

como por ei en~plo las trabajadoras embarazadas, las 

repl-esentaiites sindicales, que independientemente de que 

sean en ámbito público o en ámbito privado, tienen 

posibilidades de regresar a sus empleos, en esos casos 

estaríamos liablando de una estabilidad laboral, aunque 

sea relativa, pero al fin y al cabo es una estabilidad laboral 

porque le pennite a esos trabajadores darle continuidad al 

contrato de trabajo"' 

En todo caso. es la propia Constitución Política, en su articuto 191, 1s que 

crea 1111 régimen diferente por los empleados públicos: 

' Constitución Politics de Cosh Rica. tut. 56 





Pa1-a Vega Robert, lo que realmente existe, es tina falta de aplicación de los 

derechos ft~iidatnentales en el ámbito laboral: 

"Para mí la estabilidad laboral en esos casos debe ir 

unida a la protección de los derechos fundan~entales en el 

ámbito de lo laboral, los cuales no estáíi en el Código de 

Trabajo, estáti en la propia Constitución, todos aquellos 

derechos laborales que estén garantizados en fa 

Constitucií>íi Política debería11 de generar, en caso de 

violaciones, situaciones de rilayor estabilidad laboral, ... 

lo que pasa es que en el caso niiestt-o: en Costa Rica no 

lieinos diinensionado cort-ectameiite la protección de los 

derechos fu~idrimentales de los trabajadores por la vía del 

amparo, y aunque hay una gran cantidad de votos de la 

Sala Constitucional en materia laboral, no tienen los 

jueces un criterio suficienterne~ite claro, en cuanto a las 

implicaciones que la violacidti de estos derechos 

~onstitucionales ocasionen en el ámbito de los procesos 

ordinarios, ¿cómo reparar o restituir los dereclios violados 

en la juridicción ordinaria si esos derecfios violados son 

derechos fundanlentales? . . . tema poco desarrollado en 

Costa Rica pero podría tener una gran influei~cia en el 

a~i~bito de lo privado, si se llegara a aplicar rilás 

atnplianiente" ' 

Entrevista con Rolariuo Vega RoberZ. Op. Cit 



La protección de tales derecllos se relaciona estrecliamente con el artículo 50 

constitucional.. por cuanto: 

"El Estado procura~ii el rnayor bienestar a todos los 

habitantes del país, organizando ;7 estimulando la 

produccióii y el más adecuado repai-to de la riqueza . ..]"' 

Sobre todo si estinianios, según el artículo 74, la irrenunciabilidad de los 

derechos laborales: 

"Los derechos y beneficios a que ese Capítulo se refiere 

son irrenuriciables. Su enun~eracion no excluye otros que 

se deriven del principio cristiano de justicia social y que 

iildiqile la ley; serán aplicables por igual a todos los 

factol-es coiicilrreiltes al proceso de producción, y 

reglanientos en una legislación social y de trabajo: a fin de 

procurar una política perma~lente de solidaridad 

nacioilal" l 

Ahora, como veremos, la globalizacióil modificará sustancialmente las 

relacioiles laborales privadas, y ello reyerciitirá en la fizura de la susperisióri, niás 

aun si consideranios que el artículo 63 constitucional supmseilalado da gran 

' Coiistitucii7n Política de Costa Rica. M. 74 



amplitud a la movilidad laboral como expresión de la voluntad del patrono 

(uiiilateralniente), lo cual se analizará a continuación. 

2- Modificaciones del sustrato ideológico y el impacto de la globalización. 

El concepto de globalización debe distinguirse de globalismu y globalidad. 

Globalidad se concibe como una condición mundial en que las actividades de todos 

los seres humanos se relacionen sin mayor opción. La globalización, en cambio, se 

concibe como una tendencia. al manejo y la adecuación de la situación de 

globalidad. Por otra parte, se concibe globalismo como aquella deformación del 

concepto global, que considera la globalidad como un kn6meno er;clusivamente 

económico. 

La globalización tiene su impacto erz la esfera laboral desde la perspectiva 

de la flexibilizacik, si11 embargo, para Raso Delgue, 

"El tema de la flexibilidad ha marcado especialmente el 

debate laboral en los últimos cinco años. La cuestión no 

es nueva y ya se habia planteado en oportunidad de las 

diversas políticas europeas de concertación y del naciente 



neoliberalismo de los países anglosa~iones Pero es a partir 

de 1985 que congresos, seniinarios, publicaciones 

especializadas encuentros técnicos entre los iriterlocutores 

sociales, hacen permanente referencia a la cuestión de la 

flexibilidad, que bajo diversas formas es impulsada por 

las políticas económicas de Ia mayor parte de los países."1 

El tema provoca alta conIlictividad social porque flexibilizar significa quitar 

garantías laborales y, en definitiva: se cree que tal pérdida provoca a la larga 

desocupación y genera un estado social de inseguridad. Se debe reconocer que la 

coilcepción tradicional de los principios generales del derecho del trabajo, deriva de 

un modelo específico de desarrollo, su papel en la sociedad y su participacibn en la. 

regulacibn de las relaciones laborales. La característica básica de este modelo es el 

intervencionismo estatal: 

"En primer lugar existe un marcado y evidente 

intervencionismo del Estado en las relaciones laborales? 

como parte de una intervención más general en el mundo 

del trabajo; en segundo lugar, en toda el área resultan 

coincidentes también un conjunto de principios generales 

que informari todo el ordenamiento y que cuentan con 

1 R4SO DECGLT (Juarij ~Desregu~ción o adaptación del derecho del trabajo? Encuesta Debate Laboral Año 
\,w í 11 (12), San José 



nlanifestaciones especificas similares en cada una de las 

legislaciones laborales" ' 

Concretamente, con el nonlbre de flexibibzaci~n se conoce iiaa tendencia 

cuyo origen se halla en las crisis económicas que afectaron el inundo. Para Blanco, 

en realidad, el proceso de flexibilizaciún sí se ha dado en Costa Rica pero en los 

téminos siguientes: 

"Ambos aspectos tiene relación entre sí, puesto que no 

sólo se exagera la "rigidez" de la legislación laboral, sino 

que se pretende ocultar que ex1 "América. Latina se ha 

flexibilizado desde siempre por la vía directa del mero 

incumplimiento" ' 

Mero incumpli~iliento que ha tenido efectos dentro de las relaciones 

laborde- causando principalmente perjuicios a los trabajadores, parte, de acuerdo 

con la Constitucion de Costa Ricq que debe ser protegida por ser la mas débil: 

"En la orientación reformadora señalad- el principio 

protector, el principio de la continuidad de la relación y 

eventualmente el principio de la irrenunciabilidad se 

revelan conio los más afectados; aunque ello 110 quiere 
- 

1 Blanco Vad@ (Mario) Las Relaciones 1,abomles en el marco de la alobalizaciOn econdmica. Los princiuios 
del derecho 1aboraL su rw1aciOn y sus tenedencias centro de Estuáios y Capacitación Judicial, 
Centrnaniencano, Escuela Ju&c.iUl de Costa Rica. San Jose, p.21 



decir que circunstancialmente no se afecten o no se 

proponga la afectación de otros enunciados también 

tradi~ionales."~ 

Respecto de los efectos propiamente dichos, algunos autores cantrastan entre 

los efectos en el sector púbfico y privado: 

"En el sector público no mucho, niás que todo esto a.fecta 

a nivel privado, donde se introducen nuevos iisos y 

costumbres laborales, donde la relacibn obrero patronal no 

es tan directa y la mayor parte de las veces el empleado y 

el patrono ni siguiera se llegan a coiioceq en procirra de 

mayores coridiciones de eficiencia, en cor~troposicíón ,esto 

cuí1 los derechos del trabajador y trayéndole limitaciones, 

e inclusive peijuicios que se reflejan en joínadas 

exageradas, problenias con los salarios, horas extras, 

regímeries de alimentación. Se ha dado una 

flesibilización del derecho laboral a efecto de que la 

contratación sea libre con menoscabo a los derechos del 

trabajador, salarios fluctua.ntes, flexibi l izaci6n de las 

labores, traslado de empleados de un lado al .otro donde la 

gente rota y lo admite en procura de consen7ar su 

empleo"' 

Bkmco Vado (.&íario) Op. cit. p 37. 
2 Blanco Vado. Q. cit. p 72. 
' Entrevista con e1 Lic. Jorge Snláno. Op. Cit. 



Con esta tendencia, es obvio que el trabajador tiene muy pocas opciones de 

estabilidad, y ea ese sentido, Jorge Rosas afirma: 

"Para mí, lo que impera es la voluntad del patrono y no 

hay obligación de conserrar un empleado at perpetu~m"' 

No hay duda que el impacto de esta globalización modifica el espíritu 

constituyente del 48- que en todo caso lo que hizo, para evitas conflicto, fue 

respetar las propuestas del Código de Trabajo aprobado por la Administración 

Calderón Guardia, en palabras de Bejarano Coto: 

"Por la vía de la flexibilidad no puede pretenderse derogar 

las costosas conquistas de los trabajadores porque 

cotistituyen el elemento fundamental del derecho del 

trabajo, pero siempre debe tenerse en mira que este 

derecho no es inmóvil, que naci6 en la crisis de la 

revolución industrial de la segunda mitad del siglo 19 y ha 

pasado por muchas otras crisis en las cuales ha 

co~iservado su identidad propia. Pero es uría realidad que 

el trabajo no puede desligarse de las necesidades de la 

produccióri porque ¡a empresa, al estilo que la conciben 

' Entrevista con el Lic. Jorge Rosas Op. Cit 



los franceses, es una co~ijunción de esfuerzos, empleador 

y trabajadores, capital y trabajo, de la cual subsiste11 por 

sus utilidades los coi~tenidos econóinicos de uno y otros, 

llámense utilidades o salarios. Si los factores mundiales 

demandar1 cambios en los sistemas de prodiicción es 

preciso no cerrar los ojos a esa realidad so pretexto de 

defender a tiltranza el garantismo de fa legislación 

social."' 

Respecto de la estabilidad - una conquista aún no alcanzada por el sector 

privado- las criticas a la imposición de las politicas económicas de las mas fuertes 

sobresalen: 

"Cori las ntievas corrientes ecorríimicas los paises se 

han cornpronietido a acatar la globalización y las prhcticas 

que ellas implican aunque sean contrarias al principio de 

estabilidad porque lo que interesa es fa eficiencia de la 

empresa y se ve al trabajador como un medio de, 

explotación para obtener los máximos niveles de 

producción volviendo al liberalismo de la 

industrialización. perdiéndose o retrocediendo en el 

tiempo todo lo alcanzado en los preceptos del derecho 

laboral muy por debajo del tapete y si el trabajador 

' Coto Bejarano (Oscar) Apuntes sobre flexibimcíón y el caso de Costa Rica. Mirneogafiado 



disminuye del estándar requerido hay que echarlo o 

siispender su contrato. Es más que todo la. política 

enipresai-ial lo que impera."' 

Para Bejarano Coto? a parte de las variables iuacroecoiiómicas, se deben 

estimar vai-iables rnicroeconómicas: 

"Como puede verse de lo anterior el problema es 

complejo por que tiene variables macroeconómicas 

ligadas a otras medidas en bíisqt~eda de una estabilidad 

laboral para todos los trabajadores, que conlleva la 

necesidad de mantener un crecirnieilto del enipleo de 

acuerdo con la población laboral y un poder adquisitivo 

de los salarios y prestaciones sociales acorde con la 

economia general, sobre todo en cuanto a la inflación"' 

y Blanco Vado va mucho más allá al afirmar: 

"En el canipo de la finalización de las relaciones laborales 

se prduce una verdadera contradicciCrti entre las 

pretensioiies reformadoras y el principio de continuidad 

de la relacion laboral. Esa contradicción apunta 

Entrevista con Lic. Jorge Solano. Op Cit 
' Bejarano Coto (Oscarj Op Cit. 



específicamente en relación al tema de la estabilidad 

laboral como pretensión histbrica del derecho ~aboral."~ 

Pero sin lugar a cuestionaniientos. los efectos de la globalización 

ecorió~nica inciden directamente en el principio de continuidad: 

"[ ... porque estas tendencias motivadas por la 

globalización económica en los mercados de trabajo, 

tienden a desaparecer cada vez más la contratación 

indefinida para sustitiiirla por tina contratacibn a plazo 

fijo, invertir de esa manera lo que es la presunción de que 

el contrato de trabajo se tiene siempre corno a plazo 

indefinido, salyo que se demuestre que es a plazo 

definido, esto en Costa Rica, está teniendo cada vez más, 

un eco mayos, con el respaldo de alguna forma de las 

actividades administrativas sino también con el respaldo 

de alguna jurisprudencia de la sala segund., muy proclive, 

muy inclinada a favor de estos fenómenos derivados de la 

globalización económica"' 

' Blanco Vado (Mario) Op. Cit p. 1 2 
Enbcvista con Vega Robert (Rolalido) Op Cit. p. 80 



específicamente en relación al tema de la estabilidad 

laboral conlo pretensión hist6rica del derecho laboraLZ2 

Pero sin lugar a ciiestionamieatos, los efectos de la globalización 

econóinica inciden directamente en el principio de continuidad: 

"[ ...p orque estas tendencias motivadas por la 

globalizacioii econó~nica en los mercados de trabajo, 

tienden a desaparecer cada vez más la contratación 

indefinida para sustituirla por una contratación a plazo 

fijo, invertir de esa manera lo que es la presunción de que 

el contrato de trabajo se tiene siempre como a plazo 

indefiiiido, salvo que se demuestre que es a plazo 

definido, esto en Costa Rica, esta teniendo cada vez más, 

un eco mayos, con el respaldo de alguna foma de las 

actividades administrativas sino también con el respaldo 

de alguna jurisprudencia de la sala segunda, muy proclive, 

rnuy inclinada a favor de estos- fenómenos derivados de la 

globalización econó~nica"~ 

Bhnco Vado (k l i i o  Op. Cit p. 1 2 
1 Entrevista con Vega Robert íRolando) Op Cit. p. 80 



B- Internacional. 

Eii este apartado nos referii-enlos principalmente a los liileamientos de la 

O.I.T. en relación con la industria textil, y por lo tanto, se debe hacer tina discusión 

entre la regulación internacional del comercio de textiles antes y después de la 

Ronda de Uruguay de 1994. Con anterioridad a la Ronda de Uruguay: Este 

período se caracterizó por la existencia de un régimen restrictivo, mediante el cual 

se autorizaba a los países importadores a "negociar" o "imponer" cuotas bilaterales 

a la iniportación, ba-jo el amparo de una serie de aciierdos que quedaban fuera de 

las reglas del GATT. En 1961 se marca una nueva palita para el comercio 

internacional de texziles, puesto que se suscribe en la Conferencia de GATT en 

Ginebra el Acilerdo a Corto Plazo sobre el Comercio de Textiles de algodón el cual 

eshivo vigente hasta el 30 de octubre de 1962. Este acuerdo se convirtió luego en 

el Acuerdo de Largo Plazo, el cual, si bien presentaba ciertas diferencias en 

relacibn con el prinier acuerdo, tenia la característica de más bien incrementar el 

nivel de restricción en el comercio internacional de los textiles? pues tenía como 

principal objetivo brindar una "protección temporal" a la industria textil de los 

paises desarrollados, otorgándoles un período de tiempo para que se ajustaran a la 

conipetencia proveniente de los países en vias de desarrollo, los cuales eran 



acusados de prácticas desleales. al contar coi1 la vetitaja comparativa de su ínailo de 

obra más barata. 

En 1974 entró en vigencia el Acuerdo Multifibras (AMF), el cual, tras una 

serie de ampliaciones quedó vigci~ie hasta el 31 de diciembre de 1994. Su 

disposición más relevante fue el reconocimiento de la importancia de las 

exportaciones textiles de los países menos desarrollados, como uno de sus objetivos 

primordiales. 

Con posterioridad a la Ronda de Uniguay: En esta serie de conferencias se 

logra la suscripción del Acuerdo sobre Textiles y Vestido (ATV), el cual dispone 

la integración total del sector de los textiles y vestido a las reglas comunes del 

GATT, después de un período de transición de diez aííos. Esto quiere decir que los 

países importadores deben atra17esar un proceso de integracibn paulatina de los 

productos textiles y de vestido a las normas del GATT como cualquier otro bien. 

Los productos no integrados que se encontraban restringidos bajo el AMF se 

maiitieneil en esa condición hasta el año 2004, pero se establecen porcentajes de 

crecimiento anual. Tales prodirctos no integrados pueden eventualmente quedar 

sujetos a la aplicación de una salvaguardia especial de transición, siempre y mando 



se cumpla con las condiciones que se establecen en el articulo 6 del ATV. Esto es 

esencial para entender el caso que se excondsá postex-iortnente. 

Artículo 6 del ATV': 

Esta disposición contiene un mecanismo especial de salvaguardia diseñado 

pasa otorgar proteccibn a los países importadores miembros, mientras dura el 

proceso de transición. 1,a medida solamente podM aplicarse a productos que no 

hayan sido integrados al GAT'I' de 1994. 

Si entendemos las medidas de salvaguardia como una excepciiin a la regla 

del libre comercio, y tomando en cuenta que tienen como finalidad restsingir 

cometcio leal y no desleal, para que tengan validez deben cumplir una serie de 

requisitos pasa que se justifique su aplicación. De conformidad con los párrafos 2 y 

4 del artículo se distinguen dos etapas distintas: 

1.  Es imprescindible demostrar la =existencia de los presupuestos de fondo para 

que el miembro importador pueda acudir a la salvaguardia. Tales 

presripuestos se reducen a tres. 

' . Acuerdo sobre textiles vvestido. (ATV) Art. 6 .  



a. El aumento de las iniportaciones totales de un determinado producto, 

ir~disti~~tainerite de su origen. 

b. La existencia de un perjuicio grave o de una amenaza real de perjuicio 

grave a la rama de la producción nacional ea productos siniilares o 

directamente competidores. 

c. La coníprobación de iin nexo cu~sal entre el aiimeiito de las 

importaciones totales y la existeilcia del perjuicio grave o la amenaza 

real de perjuicio grave. 

2. Esta es una etapa propia de las medidas de transición contempladas en el 

ATV (a diferencia de las previstas en el articulo X K  del GATT), pues éste 

permite la aplicación selectiva y discriminatoria de la medida, es decir, no 

necesariamente debe aplicarse a todo país productor cuya irnportacióri se está 

restringiendo. Esta segunda etapa es de atribución, en ella el miembro 

importador debe demostrar el ctrmplimiento de dos requisitos sirstantivos 

adicionales: 

a. La demostracih de uii increinento brusco y sustaricial; real n ini~iineiitte 

de las iniportaciones de u11 inienlbro , consideradas individ~ialmetite. 



b. La existencia de una relació~i causal entre ese incremento y el perjuicio 

grave o la amenaza de perjuicio grave generado por las importacio~les 

totales. 

También es importante recalcar que el ATV eii su articulo 6.2 impone al 

miembro importador la obligación de demostración (la carga de la prueba), es 

decir qiie si pretende imponer una salvaguardia de tmnsiciijn, está obligada a 

demostrar, previo a la adopción de la medida, el cumplimiento de los requisitos 

sustantivos exigidos para adoptarla. Asi, tal como afirma Anabel Gonzále- 

"[. . .si el- miembro adopta una rnedida de salvagiiardia sin 

haber denlostrado la existencia de los requisitos de fondo 

en las dos etapas sellaladas ... está violando el ATV'.' 

Un caso particular lo coristituyen las restricciones aplicadas a Costa Rica por 

Estados Unidos. El 23 de junio de 1995 E.U.A. estableció una restricción 

cuantitativa al comercio costarricense =de ropa interior de algodón y fibra sintética o 

artificial. La restricción se estableció con base en un informe del Comité 

Interniinisterial para la Aplicación de los Acuerdos Textiles (CITA) en el cual se 

coiisideró que existía una sitriación de perjiiicio grave o una amenaza real de 



grave para la rama estadounidense de producción de ropa interior, 

atribuyéndosele dicho perjuicio a las importaciones procedentes de siete países, en 

los cuales se incluye Costa Rica. 

El 27 de matzo de 1995 EE.UU Sormirló el llamado a consultas coi1 Costa 

Rica, con el fin de iniciar el procedimiento de salvaguardia de transición. 

Paralelamente, Estados Unidos present6 un informe sobre el perjuicio grave, en el 

cita1 se utilizaban datos fácticos sobre la industria estadounidense para justificar la 

imposición de la medida restrictiva. Este informe se conoció como el ''Informe de 

Marzo", el cual adolecia de serios defectos, iizcongruencias y omisiones. E1 pkrrafo 

3 del artículo 6 del ATV hace rekrencia a tina serie de factores que deben ser 

analizados a la hora de determinar la existencia de un perjuicio grave o amenaza 

real de perjuicio grave, como lo son el nivel de producción, la utilización de la 

capacidad, los salarios, etc. Tales variables económicas no fueron adecuadamente 

tratadas eii el citado informe, mientras que otras no fueron siquiera tratadas. 

Eri la primera sesión de consultas (1 y 2 de junio de 1995), C.R. resaltó las 

iticonsistencias del Informe de Marzo, y coiisecuentemente la imposibilidad de que 

el docirmento sirviera de base para imponer una restricción de esta naturaleza. Los 

' . González ¿Akiabel). Op. Cit. P. 146. 



EE.UU, lejos de referirse a los cuestionamientos hechos por nuestro país, 

elaboraron una propuesta para establecer una restricción de 1.25 millones de 

docenas en SL y 20 millones de docenas en GAL, para el año 1995. La diferencia 

entre estas dos categorías radica eíi que para que una prenda califique para la cuota 

SL se requiere que esta sea fabricada con tela cortada en EE.UU, sin que interese el 

lugar de donde provenga originalmente; mientras que la cuota GAL supone que la 

prenda no sólo sea fabricada eil EE.IN sino que además la tela utilizada para 

producir la prenda sea a su vez fabricada en EE.UU. Obsérvese que el remedio 

propuesto por EE.UU era una dosis del propio mal que se pretendía atacar. Para 

Ana be1 González : 

"Asi, a todas luces es claro que el propósito del programa 

GAL es precisaniente promover el uso de tela 

es~.doui~idense~'~. 

En el fondo no se trataba de ninguna medida para proteger la industria 

doméstica productora de ropa interior. sino más bien de proteger la industria 

productora de tela qrie se utiliza en la fabricación de ropa interior. 

' . GONZALEZ, Op. Cit. P. 150. 



En la misma línea EE.UU presentó tres propuestas más, en las cuales el 

coniún denomiiiador fue el carácter restrictivo de los volúnienes ofrecidos en SL 

y los niveles más elevados en GAL. Por lo que C.R. no aceptó ninguna de ellas. 

Del 13 al 21 de Julio se llevó a cabo la revisión del caso por el Organo de 

Supenrisión de Textiles (OST), y el mismo día que comenzaba la revisión 

EE.UU presentó un nuevo reporte el cual se denominó el informe de Julio. Este 

informe no contenía información pertinente, sino que más bien eran datos que 

contradecían expresamente la informaciún de Marzo. Siendo así, el OST 

dictitniinó que no era procedente examinar el Irifome de Julio como un 

documento independiente del anterior. 

El OST finalmente llegó a la conclusión de que no se había demostrado la 

existencia de un perjuicio grave y no llegó a un consenso sobre la amenaza grave 

de perjuicio. En consecuerici- recomeridó que se celebraran consultas 

adicionales de conformidad con las normas del ATV. 

Después de celebradas las serie de consultas, y no habiéndose alcanzado 

ningún acuerdo, el 22 de diciembre de 1995 Costa Rica soliciti, a EE-UU la 

celebración de consultas bajo el ainparo de lo establecido en el ESD. Ambos 

países se reunieroii en dos ocasiones en el térniirio de 60 días, sin lograr alcalizar 



una situación 111utuainente satisfactoria. Por esa razón el OSD acordó el 

estableciiniento del Grupo Especial? cuya función sería examinar el asunto y 

forrnular conclusiones que ayudaran al OSD a hacer las recomendaciones o 

dictar las resoluciones correspondientes. 

Prilicipales Argumentos de C.R.: 

1. Incuinplimiento de los requisitos específicos para la adopcihti de ri11a 

medida de salvaguardia de transición: Para C.R., EE.UU incumplió con 

las pámfos 2 y 4 del artículo 6 del ATV. El Informe de Marzo era omiso 

en cuaiito a la información fáctica que susteiltara la existencia de un 

incremento en las importaciones, de un perjuicio grave o una anlenaza de 

perjiricio grave, y la existencia de un nexo causal entre ambos. 

Adicionalmente, suponiendo que se lograra demostrar fa existencia del 

perjuicio, 110 se logró probar la atribución de tal perjuicio a nuestro pcús 

considerado individiialmer~te. 

2. Trato mas favorable a las reimportaciones: las reimportaciones son los 

productos que un miembro ha exportado a otro miembro para su 

elaboracióli y subsigiiiente iniportación al país de origen. El artículo 6.6 



del ATV obliga al miembro importador a otorgar un trato más favorable a 

esas importaciones, cosa que EE.UU no concedió. 

3. Feclia efectiva de la aplicación de la restricción: C.R. sostuvo que EE.UU 

había aplicado retroactivamente la restricción unilateral en cuestión, con lo 

que violentó el párrafo 10 del artículo 6 del ATV del cual se desprende 

que la medida en cuestión debe aplicarse al futuro. 

Conclusiories del Grupo Especial: 

El 25 de octubre de 1996 el Grupo Especial emitió su reporte final, el cual es 

contundei~te a favor de los argumentos costarricenses, al concluir que la cuota 

unilateral interpuesta por EE.UU a C.R. era violatoría de las i-eglas del ATV y 

debía procederse al retiro inmediato. Las razones que %ndaínentan el reporte del 

Panel pueden resumirse asi : 

EE.UU nunca demostr6 el perjuicio grave o la amenaza real de perjuicio 

grave a su industria, pues la infonn'ación en la que se basó era deficiente y 

contradictoria (Infom~es de Marzo y Julio). 

e EE.UU no demostró que aún cuando se diera el perjuicio o la amenaza, éstas 

eran causadas por las importaciones, y mucho menos pudo sostenerse que las 



importaciones de C.R. eran las causantes de tal daíío pues aunque éstas 

habían aumeiltado en un 22% durante la investigación, EE.UU firmó tratados 

con otros países en donde se incrementaban las de éstos en un 47,8?'0. 

o EE.UU nunca cumplió con la regla del trato más favorable a las 

reimportaciones de prene 5s. 

Al haber establecido la feclia de inicio de la medida restrictiva a partir del 

mome~ito del llarnado a consultas, y no de la fecha en la que había hecho la 

publicación de la inforinación, EE.UU violó el ATV. 

Adicionalmente, el grupo especial brindó la razón a C.R. en ciertas 

cuestiones de procedimietito: al examinar una medida como la del caso, el gmpo 

especial no puede mantener una total indiferencia a las conclusiones alcanzadas 

por las autolidades nacionales, sino que debe hacer una evaluación objetiva de su 

achiación. 

El país que invoque una medida de salvaguardia tiene la carga de la 

prueba. La salvaguardia es de naturaleza excepcional, y las reglas para 

autorizarla deben ser interpretadas restrictivan~ente. 



Esencialmente, el Grupo Especial hizo la siguiente recomendación: 

"En consecuencia, recomendamos al OSD que solicite a 

E E . W  poner la medida invocada por C.R. de 

conformidad con sus obligacioiies bajo el ATV. Tal 

cuniplimiento puede ser alcanzado de la mejor manera y 

la anulación o menoscabo de los beneficios resultantes 

para C.R. puede evitarse de mejor forma mediante un 

pronto retiro de la medida inconsiste~~te con las 

obligaciones de EE.UU. Más aíin, sugerirnos que EE.UU 

ponga la medida invocada por C.R. de conformidad con 

las obligaciones de EE.UU bajo el ATV mediante un 

retiro inmediato de la restsiccicín impuesta a través de esa 

medida"'. 

'Implicacioties para Costa Rica de la Resolución del Gmpo Especial 

La actitud de nuestro país ante la imposici6n unilateral de una medida 

injustificada h e  definitivamente la. correcta, pues decidió activar los mecanismos 

de solución de controversias correspondientes. El fallo del Grupo Especial 

sienta precedentes muy importantes en varios sentidos. 

' . ORWIZACI~N MUNDIAL DEL COMERCIO. E s í í í s  {Jnidos - Resüiccio~ies aplicadas a las 
importaciones de ropa interior de algodon y- fibras sintéticas o artificiales. Reporte del Panel. P. 89. 



Pnil~ero, y a nivel político, nuestro pais se ha hecho acreedor de un gran 

p-estigio entre la comunidad internacional, como respetuoso7 y observante de las 

reglas internacioiiales. 

Segundo. y s nivel econbrnico. el fallo iinplica la eliminación de la 

restricción cuantitativa impuesta por los EE.UU, lo ciüc se lia traducido en 

importancia económica para los intereses comerciales intema~ionales. Sin 

etnbargo, los beneficios efectivos han sido mínimos: puestos que la riiedida de 

salvaguardia de transición puede ser aplicada por un máximo de tres años, y 

EE.UU aplicó unilateralmente la medida por un período de dos años, a pesar de 

que se comprobara posteriorniente su incotlipatibilidad con el ATV. Según este 

acuerdo C.R. no estaría legitimada para pedir una compensación por los dos años 

en que s~ifiió ¡a restricción, por lo que el sector textilero nacioiial únicamente se 

vio beneficiado por el periodo de un año. 

Tercero, y a nivel del régimeri de textiles de la OMC,, este conflicto 

coí~~ercial sentó un precedente de especial relevancia, pues constituye el primer 

caso llevado a cabo e11 cumplix~~iento de las reglas del ATV. Ademis se obligó a 

EE.UU a reformar el régimen proteccionista que cubría a su industria textil, 

fox-taleciendo así el libre comercio entre las nacioiies. 



Cuarto, y a nivel del sistema unilateral de comercio, se puede afirmar que 

éste se ha visto fortalecido, piies ríuestro país ha demostrado que dicho sistema 

también fuiiciona cuando quien acude a él es un país pequeño, fiente a uno de la 

envergadura de EE.UU Esto ha contribuido a reforzar la confianza de los 

sectores productivos, puesto que l ~ a  dejado en claro que las reglas comerciales: 

serán respetadas y acatadas, tesis que es reforzada si tornanlos en coilsideración 

que EE.WJ ciimplió con el fallo del OSD, lo que confirma la ektividad del 

sistema de Solución de Diferencias eii el marco de la OMC. 

En general, el fallo trajo iin balance positivo a nuestro país, .en virtud de 

que se ha demostrado que C.R. es un socio co~nercial dispuesto a respetar sus 

obligaciories comerciales internacionales, y en capacidad de liacer valer sus 

derechos ante las instancias pei-tinentes. Esto demuestra que la globalización 

tiene efectos para todos los paises y que las potencias deben respetar las 

disposiciones internacionales al respecto. 



C. Legal 

Aquí nos referiremos especialinente al Estatuto del Servicio Civil y al 

Código de Trabajo, por cuanto es en ellos donde se plasma la idea. de 

estabilidad - e inestabilidad según nuestra posición - ob-joto relacionado, de 

aciierdo con lo expuesto sepra, con la figura de la suspensióli. 

1. El Estatuto del Servicio Civil 

Es importante hacer mención del régimen del Servicio Civil que 

consa.gra la estabilidad. Se lia dicho que la estabilidad del empleado público 

se justifica por la labor que realiza, en la naturaleza del servicio y de la 

función públich sobre todo cua.ndo el ingreso a ella se e f e c ~ a  mediante 

concurso ante órganos especialmente constituidos para ello. En este sentido, 

es harto secoiiocida para la doctrina la idea de continuidad eii el servicio 

público, de manera que la estabilidad laboral es Li r i  mecanismo para alcanzar 

tal idea de continuidadl cuyo ultimo fin, en todo caso, es la eficiencia de la 

Administración: 

"Astículo P.- (Regulación de las relaciones entre el Poder Ejecutivo 

y sus servicios) 



Este Estatuto y sus reglanientos regularán las 

relaciones entre el Poder Ejeciitivo y sus servidores, 

con el propósito de garantizar la eficiencia de la 

Administración Píiblica y proteger a dichos 

servidores. " ' 

La liii~damentación de tal estabilidad contiene requisitos específicos, a 

saber: 

1) Se exige al trahjador que pruebe previamente la idoneidad para 

la I'uncicin que vaya a desempeñar. Esto lo viene a estipular el Art. 20 del 

Estatuto de Senricio Civil y 21 siguientes del capíhilo V, así como el Art. 9 y 

siguientes del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. El art. 20 estipula. 

"Pasa ingresar al Servicio Civil, se requiere: 

a)Poseer aptitud moral y fisica propias para el 

desempeño del cargo, lo que se comprueba mediante 

información debida y costuni bres y certificaciones 

emanadas del Registro Judicial de Delincirentes, de los 

Archivos Nacionales, del Gabinete de Investigación y 

' Estahito del Senicio Civil. Art. l. Imprenta Nacional, Edicion Preparada por Ricardo Baldi Camacho. San 
José, 1978. 



del Departamelito respectivo del Ministerio de Salud 

Pública. 

b)Fi~mar una declaración jurada de adliesión al 

régiinei~ democrático que establece la Coilstitución de 

la República. 

c) Satisfacer los requisitos lninimos especiales que 

establezca ef "Mat~uad Descriptivo de En~pleos del 

Servicio Civil" para la clase de piiestos de que se trate. 

d)Demostrar idoneidad sometiéndose a las pruebas, 

exámenes o concursos que contemplan esta ley y sus 

reglanlentos. 

e) Ser escogido de la n6mina enviada por la oficina 

encargada de seleccionar el personal. 

I) Pasar el período de prueba, y 

g) Llenar cualesquiera otras requisitos que establezcan 

los reglamentos y disposici-es legales aplicables"' 

1 Estatuto del SeMcin C.ivil. ,M. 20. Imprenta Nacional Ediciaii Preparada por Ricardo Baldi C.aniacho. 
San José, 1978. 



2 )  Aquellos empleados cubiertos por el Régimen del Servicio Civil se les 

confiere el derecho de ascenso de conformidad con el Art. 32 y 

siguientes del Estatuto de Servicio Civil. 

3 )  Se estipula que no podrá ser despedido un trabajador de su cargo, a no 

ser que incurra en causal de despido. Para estas finalidades, la ley 

seííala las causas legales de separación. El Art.27 del Reglamento del 

Estatuto de Servicio Civil dice: "No podrán ser despedidos ni 

trasladados a puestos diferentes." A este respecto cualquier acción de 

personal deberá sujetarse a las reglas que a contiinuacióa se enumeran: 

a) Sólo procederá el despido de 11ri servidor por las causales que 

detennitia el Código de Trabajo o cuando incurra en actos que 

impliquen infracción grave del Estatuto, el Reglamento interior de 

trabajo de las respectivas depende~icias.~~ 

4) Se establece que un trabajador no podrá ser despedido mientras no 

ocurran hechos imputables al trabajador que den base para la 

separación, o mientras el funcionamiento normal de la empresa haga 

posible la subsistencia del cargo. 

Si se diera u11 despido sin fiindaniento, o sea, que no tenga base legal? el 

trabajador, de conformidad con el Art. 44 Estatuto de Sel-vicio Civil y 90 del 



Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, puede pedir la reinstalación o "el 

servidor podrá reiiiinciar en ejecución del fallo a la reinstalación a cambia de 

la percepción iiimediata del importe del preaviso y del auxilio de cesantía que 

le pcidieran corresponder y, a titulo de daños y perjuicios, de los sueldos que 

habría percibido desde la tennitiación del contrato hasta el momento en que 

quede firme el fallo respectivo.'' 

Ello es contradictorio con el principio de la estabilidad en el empleo. 

Estabilidad y reinstalación son inseparables, o sea, que el principio de 

estabilidad en el empleo no perniite renunciar a la reinstalación, a fin de que 

Ilei-ie satisfactoriamente su conteiiido y no sea. burlado por lo que ejercen 

inayor poder en la relación: los patronos. 

No obstante, en particular sobre la suspensión -párrafo últi~no- el 

Estatuto señala.: 

"Artícrilo 47.- (Excepciones en que puede basarse un 

Ministro para dar por concluidos los contratos de 

trabajo; requisitos que debeii tornarse en cuenta para 

prescindir de los servicios de un empleado público). 



No obsta~ite lo dispuesto en el artículo 43, el Ministro 

podrá dar por concluidos los contratos de trabajo de los 

servidores, previo pago de las prestaciones que 

pudieran correspo~iderles conforme al artículo 37, 

iiicisu i) de esta ley3 siempre que el Tribuiza1 de 

Servicio Civil, al resolver la consulta que por 

ailticipado le liará, estime que el caso está coinpre~idido 

e11 alguna de las siguientes excepciones, ínuy 

calificadas: 

a) Reducción forzosa de ser-vicios o de trabajos por 

falta absoluta de fondos; y 

b) Reduccihri hi-zosa de servicios para conseguir 

iiriamiis eficaz y económica reorganizaciCln de los 

misiilos, siempre que esa reorganización afecte por 

lo menos al sesenta por ciento de los empleados de 

la respectiva dependencia. 

La mencioriada autoridad prescindirá de los einpleados 

o fiincionai-ius de que se trate, tomando eti ciienta la 

eficiencia, la antigüedad, el carácter, la coíiducta, las 

aptitudes y denliís condiciones que resulten de la 

calificaci6n de sus senficios, y comunicará luego a la 

Dirección General la nómina de 10s despidos para su 

inscripción preferente eritse los candidatos a empleo. 

Si algiliio de los casos conteíiiplados en este artíctllo 

equivale a suspensión temporal de las relaciones de 

trabajo, fa correspoi~bieiite autoridad podrá también 



actuar conforme a los artículos 74, 75 y 77 del Código 

de ~rabajo." ' 

Y en otro sentido - al referirse a las correcciones disciplina.~ias? el 

artículo 41 dice: 

"Articulo 4 1 .- (Sanciones discipliizarias). 

Pala garantizar ti~ejoi. el bueti seniicio público se 

establece11 cuatro clases de sanciones disciplinarias: 

d) La suspeilsiói~ del trabajo sin goce de siieldo, 

procederá también en los casos de arresto y prisión 

preverlti~a, durante todo el tiempo que una y otro se 

inaiiteiiga~ pero darsl lugar al despido en cuanto 

exceda11 de tres meses. Si el arresto o la prisión 

preve~itiva es seguida de serite~~cia absolutoria después 

de traiiscui-rido el referido téi-i~linq el servidor tendrá 

derecho a ser tomado en cuenta para ocupar el primer 

puesto que quede vacante de clase igual a la que 

ocupaba. Confornie a la gravedad del cargo y mérito 

de los autos, el Jefe Superior decidir6 si la 

' F s t d t ~ t ~  de Semcio C1ivi1 Op C'tl Art 47 



excarcelación bajo flaliza. interrumpe o IIO los efectos 

de dicha corrección disciplinaria. Es ei~tetidido que la 

suspensión del trabajo si11 goce de salario podra 

aplicarse por más de quince días en los casos de 

excepción que expresaliietite determiileli los 

reglanientos de trabajo."' 

que tal suspensiótl debe distinguirse de la situaciún 

aleatoria en la que se suspende la relacióil por causas ajenas -externas- a la 

voluntad de las partes y no por sanción disciplinaria, como es el caso de este 

artículo. 

Y la estabilidad del sector público se consolida aun ~ilás con el rkgiineil 

de despido: 

"Artíciilo 43.- (Condiciones.para remover de sus puestos a 

los servidores públicos; co~isecuencias de los despidos). 

Los servidores públicos sólo podrán ser reinovidos de sus 

puestos si incurren en las causales que determina el artículo 

' Esf.ah1tn de Sen~cio Civil. Op. Cit. ht. 41, inciso d). 



8 1 del Código de Traba-¡o y 4 1, inciso d), de esta ley, o en 

actos que implique11 ilifracción grave del presente Estatuto, 

de sus Reglamentos, o de los Reglarneiltos Interiores de 

Trabajo respectivos. 

La calificación de la gravedad de las faltas la hará11 en 

detalle el Reglamento de esta ley 10s Keglatnentos 

interiores de Trabajo. 

Todo despido jiistificado se entenderá hecho sin 

responsabilidad para el Estado y hará perder al servidor 

todos los derecfíos que es&% ley concede, excepto los 

adquiridos confornle a la Ley General de Pensiones, siempre 

que se realice con obse~~ancia a las siguierites reglas: 

a) El Ministerio somete& por escrito a conocimieizto de la 

Direcció~i General de Servicio Civil sil decisión de 

despedir al trabajador con expresión de las razones 

legales y hechos en que la. h n d a  

b) La Dirección General de Servicio Civil liará conocer a\ 

servidor la geslión de despido y le dará un plazo 

iinprorrogable de diez días, contados a partir de la fecha 

en que reciba la riotificac.ióri, a Gil de que exponga los 



motivos que tenga para oponerse a su despido, junto con 

la enunleración de pruebas que proponga en sil descargo; 

C) Si vencido el plazo que detemina el inciso anterior. el 

sesvidor no hubiese presentado oposición o si 

expresametite hubiese manifestado su conformidad. 

quedar& despedido en definitiva, sin más tránri- salvo 

que pruebe no haber sido notificado por la Dirección 

General de Ser~~icio Civil o haber estado impedido por 

justa causa para oponerse; 

d) Si el cargo o cargos que se hacen al empleado o 

fiiiicionario iinplicaii responsabilidad penal para él o 

cuando sea necesario para el buen éxito de la 

investigación que determina el iiiciso siguiente o para 

salvaguardia del decoro de la Administración Pública, el 

Ministro podrá decretar en su nota inicial. la suspensión 

provisional del in~eresado en el ejercicio del cargo, 

il~fornik~idolo a la Dirección General de Servicio Civil. 

Si se incoare proceso penal o de policía en contra del 

empleado o fit~icionario~ dicha suspensión podrá 

decretasse en cualqiiier ~noilieiito como consecuencia de 



auto de detención o de prisión preventiva o sentencia de 

arresto. E11 caso de que el 1-esiiltado de la investigación 

fuere favorable para el empleado o furicionario, se le 

pagará el sueldo correspondiente al período de 

suspensión, en cuanto al tiempo que haya sufrido arresto 

o prisión por causas ajenas al trabajo; 

e) Si el interesado se opusiere deiltru de t6riiliiio legal, la 

Dirección General de Servicio Civil levantará la 

inhrmación que proceda, a cuyo efecto podrá dictar el 

secreto de la misma; dará iiiten:ención a ambas partes, 

evacuará las pruebas que se hayan ofrecido y las demás 

que juzgue necesario ordenar, eii un plazo improrrogable 

de quince días, vencidos los cuales enviara el expedieiite 

al Tribunal de Servicio Civil, que dictará el fallo del caso. 

A ese efecto, si e1 Ti-ibiinal lo estima necesario, podra 

mandar ampliar la investigacion, recibir nuevas pruebas y 

practicar todas las demás diligencias que considere 

convenientes para su mejor juicio, gozando de aniplia 

facultad para la calificación y apreciación de las 



circunstanc.ias de hecho qiie tengan relacioil con el caso a 

resolver." ' 

Pero donde es inas evideiite tal yriricipio es eii el artículo 37 del citado 

Estatuto: 

"Rti-ici~lo 37.- (Dereciios de los servidores del Poder 

Ejecutivo protegidos por el Estatuto) 

Los servidores del Poder Ejecutivo protegidos por esta 

ley gozarán de los sigiiierites dereclios: 

a) No podráii ser despedidos de sus cargos a menos 

que iticurran eil causal de despido, según lo 

establece el Cbdigo de Trabajo, o por reducciori 

forzosa de se~rricios. ya sea por falta de fondos o 

para conseguir una mejor orgariizaci6n de los 

misii~os, de conformidad coi1 lo establecido en el 

articulo 47 de esta leyc2 

Estatuto de Smlcic' Civil. Op. Cit. M. 43. 
Estatiito de Servicio Civil. Op. Cit. &t. 37, inciso a) 



El Código de Trabajo. 

De acuerdo con el articulo 28 del Código de Trabajo: 

"Artículo 28.- El contrato por tiempo indefinido cada 

una de las partes puede ponerle término, sin justa 

causq dando aviso previo a la otra, de acuerdo coi1 las 

siguientes reglas: 

a) Después de un trabajo contiriuo no menor de tres 

nieses ni mayor de seis, con 1111 mínimo de una 

sernana de anticipaciáli; 

b) Después de iiu trabajo continuo que exceda de seis 

nieses y no sea mayor de un a50 con iin mínimo de 

una semana de anticipación; y 

C) Después de uii año de trabajo continuo con un 

mínimo de un mes de anticipacion. 

Dichos avisos se darán siempre por escrito, pero si el 

contrato fuei-e verbal, el trabajador podrá darlo en igual 

forma en caso de que lo lziciere ante dos testigos; y 

puede11 omitirse, si perjuicio del ataxilio de cesantía, 

por cualquiera de las partes. pagando a la otra uiia 



cantidad igual al salario correspondiente a los plazos 

anteriores. 

Durante el tém~iiio del aviso el patrono estará obligado 

a conceder un día de asueto al trabajador, cada seinati- 

para que busque colocación."' 

Lo anterior deviene eii inestabilidad, ya que la estabilidad es 

incompatible con el. derecho patronal de despido libre; este ultimo sería del 

r6gimen jurídico opuesto a aqtiella. Cualquiera que sea la fc>r~iia legal del 

despido libre (ya esté sujeto a un preaxiso? o ya se le condicione con el pago 

de uria indemnización) la facultad de despedir unilateral e i~icondicioi~alme~itc 

que posee tin constituye la arltitesis de la estabilidad del trabajador en 

el empleo, pues se le está dando la faciiltad de despedir tnediante irn preaviso 

o por medio del pago de una inde~nnización conforme a los años de servicio 

que tenga el trabajador, así, la duración del trabajo como la relación 

trabajador-patróil, va a deperider única y esclusi~~amente del arbitrio del 

patrbii. En esta situación, el sistema legd será de despido patronal voluntario, 

hecho nugatorio de la estabilidad. 

Có&u (le Trctbct& k - l . 28 .  Iri\:csti~ciories Juiidicas S.A. Edición de Eugenio V a p s .  T edicinri. 1998. 



No debemos dejar de lado que existen normas aisladas en ~iuestro código 

de trabajo que proliiben aquellos despidos que se cometal1 arbitra-ianlelite, 

diclio de otro giro, no se periiiitirán despidos mientras no ocilrran Zieclios 

itilyutables a una de las partes de la relacióii obrero-patronal qiis determine su 

fin o mientras el iiincionawie~.ito írormal de la enipresa llaga ilnposible la 

subsistet~cia del cargo, por ej emplo: 

"Artículo 94 bis.- I,a trabajadora embarazada o en 

período de lactancia, que Suere despedida en 

coiitrave~iclón con lo dispuesto en el artículo anterior, 

podrá gestiolnar ante el juez de trabajct su reiíistalación 

inmediata en pleno goce de todos sus derechos. 

Presentada la solicitiid, el juez le dará audiencia af 

enlyleador en los siguientes tres días. Veiicido este 

termino, dentro de los cinco días siguientes, ordenará la 

reinstalación, si fuere procedeiite, y, además, le 

impo~idrá al enlpleador el pago de los salarios dejados 

de percibir bajo pena de aprei~iio corporal en caso de 

iric~in~plimie~~to de cualquiera o de artnbas obligacioties. 

El apremio corporal proceder6 contra el empleador 



irifractor, o su represeniarite, si se tratara de personas 

jiirídicas, diiratite el tiempo que dure el 

ix~cuinplirnietito, a requeriniiei~to de la trabajadora o de 

la 1I)irecciÓti Nacional e Inspecciúii General de Trabajo. 

En caso dc que la traba-jadora no optara por la 

1-einsialacióii, el patt-orlo deberá pagarle, adenih de la 

indemnización por cesantía a que hiviere derecho? y eti 

concepto de daiios y perjuicios, las siinlas 

correspoildientes al subsidio de pre y post parto, y los 

salarios qite fiiibiet-e dejado de percibir desde el 

nioniento del despido, hasta coinpletar ocho meses de 

embarazo. 

Si se tratare de una trabajadora eii período de lactancia, 

tendrá derecho adeniás de ía cesantía, y en concepto de 

daños y perjuicios. a diez días de salario."' 

A estas situaciories se refería Vega Kobert al hablar de r~spoxisabiiidad- 

relativa. Todo despido itljustificado que de ella se haga debe ser avisado 

previamente a las autoridades adniinistrativas del trabajo. 

' Códigc! dt: Trabaio. M. 94-%bis. 9. cit. 
' Véase Supra. Entrevista con Rdando Vega Robert. Op. Cit. 



Así, el código de trabajo. e11 curnplimieilto del iila~ldato constitucioxlal, 

permite la terminación del coiztsato de trabajo de mailera iitzilateral por parte 

del patr-olio, según lo expuesto eti el iticiso d) del articulo 84 del Código de 

Trabajo. 

Pero esto nos permite sostener que existen casos de esiabilidad; dado 

que la estabilidad constituye una regulación jurídica deterniliada sin la cual 

no pueden corlfigiirarse (al menos jiirídicarnerite) aqi~ellos casos especiales 

que no permiten el despido arbitrario, o sea, sir] qiie haya iitin causal que dé 

otro motivo para el despido esas detemiinacioiies soi~? seil~illaniente~ 

limitaciones que se te impoaeii ai derecho patronal de despido por argumentos 

de carácter social y be orden píiblico, ya que la estabiiidad en el empleo rebasa 

los limites de lo jurídico y toca un problema de carácter social y lzuniatio. 

Es importatite hacer tina b r q e  referencia sobre la posibilidad de 

coiicretar la estabilidad eii el empleo mediante convencior-ies colectivas: 

según riuestro criterio la estabilidad en el enzpleo negociada eii una 

conveiición colectiva, no tendrá más que uii efecto obligacional, es decir, que 

si se despide a un trabajador arbitrariamente. sería una violacióii del aciierdo a 



que se llegd e n  la conveelicion por Io que el patrón deberá ser sancionado de 

conhrxnidad al acuerdo que llegaron ambas partes. Dicha coxlvetición no 

tiene poder papa anular el despido contrario a sus cláiisulas: el principio de la 

estabilidad eil el empleo en aquel caso consagrado por un coiiveliio colectivo 

constitirye iiiia de las nias preciosas rei!izaciones del derecho laboral 

coiit-einporai~eo, y que es pues, deber de los organisinos juridiccionales hacerlo 

efectivo en toda su pleriitud, desechando toda tendencia a realizar ese derecho 

n~ediante una indemnizacióii, desde que ello significa el desconocimiento de 

la estabilidad. 

Dediiciinos de lo aitterior que si nosotros damos por cierto que las 

reglas de derecho de trahjo irnplaiitan los dereclios mínimos que debe 

disfrutar todo trabajador en las relaciones laborales (ya que el derecho de 

trabajo es un px-otector insigne del trabajador, por ejemplo. salario mínimo) se 

podría mantener que las clárrsulas de las con~~enciones colectivas tienen la 

virtud necesaria para sup~imir las reglas del Bdigo de trabajo sobre la 

tertniiiacióli del coiitrato en forma unilateral, y lo Gnico que se le concede al 

trabajador es una indenliiización de confos~r~idad con el tiempo que tenga de 

labol-ar . 



La suspensióii no hace desaparecer el contrato, por lo que el empleador 

debe respetar los dereclios del einpleado, y el trabajador sus deberes para con 

el eti-ipleador. 

Debemos aclarar que el dador de ti-abajo está obligado a pagar el salario, 

niietitras el trabajador esté eiifertno o de vacaciones (esto debemos eiitenderlo 

i-io como suspe~isión sino como internipci6n de servicios, y Vega Robert 

setiala que la distinción es importante eii términos de prescripción. Así lo 

establece el Código: 

"Artículo 73: La suspensión total o parcial de los contratos 

de trabajo no implica sri tem-iinación ni extingue los 

derechos y obligaciones que emanen de los mismos. 

L.a suspensióli puede afectar a todos los contratos 

vigentes en una empresa o sólo a parte de ellos.'" 

Sobresale en el artículo la riiención iiidirecta a la suspeilsión colectiva, 

en su último párrafo pues se refiere a la afectación de la figura.. 

' Ei-itre~:ista con Rolando Vega Robe~t. Op. Cit 
' Cí,dico de Trabaio. (:)p. Cit. Art. 77 



Respecto de las causas, como se dijo, 110s interesan los dos priinei-os 

incisos: 

Artículo 74: "Son causas de suspensión temporal de los 

contratos de trabajo, sin respoilsabilidad para el patrono ni 

para los trabajadores: 

a) La falta de materia prima para llevar a cabo los trabajos, 

sienlpre que 110 sea imputable al patroilo; 

b) La fue~za mayor o el caso fortuito, cuando tiai_ea como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa la srispensión 

del trabajo; y 

c) L,a inuerte o la incapacidad del patioiio, cuando tenga 

coino corisecuencia necesaria, inmediata y directa la 

suspensión del traba-jo. 

En los dos primeros casos, e1 Poder Ejecritivo podríi 

dictar riledidas de emergencia que, sin lesionar los 

iiitereses patroiiales, den por resultado el alivio de la 

situación económica de los trabajadores."' 

En relación con la produccihn dé efectos, el Código señala: 

'' La suspensióii teniporal de los contratos de trabajo surtirá 

efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el heclio 

que le dio origen? siempre que se inicie ante la Inspección 

Códie;~ de Trabajo. Op. Cit. A-&. 73 



General de Trabajo o aiite sus represeiitantes debida y 

especialmente autorizados. la coinprobacióii plena de la. 

causa en que se f ~ ~ n d a  , dentro de los tres días posteriores al 

ya i~iencioiiado. 

Eti los dos primeros casos previstos en d articulo 

anterior, la prueba correrá a cargo del patrocn. y en el 

tercero a cargo de los fai~iiliares o siicesores de ésie, y se 

hará por medio de todos los atestados e investigacioiies 

que exijan las respectivas autoridades. 

Si la Iiispección General de Trabajo o sus 

represeiitantes llegara11 al conveaciiilieiito de que no 

existe la causa alegada, o de que la suspexisi~n es 

injustificada, declararáti sin lugar la solicitud a efecto 

de que los trabajadores puedan ejecutar su facultad de 

dar por concluidos sus conlratos, con respotisabilidad 

para el patrono."' 

Fero incluso, aun en este caso - de srrspensión -la libre voluntad del 

patrono impera: 

" Dilra~ite la suspensión de los contratos de trabajo 

f~~iidada en alguna de las tres causas a que se refiere el 

al-tícrilo 74, el patrono o sus sucesores pueden ponerles 

' C6dio;o de Tratz~io. (]p. Cit. Art. 75 



ter~iiiiio cubrieiido a los trabajadores el importe del 

preaviso, el auxilio de la cesa.ntía, y demás 

indemiiizaciories que pudieran corre~~oriderles."' 

Aliora, la suspei~sióri requiere de ciertas forínalidades para producir 

efectos : 

"La 1-eatiudación de los trabajos deberá ser notificada a la 

Inspección General de Trabajo por el patroiio o por sus 

sucesores, para el solo efecto de dar por teixiinados de pleno 

derecho, sin respoilsabilidad para las partes, los contratos de 

los trabajadores que no co1nparezcar-i dentro de los quilice 

días siguientes a aquél en que la mencionada entidad recibiá 

el respectivo aviso escrito. 

La Inspeccióri Geíieral de Trabajo se encargará de informar la 

reanudaciOli de los trabajos a los trabajadores, y para facilitar 

su labor el patrono o sus sucesores deberán dar todos los 

datos pertiiientes que se les pidan. Si por cualquier riiotivo el 

referido Despacho no lograre localizar dentro de tercer día, 

coxitado desde que recibió tos datos a que alude en el phrmt'c, 

anterior a uno o a varios trabajadores, notific.ará a los 

ixiteresados por- medio de i i r i  aviso que se irisertar-6 por tres 

veces consecutivas en el diario Oficial. En este caso el 

--- 
' C1bdigo (le eikaba;oL Op. Cit. 1 . .  76 



t6nliiiio de qiiince días correr& para dichos trabajadores a 

partir de aquel en que se hizo la primera publicacibn.' 

Finriltiiente, -pasa liuestro interés- resalta la finalización del período de 

suspensión en dos crisos: la seaimdaci6n del trabajo o bien el ron~pimiento de 

la relación laboral: 

"'IJII~ vez transcurrido el periodo de tres ti-ieses a que se 

refiere el artículo anterior, el patrono podrá dar por 

terminado el contrato de trabajo ciibriendo al. trabajador 

eí importe del preaviso, el auxilio de cesantía y demás 

iiidemaizaciones que pudieran corresporider a éste en 

virtud de disposicioties especiales."' 

Cori~o coricíusióii, señalarerzios que la suspensión no iriterru~zipe la 

antigüedad porque la ley toma en ciierita no súlo el trabajo efectivo ejeciitado, 

sino también la actitud del empleado de estar a disposición del patrono: 

"Artículo 30.- El preaviso y el auxilio de cesantía se 

regirán por las siguientcs reglas coi~~uiicr;: 

C) La contit~uidad del trabajo no se ixiterruinpe por 

ciifernlcdad, vacio~ies, huelga legal i r  otras causas 

' C b d i ~ o  de Trabai13. Op. Cit. &t. 17 
' -- Cóchgo (lc TI&& IBID. Art. 80 



análogas que, según este Código, no rompen el colitrato 

de trabajo. ' 

Capítulo 11. La Jurisprudeiicia. 

En este capitula - con rniichos li~nitaciones conio se vera - 

analizarenios la escasr. jurisprudencia en materia de suspensión, iio sin antes 

advertir la casi ausente refeseiicia jurisprudencia1 sobre ia suspensióri 

colectiva. 

Sección 1. Resoluciones Administrativas. 

Se Iza decidida separar la jurispnldencia en dos secciones por razones 

del úrgano que las emite. - el ejecutivo o el jiidicial, segil11 corresponda -Se 

liará la adve~.tericia de que la mayoría de las resoluciones halladas se refieren a 

la suspensión en forma getiérica. 

El prinler caso analizado responde si una ape~:larl;itr~ ante el Ministro? 

contra utta decisión de la Direccióti Nacional de Itispecciíin de Trabajo. 

' C ~ & P O  .- di: Traba& IBID. Xi-t. 30 ~ic i so  c). 



Resalta eri ella la iliiposibilidad de la interpretación analógica en 

niateria de susyensibn: 

"Así estando las causas de suspe~isión de coiitrato en 

foima taxativa no es posible la interpretación aiiaiógicn 

a efecto de aplicarla a otros asuntos siinilares a los 

coiitemplados por la ley en foriiia expresa."' 

El caso se relaciona con la causal de suspeilsión denoxninado "falta de 

niateria prima" , segun la cual, el patrolio debe tornar las previsiones del caso: 

"El punto xliedular, sin embargo, no es la emergencia 

que cause a la ernpresa la falta de materia prima, sino 

las previsiones que se tornaron desde el inoinento que 

se liicieron las ~oi~trataciones. con el fin de que 

NUNCA faltara la niateria prii~ia. Precisameilte, la Ley 

oftece iitia protección extraordinaria -- autorización 

para no pagar salarios a los trabajadores - cuando pese 

a esas previsiones, sobrevieiie la e~ner~encia."~ 

Por la falta de previsión. el Ministro rechazó la apelación y declaró si11 

lugar el recurso. 

- 

' MINISTERIO DE T a B A J C )  Y SEGURIDAD SOCIAL. Resolucion 33-95  de 10:00 de 3 de notlembre 
de 1935. 
' IBID. 



En otra resolución la Inspeccióri General si aceptó la solicitud de 

suspensión, rnoti'c~ada precisaniente eli la falta de inateria prítiia: 

"Afiora bien, a~ralizados los arguiiientos expuestos 

por el recirrrentes, este lleva razbn, ya que en este caso 

el inotivo que genes6 la suspei~sión de labores en la 

empresa MAPITEX S.A. , ubicada en Lasunilla de 

Weredia. apreciado en conciencia, sea. con u11 criterio 

lógico y jus-to, coitforiile lo ha& el ccintúrt de los 

Iiotnbses, no puede calificarse ccixno un "riesgo de 

enlpresa" . Notese que no estarnos en presencia de uri 

aumento en el costo de la iilateritt pritii- taiitpoco se 

trata de un problema de materia 

defectuosa ni de escasez en el riiescado u otros lieclios 

si~nilares; en el asunto qiie 110s ocupa se trata de ima 

empresa rnaquiladosa que tiene un tipo especial de 

contratación, en el que como indica el recurrente "no 

es posible Iabricarle a otro cliente, porque se contrata 

la dedicación y fabricncióri exclusiva del clietite"' 

Y la Dirección, en forma concl.uyetitel sefiala: 

' UIREC2C'lON NACIONAI, DE lNSPECCION DE TRABAJO. RESOLUC1C)N N" 1307-96 



'y ... toda vez que la situación que se presentó 

en el inetlciotiado centro de labores coristituye uri 

acoiitec.imiento iliesperado que escapa a la previsión 

natural del quehacer eii~~resarial."' 

Seccióti 11. Resoluciones Judiciales. 

Las resolucioi~es judiciales en ciianto a la suspensió~ se refieren 

pri~icipalmente a servidores públicos, dado que para mucl~os de ellos sil 

posición era inamovible: 

"Estarnos claros pala la Sala* y así lo ha establecido, 

en otras oportullidades, que el patrono pilede, en asas 

del interés y del servicio píiblicos y inietitsas se 

coi~cluye la iilvestigacióii judicial, susper-ides al 

servidor. Pero, coiijtigai~do esa facultad con el 

principio consagrado por el artículo 39 que otorga al 

imputado un verdadero estado de inocencia, hasqa tanto 

110 se produzca seiiteiicia Gnne que lo condene, la 

susperisióti solsimeilte puede realiz-arse con 

recoliociiniento de los salarios. ya que de la contrario 

se produciría una sancióti anticipada y por ende, 

-- 
1 Uirecci9n Nacional de Trabajo. Resoliici@ii N'> 130-90. Op. Cit. 



ilegíti.nia. ..(Sente~~cia N"'. 1837-91, 15:45 hrs., 18 de 

setieiiibre, 1991).'!' 

Se contsapoi-ie la estabilidad relativa dado qiie. segúii la Sala IV, el 

legislador sólo acogió pai-cialriieílte el régiiiieiz de estabilidad: 

.LNo obs~ante, a pesar de que el legislador iio recogió 

la idea del constituyente y reguló sólo parcialmeilte el 

seiviciu pílblico, es lo cierto que los principios básicos 

del régimen (escogencia pos idoneidad, estabilidad en 

el eriipleo) cubreíi a todos los fuilcioizarios al servicio 

del Estado tanto de la adniinistración ceiitml, como de 

los entes desce~itralizados"~ 

B- Gasatitía de Estabilidad 

Respecto de la garantía de estabilidad para los servidores pírblicos- la 

sala IV anota: 

"[ . . . el constituyente evitó ser excesivametlle 

detallista o reglamentista eii esta iilateria, y se resolvió 

más bien por incluir el] la Cotistitucióii sólo los 

principios hndainetitales que habríaii de definir dicho 

' Sala Constitucioiial. \:oto N" 0927 de 1 S:?0 De 15 de Febrero de 1994. 
' S& Constiti1cíclnal. Voto 762-90 De las 14:00 de 18 de setienibre de 1990. 



rcginieil, a saber: especialidad para el servidor público, 

rey~iisito de idoneidad coxnprob:lida para el 

tioinbrainier-ito >r garantía de estabilidad en el ser-vicio. 

todo coi1 fin de lograr inayor eficietlcia en la 

adrniliistraciún dejando a la ley del desarrollo de la 

itistitrición. (Acta No. 167, art. 3. T. 111). El artículo 

191 emplea el térniino "estüiuto" de servicio ci-:il en 

vez de "régimen" de servicio civil, lo cual twro su 

sentido, pites sobre el criterio minoritario que 

propiignaba por una regulacióil dispersa, prevalecií, la 

tecis de que fuera un estatuto, iin solo cuerpo legal el 

que regulara el servicio público, desarrollando las 

garantías ~niilirilas establecidas por la Constitucióiz. 

Acta N". 167? alt. 3_ T. III. pág. 477)"' 

Es fácil concluir eiitoiices que no existe estabilidad absoliita e11 el sector 

privado. y que más bien se establece - tanto en Cotistitución como en el 

Códiso de 'Trabajo - el libre despido cotlio fomia de las relacio~ies laborales, 

salvo casos especiales de estabilidad relativa - mujeres embarazadas. 

trabajadores enfermos -. lo cual deínuestra un trato dikrente a los trabajadores 

del sector público con fines de eficieilcia ex1 la Adiniriis-tración Pública. 



CONCLUSION GENERAL 

Es posible afiirmar que los artículos relativos a la suspensión dentro del 

Código de Trabajo (artículo 74 y S.S.) no son suficientes para regular la 

suspensi6n colectiva, puesto que las consecuencias económicas y sociales de 

la suspensión - individual y colectiva - son diversas. En primer lugar, y en el 

contexto textil, los efectos sociales recaen sobre una población altamente 

sensible: las mujeres. En segundo lugar, la suspensión colectiva, en términos 

económicos implica la desaparición de fuentes de trabajo, porque los cierto es 

que los casos analizados, el resultado definitivo fue el cierre de la empresa y la 

consecuente pérdida de derechos de los trabajadores. 

La producción de maquiia y las prendas de vestir empezaron a crecer 

más que la producción de textiles. El destino de las exportaciones del primer 

grupo mencionado anteriormente eran principalmente los países desarrollados, 

especialmente los Estados Unidos. De manera que se produce una especie de 

redestino de la producción textil nacional: Estados Unidos nos envía las 



partes y en nuestro país se arman, lo cual implica la inexistencia de una 

verdadera industria textil en el sector primario. 

En general, en relación con el fallo aludido en la sección de normativa 

internacional, trajo un balance positivo a nuesíx~ país, en virtud de que se ha 

demostrado que Costa Rica es un socio comercial dispuesto a respetar sus 

obligaciones comerciales internacionales, y en capacidad de hacer valer sus 

derichos ante las instancias pertinentes. Esto demuestra que la globalización 

tiene efectos para todos los países y que las potencias deben respetar las 

disposiciones internacionales al respecto. 

Es fácil concluir entonces que no existe estabilidad absoluta en el sector 

privado, y que más bien se establece - tanto en Constitución como en el 

Código de Trabajo - el libre despido como fonna de las relaciones laborales, 

salvo casos especiales de estabilidad relativa - mujeres embarazadas, 

trabajadores enfermos -, lo cual demuestra un trato diferente a los trabajadores 

del sector público con fmes de eficiencia en la Admuiistración Pública. 
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Formas informales de normas 
internacionales del trabajo 

Se puede decir qrre Ins declaraciones, las resolzrciones 
y las conclí~sioiies del Cmlsejo de Adnii~iisiración y 
los demás órgaiius de la OIT son ''in7sfrr/menfos 
normativos" i?fomaIe.r mrnque la Con~2ii11ción de la 
OTT no les recorlozca el carácter de normas del 
trabajo 

Empresas multinacionales 

Tal vez la norma "informal" más conocida sea la Declaración 
Tripartita de los Principios sobre las Empresas Multinacionales y la 
Política Social, del Consejo de Administración. 

Resoluciones y conclusiones 

Además de convenios y recomendaciones, hay resoluciones y 
conclusiones aprobadas por varios órganos de la OTT tales como la 
Conferencia Internacional del Trabajo, los consités técnicos de 
expertos, las conferenci- especiales, los órganos creados para 
determinados sectores (comisiones de industria, Comisión 
Marítima Paritaria etc.), las reuniones técnicas y las conferencias 
regionales de Asia y el Pacífico, América, AFri.ca y Europa. 

El contenido de estas resoluciones vana enormemente; unas versan 
sobre principios fundamentales y otras son de carácter muy técnico. 
También difieren en cuanto al peso que se les da en la práctica. 
Huelga decir que las resoluciones y conclusiones adoptadas por la 
Conferencia Internacional del Trabajo son las que tienen mayor 
autoridad. 

En general, estas resoluciones y conclusiones responden a 1 



directrices sobre la legislación laboral en la industria marítima y la 
inspección de las condiciones de trabajo a bordo de los buques. 
También existen directrices sumamente útiles en el campo de salud 
y seguñdad en el trabajo. 

f Lista ilustrativa de estas directrices 

Glossary Quicklink 
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n 1993 - Exposición a agentes biológicos en el trabajo y 
utilización segura de los mismos 

x 1989 - Armonización del sistema de clasificación y 
etiquetado para el uso de productos químicos peligrosos en 
el trabajo 

x 1987 - Medidas contra el abuso de alcohol y de drogas en la 
vida laboral y social 

n 1986 - Elaboración de medidas de prevención y protección 
relacionadas con los fiesgos para la salud qociados con la 
exposición a fibras, naturales o artificiales en el trabajo 

x 1985 - La promoción de medidas contras ri-gos y 
accidentes que obedecen a la utilización de sustancias y 
procesos peligrosos en la industria 

D. Relativas a determinadas categorías de trabajadores 

Trabajadoras 

n 1991 - Acción de la OIT a favor de las trabajadoras 
n 1985 - Igualdad de oportunidades y de trato para hombres y 

mujeres en el empleo 

Pueblos indígenas 

x 1989 - Acción de la OIT en relación con las pueblos 
indígenas y tribales 

Trabajadores migrantes 

n 1992 - El papel de la OIT en la protección y la promoción de 
los derechos de los trabajadores rnigrantes y sus familias 

Otras 

n 1996 - Eliminacióp del trabajo infantil 
n 1986 - Jóvenes 

Directrices 

Por ultimo, cabe señalar que parte de la labor de los departamentos 
técnicos de la OTT conlleva el ulterior desarrollo, la amplificación y 
el mayor detalle (con fines de asistencia técnica) de las normas del 
trabajo. A veces, ello se traduce en ((directrices)) que dan 
importante ideas prácticas sobre la aplicación de las normas del 
trabajo en campos que, en algunos casos, son esencialmente 
técnicos. Por ejemplo, en el sector man'timo, se han establecido 
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la OTT 
a 1986 - Desarrollo, deuda externa y objetivos sociales de la 

OTT 
Á 1984 - El aporte de la OIT a la producción y a la mejora de 

la productividad, en particular con referencia a la países en 
desarrollo, orientadas a un mayor desarrollo social y 
económico 

C. De carácter técnico 

Empleo 

Á 1996 - Políticas de empleo en un contexto mundial 
x 1984 - Política de empleo 

Empleo por cuenta propia 

x 1990 - Fomento del empleo por cuenta propia 

Fomento del empleo rural 

Á 1988 - Empleo rural 

Tecnología agrícola 

a 1991 - La aplicación de la moderna tecnología agrícola 

Pequeñas y medianas empresas 

x 1986 - Fomento de pequeñas y medianas empresas 

Formación y desarrollo de recursos humanos 

x 1992 - Ajuste y desarrollo de recursos humanos 
r 1986 - Acceso de los trabajadores a la educación y el papel 

de la OIT 

El mercado de trabajo 

x 1994 - El papel de las agencias de empleo privadas en el 
funcionamiento del mercado de trabajo 

Condiciones y medio ambiente de trabajo 

2 1984 - Mejora de las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo 

Salud y seguridad 
1 l l ~ ~ I l A ~  \111U~X4.11L111 



situaciones y necesidades concretas por lo que resultan 
singularmente valiosas a la hora de planificar las actividades de 
cooperación técnica de la OIT. 

.- 
i Más información sobre cooperación técnica y normas del 

trabajo 

Unas y otras pueden abarcar determinadas categorías de 
trabajadores o tratar en detalle temas de carácter técnico; aigunas 
contienen definiciones y conceptos nuevos, o traducen hechos 
recientes en el campo socioeconómico a través de los cuales se 
expresa la Organización. A menudo, estas resoluciones y 
conclusiones aluden directamente a las normas del trabajo 
pertinentes, poniendo un énfasis vigorizante y, a veces nuevo, tanto 
en las propias normas como en el documento que las menciona. 

Esta lista de temas de alag.mas resoluciones adoptadas por la 
Conferencia Internacional del Trabajo entre 1984 y 1996 puede dar 
una idea de su pertinencia respecto a las normas del trabajo. 

A. Cooperación técnica 

x 1993 - La función de la OIT en materia de cooperación 
técnica 

A 1987 - La función de la OIT en materia de cooperación 
técnica 

x 1984 - Reforzar la acción para los países menos 
desarrollados 

B. Política general en materia de desarrollo 

A 1996 - Consulta trípartita a escala nacional sobre política 
económica y social 

x 1994 - El 75.' aniversario y el hturo de la OIT 
n 1994 - A propósito de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo 

Social 
x 1993 - Protección social y la mitigación del desempleo y la 

pobreza, y la dimensión social del ajuste estructural y la 
transición a la economía de mercado 

A 1992 - El fomento del empleo en cuanto componente 
esencial del desarrollo global 

Á. 1992 - El papel de las empresas en el crecimiento del empleo 
y la creación del pleno empleo, productivo y libremente 
elegido 

A 1991 - Ajustes estnicturales, relaciones de trabajo y 
desarrollo económico y social 

Á. 1990 - Medio ambiente, evolución del empleo y la función de 
1VI 1VIYY 
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Normas internacionales del trabajo sobre 
relaciones laborales 

14s normas infentacionales del trabajo bdsicas rige11 
las relaciones laborales; las relcrlivas a la IiberfQd 
sindical fommt parte de los conve?liosfindame~?iales 
de la O?? que es th  mjetos a procedimientos 
particulares en lo que se refiere a m mplimie~~to.  
Además, a lo largo de los m3os se han ido adopfnndo 
otros instnrmentos que iratm~ diversos aspectos de las 
relaciones entre empleadores y trabajadores 

Por lo que ata3e a la aegociación colectiva, el insfnlnzenfo más 
reciente es el Convenio mím. 154. 

La disposición fundamental del Convenio sobre la negociación 
colectiva. 1981 (núm. 154), prevé que deberán adoptarse medidas 
adecuadas a las condiciones nacionales a efectos de que: 

a) la negociación colectiva sea posibilitada a todos los empleadores 
y a todas las categorías de trabajadores de las ramas de actividad a 
que se aplique el instrumento; 

b) la negociación colectiva sea progresivamente extendida a todas 
las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo y empleo, y a 
las relaciones entre los empleadores y los trabajadores o sus 
respectivas organizaciones; 

c) se fomente el establecimiento de reglas de procedimiento 
convenidas entre las organizaciones de empleadores y las 
organizaciones de trabajadores; 

d) la negociación colectiva no resulte obstaculizada por la 
inexistencia de reglas que rijan su desarrollo ni por la insuficiencia 
o la impropiedad de tales reglas; 



e) los órganos y procedimientos de solución de los conflictos 
laborales estén concebidos de tal manera que contribuyan a 
fomentar la negociación colectiva. 

En el convenio también se señala que las medidas adoptadas para 
fomentar la negociación colectiva no deberán ser concebidas ni 
aplicadas de modo que obstaculicen la libertad de negociación 
colectiva. Esas medidas deberán ser objeto de consuítas previas y, 
cuando sea posible, de acuerdos entre las autoridades públicas y las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores. La 
Recomendación núm. 163 enumera una serie de medios concretos 
que podrán utilizarse para fomentar la negociación colectiva. 

La negociación colectiva y la solirción de los co~~Jictos$~eron 
objeto de dos instrumentos concretos, adoptados en 1951. 

La Recomendación sobre los contratos colectivos, 195 1 {núm. 9 1) 
versa sobre el procedimiento de negociación colectiva, la definición 
de los contratos colectivos, sus efectos, extensión, interpretación y 
control de la aplicación. Cabe señalar que este instrumento 
reconoce como partes de los contratos colectivos a las 
organizaciones representativas de trabajadores, y sólo en ausencia 
de tales organi&ciones, a los representantes debidamente elegidos 
y autorizados de los trabajadores interesados. 

La Recomendación sobre la conciliación y el arbitra-ie voluntarios, 
1951 (núm. 921, cuya finalidad es promover la creación de 
organismos mixtos de conciliación con una representación paritaria 
de empleadores y trabajadores, recalca el carácter voluntario de 
ambos procedimientos y aclara que ninguna de sus disposiciones 
podrá interpretarse en menoscabo del derecho de huelga. 

La constrlta como instittrción a distintos niveles de las relaciones 
lahorales fire oejeto de otros dos in.rh71mento.r. 

La Recomendación sobre la colaboración en el ámbito de la 
empresa, 1952 (núm. 941, tiene por objetivo fomentar esta práctica 
en el lugar de trabajo. En este caso, los protagonistas son los 
empleadores y los trabajadores, quienes deberán tratar en esta 
forma las cuestiones de interés común que no estén comprendidas 
en la esfera de competencias de los organismos de necociación 
colectiva y que, habitualmente, no son tratadas por otros 
organismos encargados de determinar las condiciones de empleo. 

La Recomendación sobre la consulta (ramas de actividad 
económica y~Qm~~na.~: i~ !~~! ) , - l~GPPPí~kmI .  '! 3 1, por su parte, trata 
de la consulta a niveles más elevados que el anterior, siendo los 
protagonistas en estos casos las autoridades públicas y las 



organizaciones de empleadores y de trabajadores. El objetivo 
general de esta consulta es propiciar las buenas relaciones entre las 
autoridades y las organizaciones, así como entre estas últimas, a fin 
de desarrollar la economía en su conjunto o algunas de sus ramas, 
de mejorar las condiciones de trabajo y de elevar el nivel de vida. 

Ulteriores normas internacionales del trabajo sobre la terminación 
de la relación de trabajo -que en un principio sentaron las bases 
de la ~ecomendación núm. 119 y otros instrumentos- traducen la 
evolución de la legislación y la práctica de much~s países. Tal es el 
caso del Convenio sobre la terminación de la relación de trabaio, 
1982 (núm. 1582, y de la Recomendación sobre la terminación de la 
relación de trabajo. 1982 (núm. 1662 por iniciativa del empleador. 

r Resumen de las disposiciones de estos convenios y 
recomendaciones 

Glosary Quicklink 
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conciliación voluntaria debenan comprender una representación 
igual de empleadores y de trabajadores-. 

Lista de convenios y recomendaciones internacionales 
del trabajo citadas en la Declaración tripartita de 
principios sobre las empresas multinacionales y la 
política social 

(adoptada por el Consejo de Administración de la Oficina 
Internacional del Trabajo en su 204" reunión (Ginebra, noviembre 
de 1977))- 

Convenios 

Á Convenio relativo al trabaio forzoso u obligatorio. 1930 
(núm. 29'). 

a Convenio relativo a la libertad sindical Y a la protección del 
derecho de sindicación, 1948 ,(núm. 87). 

Á Convenio relativo a la-áplicación de los principios del 
derecho de sindicación y de negociación colectiva. 1949 
(núm. 98). 

x Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la 
mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabaio de igual valor. 195 1 (núm. 100). 

x Convenio relativo a la abolición del traba-io forzoso, 1957 
(núm. 105). 

A Convenio relativo a las condiciones de empleo de los 
trabaiadores de las plantaciones, 1958 (núm. 1 10). 

n Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y 
ocupación. 1958 (núm. 1 1 1). 

x Convenio relativo a la protección de los trabaiadores contra 
las radiaciones ionizantes, 1960 (núm. 1151. 

A Convenio relativo a la protección de la maquinaria. 1963 
{núm. 119). 



trabajadores puedan disponer de datos adecuados y fidedignos 
sobre las actividades de la unidad en que trabajan o, cuando sea 
apropiado, del conjunto de la empresaE. 

55. Los gobiernos deberían proporcionar a los representantes de las 
organizaciones de trabajadores, a petición de los mismos, y siempre 
que lo permitan la legislación y la práctica, información sobre las 
industrias en que opera la empresa, de manera que se contribuya a 
establecer criterios objetivos en el proceso de negociación 
colectiva. En este marco, las empresas multinacionales, al igual que 
las nacionales, deberían responder de manera const'mctiva cuando 
los gobiernos pidan información pertinente sobre sus operaciones. 

Consultas 

56. En las empresas multinacionales, al igual que las nacionales, 
deberían elaborarse sistemas por mutuo acuerdo entre los 
empleadores y los trabajadores y sus representantes, para asegurar, 
de conformidad con la legislación y la práctica nacionales, 
consultas regulares sobre las cuestiones de interés mutuo. Estas 
consultas no deberían considerarse como sustituto de la 

17 negociación colectiva-. 

Examen de las reclamaciones 

57. Las empresas multinacionales, al igual que las nacionales, 
deberían respetar el derecho de los trabajadores en ellas empleados 
para que todas sus reclamaciones sean tramitadas de conformidad 
con lo siguiente: todo trabajador que, individualmente o en 
conjunción con otros trabajadores, considere que tiene motivos de 
reclamación, debería tener el derecho de someter ésta sin que 
pueda resultar para el interesado ningún perjuicio y también a que 
su reclamación sea examinada siguiendo un procedimiento 
adecuadols. Esto es especialmente importante siempre que las 
empresas multinacionales operen en países que no apliquen los 
principios contenidos en los convenios de la OIT aplicables a la 
libertad sindical, el derwho de sindicación, la negociación colectiva 
y el trabajo for~oso(~) .  

Solución de los conflictos laborales 

58. Las empresas multinacionales, al igual que las nacionales, en 
conjunción con los representantes y las organizaciones de los 
trabajadores en ellas empleados, deberían esforzarse por establecer 
organismos de conciliación voluntaria, apropiados a las condiciones 
nacionales, que puedan incluir disposiciones de arbitraje voluntario, 
a fin de contribuir a la prevención y solución de los conflictos de 
trabajo entre empleadores y trabajadores. Los organismos de 
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48. Los trabajadores empleados por las empresas multinacionales 
deberían tener derecho, de conformidad con la legislación y la 
práctica nacionales, a que las organizaciones representativas que 
estimen convenientes sean reconocidas a fines de negociación 
colectiva. 

49. Cuando sea necesario, deberían tomarse medidas adecuadas a 
las condiciones nacionales para fomentar y estimular el pleno 
desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria entre 
los empleadores o las organizaciones de empleadoks y las 
organizxiones de trabajadores, con objeto de reglamentar, por 
medio de convenios colectivos, las condiciones de empleo H. 

50. Las empresas multinacionales, así como las nacionales, 
debenan proporcionar a los representantes de los trabajadores las 
facilidades que sean necesarias para prestarles asistencia en la 
conclusión de convenios colectivos eficacesB. 

51. En cada uno de los países en que operen, las empresas 
multinacionales deberían facultar a los representantes debidamente 
autorizados de los trabajadores en ellas empleados para entablar 
negociaciones con los representantes de la dirección que estén 
autorizados a tomar decisiones sobre las cuestiones objeto de 
negociación. 

52. Las empresas multinacionales, enel marco de negociaciones de 
buena fe con los representantes de los trabajadores sobre las 
condiciones de trabajo, o mientras que los trabajadores estén 
ejerciendo el derecho de sindicación, no deberían amenazar con 
u t i i i  su poder de trasladar una sección, o parte de una sección, 
de la empresa desde el país de que se trate a otro, con el fin de 
influir ilícitamente en dichas negociaciones o dificultar el ejercicio 
del derecho de sindicación; tampoco se deberían trasladar a los 
trabajadores desde las filiales en países extranjeros con miras a 
poner obstáculos a las negociaciones de buena fe con los 
representantes de los trabajadores, o al ejercicio por parte de los 
trabajadores de su derecho a organizarse. 

53. Los convenios colectivos deberían incluir disposiciones para la 
solución de los conflictos que se deriven de 1á interpretación y la 
aplicación de estos convenios y para asegrar el mutuo respeto de 
los derechos y responsabilidades. 

54. Las empresas multinacionales deberían proporcionar a los 
representantes de los trabajadores las informaciones requeridas 
para celebrar negociaciones eficaces con la entidad de que se trate, 
y cuando esté de conformidad con la legislación y las prácticas 
locales, deberían también proporcionar información para que los 
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sin ninguna distinción y sin autorización previa, tener el derecho de 
constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el 
de afiliarse a estas organizaciones, con la sola condición de 
observar los estatutos de las mismasu. Dichos trabajadores 
deberían también gozar de adecuada protección contra todo acto 
de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en 

J 2 relación con su empleo-. 

42. Las orgkizaciones que representen a las empresas 
multinacionales o a los trabajadores en su empleo,deberán gozar 
de adecuada protección contra todo acto de injerencia de una 
respecto de las otras, ya se realice directamente o por medio de sus 
asentes o miembros, en su constitución, funci~i~amíento o 
administración-. 

43. Siempre que sea apropiado según las circunstancias locales, las 
empresas multinacionales deberían dar su apoyo a las 
organizaciones representativas de empleadores. 

44. Se exhorta a los gobiernos a que, cuando no lo hayan hecho 
todavía, apliquen los principios contenidos en el articulo 5 del 
Convenio núm. 87, teniendo en cuenta la importancia, en relación 
con las empresas multinacionales, de permitir que las 
organizaciones que representen a estas empresas o los trabajadores 
en ellas empleados, se afilien a las organizaciones internacionales 
de empleadores y de trabajadores que estimen convenientes. 

45. Cuando los gobiernos de los países de acogida ofrezcan 
incentivos espeaales para atraer la inversión extranjera, estos 
incentivos no deberían incluir ninguna limitación a la libertad 
sindical de los trabajadores ni al derecho de sindicación y de 
negociación colectiva. 

46. No debería impedirse que los representantes de los trabajadores 
de las empresas multinacionales se reúnan entre ellos para 
consultarse e intercambiar opiniones, siempre que esto no 
pe judique la buena marcha de las operaciones de la empresa y los 
procedimientos normales-que regulan las relaciones con los 
representantes de los trabajadores y sus organizaciones. 

47. Los gobiernos no deberían restringir la entrada de 
representantes de las organizaciones de empleadores y trabajadores 
que se trasladen desde otros países por invitación de las 
organizaciones locales o nacionales a fines de consulta sobre 
asuntos de interés mutuo, aduciendo solamente que estos 
representantes tratan de entrar en el país con estas funciones. 

Negociación colectiva 



sin embargo, en la medida mas amplia posible, los principios 
contenidos en estos Convenios y en las Recomendaciones 
correspondientes (nums. 1 18, 1 14, 144 y 147). Deberían también 
tenerse en cuenta los repertorios de recomendaciones prácticas y 
las guías que figuran en la lista actual de publicaciones de la OIT 
sobre seguridad e higiene en el trabajo@. 

37. Las empresas multinacionales deberían mantener un nivel 
máximo de seguridad e higiene, de conformidad con las exigencias 
nacionales, teniendo en cuenta la experiencia adquifida a este 
respecto en el conjunto de la empresa, incluido cualquier 
conocimiento sobre riesgos especiales. Deberían.comunicar a los 
representantes de los trabajadores en la empresa y, si lo solicitan, a 
las autoridades competentes y a las organizaciones de trabajadores 
y de empleadores en todos los países en que operen, informaciones 
acerca de las normas sobre seguridad e higiene aplicables a sus 
operaciones locales, que observen en otros países. En particular, 
deberían poner en conocimiento de los interesados los riesgos 
especiales y medidas protectoras correspondientes que guarden 
relación con nuevos productos y procedimientos de fabricación. 
Debe esperarse de estas empresas, al igual que de las empresas 
nacionales comparables, que desempeñen un papel de catalizador 
en el examen de las causas de los riesgos a la seguridad y la higiene 
en el trabajo y en la aplicación de las mejoras resultantes en el 
conjunto de la empresa de que se trate. 

3 8. Las empresas multinacionales deberían cooperar en la labor de 
las organizaciones que se ocupan de la preparación y adopción de 
normas internacionales sobre la seguridad y la higiene. 

39. De conformidad con la práctica nacional, las empresas 
multinacionales deberían cooperar plenamente con las autoridades 
competentes en materia de seguridad e higiene, los representantes 
de los trabajadores y sus organizaciones y las instituciones 
establecidas que se ocupan de esta cuestión. Cuando sea 
apropiado, las cuestiones reIativas a la seguridad y la higiene 
deberían incorporarse en convenios colectivos concluidos con los 
representantes de los trabajadores y sus organizaciones. 

Relaciones de trabajo 

40. Las empresas multinacionales deberían aplicar normas en 
materia de relaciones de trabajo que no sean menos favorables que 
las observadas por empleadores comparables en el país de acogida. 

Libertad sindical y derecho de sindicación 

41. Los trabajadores empleados por las empresas multinacionales, 
al iwal que los empleados por las empresas nacionales, deberían, 
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desarrollo de las calificaciones profesionales y proporcionar 
orientación profesional y serían administrados conjuntamente por 
las partes que presten su apoyo a los mismos. Siempre que sea 
practicable, las empresas mult~inacionales deberían proporcionar los 
servicios de un personal calificado para prestar ayuda a los 
programas de formación profesonal organizados por los 
gobiernos, como parte de su colaboración al desarrollo nacional. 

32. Las empresas multinacionales, en cooperación con los 
gobiernos y en la medida compatible con su buen funcionamiento, 
deberían ofrecer oportunidades en el conjunto de 12 empresa para 
ampliar la experiencia del personal directivo local en campos 
apropiados, como, por ejemplo, las 'relaciones de trabajo. 

Condiciones de trabajo y de vida 

Salarios, prestaciones y condiciones de trabajo 

33. Los salarios, prestaciones y condiciones de trabajo que 
ofiezcan las empresas multinacionales no debenan ser menos 
favorables para los trabajadores que los ofrecidos por empleadores 
comprables en el país de que se trate. 

34. Cuando las empresas multinacionales operen en países en vías 
de desarroiío en los que puedan no existir empleadores 
comparables, deberían proporcionar los salarios, prestaciones y 
condiciones de trabajo mejores posibles, en el marco de la política 
gubernamenta18. Tales condiciones estarán en relación con la 
situación económica de la empresa, pero en todo caso deberían al 
menos ser suficientes para satisíicer las necesidades básicas de los 
trabajadores y sus familias. Cuando proporcionen a los trabajadores 
prestaciones básicas, como vivienda, asistencia médica o alimentos, 
estas prestaciones deberían ser de nivel adecuadon). 

35. Los gobiernos, especialmente de los países en vías de 
desarrollo, debenan esforzarse por adoptar medidas adecuadas que 
aseguren que los grupos de ingresos más reducidos y las zonas 
menos desarroIladas se beneficien cuanto sea posible de las 
actividades de las empresas multinacionales. 

Seguridad e higiene 

36. Los gobiernos debenan asegurar que tanto las empresas 
multinacionales como las nacionales aplican normas adecuadas en 
materia de seguridad e higiene para sus trabajadores. Se exhorta a 
los gobiernos que no hayan ratificado todavía los Convenios sobre 
la protección de la maquinaria (núm. 1 19); sobre la protección 
contra las radiaciones (núm. 115); sobre el benceno (núm. 136) y 
sobre el cáncer de origen profesional (núm. 139) a que apliquen, 
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competencia y su dilatada experiencia de las cuestiones sociales, 
debe desempeñar un papel esencial en la elaboración de principios 
que orienten en este campo a los gobiernos, las orsanizaciones de 
trabajadores y de empleadores y las propias empresas 
multinacionales; 

Recordando que la OIT convocó en 1972 una Reunión tripartita de 
expertos sobre la relación entre las empresas multinacionales y la 
política social, que recomendó la realización por la OIT de un 
programa de investigación y de estudios, así como en 1976, una 
Reunión consultiva tripartita sobre la relación entre las empresas 
multinacionales y la política social, con el cometido de examinar el 
I;iagama de investigaciones de la OIT y de sugerir una acción 
apropiada por parte de la OIT en los campos social y laboral; 

Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Conferencia Mundial 
del Empleo; 

Habiendo decidido postenomente establecer un grupo tripartito 
para preparar un proyecto de Declaración tripartita de principios 
sobre todas las cuestiones de competencia de la OIT que guardan 
relación con los aspectos sociales de las actividades de las 
empresas multinacionales, incluida la creación de empleos en los 
países en vías de desarrollo, teniendo también presente las 
recomendaciones formuladas por la Reunión consultiva tripartita 
celebrada en 1976; 

Habiendo decidido asimismo convocar de nuevo la Reunión 
consultiva tripartita para examinar el proyecto de Declaración de 
principios preparado por el grupo tripartito; 

Habiendo considerado el informe y el proyecto de Declaración de 
principios que le han sido sometidos por la nuevamente convocada 
Reunión consultiva tripartita; 

Por la presente aprueba la siguiente Declaración que puede ser 
citada como Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la polf ica social, aprobada por el Consejo de 
Administración de la OIT el 16 de noviembre de 1977, e invita a 
los gobiernos de los Estados Miembros de la OIT, a las 
organizaciones de trabajadores y de empleadóres interesadas y a las 
empresas multinacionales que operan en los temtorios de dichos 
Estados a que observen los principios en ella contenidos. 

1. Las empresas multinacionales desempeñan un papel muy 
importante en las economías de la mayor parte de los países y en 
las relaciones económicas internacionales, que es de interés 
creciente para los gobiernos, así como para los empleadores, los 
trabajadores y sus respectivas organizaciones. Mediante las 



con'venios que han ratificado, en los países en que los convenios y 
recomendaciones citados en este párrafo no sean aplicados, todas 
las partes deberían referirse los mismos fines de orientación en su 
respectiva política social. 

10. Las empresas multinacionales deberían tener plenamente en 
cuenta los objetivos de la política general establecida en los países 
en que realicen sus operaciones. Sus actividades deberían estar en 
armonía con las prioridades del desarrollo y con los objetivos y la 
estructura social del país en que se realicen sus operaciones. Con 
tal fin, deberían celebrarse consultas entre las empresas 
multinacionales, los gobiernos y, siempre que sea apropiado, las 
cowspondientes organizaciones nacionales de empleadores y de 
trabajadores. 

1 1. Los principios contenidos en esta Declaración no tienen por 
objeto introducir o mantener desigualdades de trato entre las 
empresas multinacionales y las empresas nacionales. Dichos 
principios reflejan prácticas adecuadas para todos. Las empresas 
multinacionales y las nacionales, siempre que los principios de esta 
Declaración sean aplicab1es.a ambas, deberían estar sujetas a las 
mismas expectativas en lo que se refiere a su conducta en general y 
a las prácticas sociales en particular. 

. . 

12. Los gobiernos de los países de origen deberían promover 
prácticas sociales adecuadas de conformidad con esta Declaración 
de principios, teniendo en cuenta la legislación, los reglamentos y 
las prácticas en materia social y laboral de los países de acogida, así 
como las normas internacionales correspondientes. Los gobiernos 
de los países de acogida y de los países de origen deberían estar 
dispuestos a consultarse mutuamente, cada vez que sea necesario, 
por iniciativa de cualquiera de ellos. 

Empleo 

Promoción del empleo 

13. Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo 
económicos, elevar los niveles de vida, satisfacer las necesidades de 
mano de obra y resolver el problema del desempleo y el subempleo, 
los ~obiemos deberían formular y llevar a cabó, como objetivo de 
mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el 

2 pleno empleo, productivo y libremente elegido 

14. Esto es particularmente importante en el caso de los gobiernos 
de los paises de acogida de las regiones en vías de desarrollo del 
mundo, en las que son más graves los problemas de subempleo y 
desempleo. A este respecto deberían tenerse en cuenta las 
conclusiones generales adoptadas por la Conferencia mundial 



inversiones directas internacionales y otros medios, estas empresas 
pueden aportar ventajas substanciales al país de acogida y los 
paises de origen, contribuyendo a una utilización más eficaz del 
capital, la tecnología y el trabajo. En el marco de las políticas de 
desarrollo establecidas por los gobiernos, pueden aportar también 
una contribución muy importante a la promoción del bienestar 
económico y social, a la mejora del nivel de vida y la satisfacción 
de las necesidades básicas; a la creación de oportunidades de 
empleo, tanto directa como indirectamente; y a la promoción de los 
derechos humanos básicos, incluida la libertad sindical, en todo el 
mundo. Por otra parte, los progresos realizados por las empresas 
multinacionales en la organización de sus operaciones que 
iranscienden el marco nacional, pueden dar lugar a una 
concentración abusiva de poder económico y a conflictos con los 
objetivos de la política nacional y los intereses de los trabajadores. 
La complejidad de estas empresas y la dificultad de percibir 
claramente sus estructuras, operaciones y planes son también 
motivo de preocupación en el país de acogida, en el país de origen, 
o en ambos. 

2. Esta Declaración tnpartita de principios tiene por objeto 
fomentar la contribución positiva que las empresas multinacionales 
pueden a p o w  al progreso económico y social y minimizar y 
resolver las dicultades a que pueden dar lugar las operaciones de 
estas empresas, teniendo en cuenta las resoluciones de las Naciones 
Unidas que preconizan el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional. 

3. Este objetivo será promovido por leyes y políticas, medidas y 
disposiciones apropiadas adoptadas por los gobiernos y mediante la 
cooperación entre los gobiernos y las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores de todos los paises. 

4. Los principios que figuran en esta Declaración son 
recomendados a los gobiernos, a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores de los paises de acogida y de origen 
y a las propias empresas multinacionales. 

5. Tienen también por objeto guiar a los gobiernos, las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores y las empresas 
multinacionales en la adopción de medidas y ácciones, así como de 
políticas sociales, incluidas las basadas en los principios 
establecidos en la Constitución y los convenios y recomendaciones 
pertinentes de la OTT, capaces de promover el progreso social. 

6. Para realizar su finalidad, esta Declaración no requiere una 
definición jurídica precisa de las empresas multinacionales; este 
párrafo tiene por objeto facilitar la comprensión de la Declaración, 
no proporcionar tal definición. Entre las empresas multinacionales 



figuran las empresas, ya sean de dominio público, mixto o privado 
que son propietarias o controlan la producción, la distribución, los 
servicios u otras facilidades fuera del país en que tienen su sede. El 
grado de autonomía de las distintas entidades que componen la 
empresa multinacional en relación con las demás varía grandemente 
de una empresa multinacional a otra, según el carácter de los lazos 
existentes entre estas unidades y sus respectivos campos de 
actividad, y teniendo en cuenta la gran diversidad en la forma de 
propiedad, el tamaño, el carácter y la localización de las 
operaciones de las empresas. A menos que se especifique de otro 
modo, la expresión "empresas multinacionales" settiliza en esta 
Declaración para designar las distintas entidades (compañías 
matrices o unidades locales, o ambas, así como también el conjunto 
de la empresa) según la distribución de responsabilidades entre 
ellas, partiendo de la base de que se prestarán cooperación y mutua 
asistencia cuando sea necesario para facilitar la aplicación de los 
pñncipios establecidos en esta Declaración. 

7. Esta Declaración contiene principios en materia de empleo, 
formación profesional, condiciones de trabajo y de vida y 
relaciones laborales, cuya aplicación se recomienda con carácter 
voluntario a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores y a las empresas multinacionales; las disposiciones 
que contiene no deberían limitar ni afectar de otro modo las 
obfigaciones derivadas de la ratificación de un convenio de la OIT. 

Política general 

8. Todas las partes a que se refiere esta Declaración deberían 
respetar los derechos soberanos de los Estados, observar las leyes y 
reglamentos nacionales, tener debidamente en cuenta las prácticas 
locaies y respetar las normas internacionales aplicables. Deberían 
también respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
los pactos internacionales correspondientes adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, así como la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y sus 
principios, de acuerdo con los cuales la libertad de expresión y de 
asociación son esencial6 para un progreso sostenido. Deberían 
también cumplir los compromisos libremente contraídos de 
conformidad con la legjslación nacional y las obligaciones 
internacionales aceptadas. 

9. Se exhorta a los gobiernos que no hayan ratificado todavía los 
Convenios núms. 87,98, 1 1 1 y 122 a que procedan a esta 
ratificación y, en todo caso, apliquen, en la medida más amplia 
posible, a través de sus respectivas políticas nacionales, los 
principios incorporados en dichos Convenios y en las 
Recomendaciones núrns. 1 1 1, 1 19 y 122'. Sin perjuicio de la 
obligación de los gobiernos de asegurar la aplicación de los 



tripartita sobre el empleo, la distribución de los ingresos, el 
progreso social y la división internacional del trabajo (Ginebra, 
junio de 1976)-. 

15. Los párrafos 13 y 14 anteriores constituyen el marco dentro del 
cual debería prestarse debida atención, tantoen los paises de origen 
como en los países de acogida, a las repercusiones de las empresas 
multinacionales sobre empleo. 

16. Las empresas multinacionales, en particular cupdo realicen sus 
operaciones en los países en vias de desarrollo, deberían esforzarse 
por aumeiicar las oportunidades y niveles de empleo, teniendo en 
cuenta la politica y los objetivos de los gobiernos a este respecto, 
así como la seguridad del empleo y el desarrollo a largo plazo de la 
empresa. 

17. Antes de comenzar sus operaciones, las empresas 
multinacionales deberían consultar, siempre que sea apropiado, a 
las autoridades competentes y a las organizaciones nacionales de 
empleadores y de trabajadores, a fin de armonizar, en cuanto sea 
factible, sus planes de mano de obra con la política nacional de 
desarrollo social. Estas consultas, como en el caso de las empresas 
nacionales, deberían proseguirse entre las empresas multinacionales 
y todas las partes hteresadas, incluidas las organizaciones de 
trabajadores. 

18. Las empresas multinacionales deberían dar la prioridad al 
empleo, el desarrollo profesional, la promoción y el 
perfeccionamiento de los nacionales del país de acogida en todos 
los niveles, en cooperación, cuando corresponda, con los 
representantes de los trabajadores de la empresa o las 
organizaciones de estos trabajadores y con las autoridades 
gubernamentales. 

19. Las empresas multinacionales, cuando realicen sus inversiones 
en los países en vías de desarrollo, deberían tener debidamente en 
cuenta la importancia de utilizar tecnologías capaces de crear 
empleos tanto directa como indirectamente. En la medida en que lo 
permita el carácter de los procedimientos de producción y las 
condiciones existentes en el sector económico de que se trate, 
deberían adaptar las tecnologías a las necesidades y características 
de los países de acocida. Siempre que sea posible, deberían 
también participar en el desarrollo de una tecnología apropiada en 
los países de acogda. 

20. Para promover el empleo en los países en vías de desarrollo, en 
el marco de una economía mundial de expansión, las empresas 
multinacionales, siempre que sea posible, deberían tener en cuenta 
la conclusión de contratos con las empresas nacionales para la 
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fabricación de piezas de recambio y equipo, la utilización de las 
materias primas locales y la promoción progresiva de la 
transformación local de las materias primas. Estas medidas no 
deberían ser utilizadas por las empresas multinacionales para evitar 
las responsabilidades implicadas en los principios de la presente 
Declaración. 

Igualdad de oportunidades y de trato 

21. Todos los gobiernos deberían aplicar políticas destinadas a 
promover la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, 
con miras a eliminar toda discriminación basada en motivos de 
raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u 
origen social-. 

22. Las empresas multinacionales deberían guiarse por este 
principio general en todas sus operaciones, sin pe juicio de las 
medidas previstas-en el párrafo 18 ni de la política seguida por los 
gobiernos para corregir las pautas históricas de discriminación y, 
sobre esta base, dichas empresas deberían extender la igualdad de 
oportunidades y de trato en el empleo. De acuerdo con esto, las 
empresas multinacionales deberían hacer lo necesario para que las 
calificaciones profesionales y la experiencia sean la base para la 
contratación, la colocación, la formación profesional y la 
promoción de su personal a todos los niveles. 

23. Los gobiernos no deberían nunca requerir ni alentar a las 
empresas multinacionales para ejercer discriminación por algunos 
de los motivos mencionados en el párrafo 21; sería muy 
conveniente la orientación permanente de los gobiernos, en los 
casos apropiados, para evitar la discriminación en el empleo. 

Seguridad del empleo 

24. Los gobiernos deberían estudiar cuidadosamente las 
repercusiones de las empresas multinacionales sobre el empleo en 
diferentes sectores industriales. Los gobiernos, así como las 
propias empresas multinacionales, en todos los países, deberían 
adoptar medidas apropiadas para ocuparse de las repercusiones de 
las actividades de las empresas multinacionales sobre el empleo y el 
mercado del trabajo. 

25. Las empresas multinacionales, al igual que las empresas 
nacionales, deberían esforzarse, mediante una planificación activa 
de la mano de obra, por asegurar un empleo estable a sus 
trabajadores y por observar las obligaciones libremente negociadas 
en materia de estabilidad del empleo y seguridad social. Teniendo 
en cuenta la flexibilidad que pueden tener las multinacionales, 
deberían esforzarse por actuar como modelo en la promoción de la 
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tnpartita sobre el empleo, la distribución de los ingresos, el 
progreso social y la división internacional del trabajo (Ginebra, 
junio de 1976)l. 

15. Los párrafos 13 y 14 anteriores constituyen el marco dentro del 
cual debería prestarse debida atención, tanto en los países de origen 
como en los países de acogida, a las repercusiones de las empresas 
multinacionales sobre empleo. 

16. Las empresas multinacionales, en particular cupdo realicen sus 
operaciones en los países en vías de desarrollo, deberían esforzarse 
por aumentar las oportunidades y niveles de empleo, teniendo en 
cuenra la política y los objetivos de los gobiernos a este respecto, 
así como la seguridad del empleo y el desarro110 a largo plazo de la 
empresa. 

17. Antes de comenzar sus operaciones, las empresas 
multinacionales deberían consultar, siempre que sea apropiado, a 
las autoridades competentes y a las organizaciones nacionales de 
empleadores y de trabajadores, a fin de armonizar, en cuanto sea 
factible, sus planes de mano de obra con la política nacional de 
desanolo social. Estas consultas, como en el caso de las empresas 
nacionales, deberían proseguirse entre las empresas multinacionales 
y todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de 
trabajadores. 

18. Las empresas multinacionales deberían dar la prioridad al 
empleo, el desarrollo profesional, la promoción y el 
perfeccionamiento de los nacionales del país de acogida en todos 
los niveles, en cooperación, cuando corresponda, con los 
representantes de los trabajadores de la empresa o las 
organizaciones de estos trabajadores y con las autoridades 
gubernamentales. 

19. Las empresas multinacionales, cuando realicen sus inversiones 
en los países en vías de desarrollo, deberían tener debidamente en 
cuenta la importancia de utilizar tecnologias capaces de crear 
empleos tanto directa como indirectamente. En la medida en que lo 
permita el carácter de los procedimientos de producción y las 
condiciones existentes en el sector económico de que se trate, 
deberían adaptar las tecnologías a las necesidades y características 
de los países de acogida. Siempre que sea posible, deberían 
también participar en el desarrollo de una tecnología apropiada en 
los paises de acogida. 

20. Para promover el empleo en los países en vías de desarrollo, en 
el marco de una economía mundial de expansión, las empresas 
multinacionales, siempre que sea posible, deberían tener en cuenta 
la conclusión de contratos con las empresas nacionales para la 
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convenios que han ratificado, en los paises en que los convenios y 
recomendaciones citados en este párrafo no sean aplicados, todas 
las partes debenan referirse los mismos fines de orientación en su 
respectiva politica social. 

10. Las empresas multinacionales deberían tener plenamente en 
cuenta los objetivos de la politica general establecida en los países 
en que realicen sus operaciones. Sus actividades deberían estar en 
armonía con las prioridades del desarrollo y con los objetivos y la 
estructura social del país en que se realicen sus operaciones. Con 
tal fin, deberían celebrarse consultas entre las empresas 
multinacionales, los gobiernos y, siempre que sea apropiado, las 
coispondientes organizaciones nacionales de empleadores y de 
trabajadores. 

1 1. Los principios contenidos en esta Declaración no tienen por 
objeto introducir o mantener desigualdades de trato entre las 
empresas multinacionales y las empresas nacionales. Dichos 
principios reflejan prácticas adecuadas para todos. Las empresas 
multinacionales y las nacionales, siempre que los principios de esta 
Declaración sean ap1icables.a ambas, deberían estar sujetas a las 
mismas expectativas en lo que se refiere a su conducta en general y 
a las prácticas sociales en particular. 

12. Los gobiernos de los países de origen deberían promover 
prácticas sociales adecuadas de conformidad con esta Declaración 
de principios, teniendo en cuenta la legislación, los reglamentos y 
las prácticas en materia social y laboral de los países de acogida, así 
como las normas internacionales correspondientes. Los gobiernos 
de los países de acogida y de los países de origen deberían estar 
dispuestos a consultarse mutuamente, cada vez que sea necesario, 
por iniciativa de cualquiera de ellos. 

Empleo 

Promoción del empleo 

13. Con el objeto de estímular el crecimiento y el desarrollo 
económicos, elevar los niveles de vida, satisfacer las necesidades de 
mano de obra y resolver el problema del desempleo y el subempIeo, 
los cobiernos deberían formular y llevar a cabo, como objetivo de 
mayor importancia, una política activa destinada a fomentar el 
pleno empleo, productivo y libremente e1ezido2. 

14. Esto es particularmente importante en el caso de los gobiernos 
de los paises de aco§da de las regiones en vías de desarrollo del 
mundo, en las que son más graves los problemas de subempleo y 
desempleo. A este respecto debenan tenerse en cuenta las 
conclusiones generales adoptadas por la Conferencia mundial 
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figuran las empresas, ya sean de dominio público, mixto o privado 
que son propietarias o controlan la producción, la distribución, los 
servicios u otras facilidades fuera del país en que tienen su sede. El 
grado de autonomía de las distintas entidades que componen la 
empresa multinacional en relación con las demás varía grandemente 
de una empresa multinacional a otra, según el carácter de los lazos 
existentes entre estas unidades y sus respectivos campos de 
actividad, y teniendo en cuenta la gran diversidad en la forma de 
propiedad, el tamaño, el carácter y la localización de las 
operaciones de las empresas. A menos que se especifique de otro 
modo, la expresión "empresas multinacionales" seutiliza en esta 
Declaración para designar las distintas entidades (compaiiias 
qatrices o unidades locales, o ambas, así como t&b'ién el conjunto 
de la empresa) según la distribución de responsabilidades entre 
ellas, partiendo de la base de que se prestarán cov~zración y mutua 
asistencia cuando sea necesario para facilitar la aplicación de los 
principios establecidos en esta Declaración. 

7. Esta Declaración contiene principios en materia de empleo, 
formación profesional, condiciones de trabajo y de vida y 
relaciones laborales, cuya aplicación se recomienda con carácter 
voluntario a los gobiernos, a las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores y a las empresas multinacionales; las disposiciones 
que contiene no deberían limitar ni afectar de otro modo las 
obligaciones derivadas de la ratificación de un convenio de la OIT. 

Política general 

8. Todas las partes a que se refiere esta Declaración deberían 
respetar los derechos soberanos de los Estados, observar las leyes y 
reglamentos nacionales, tener debidamente en cuenta las prácticas 
locales y respetar las normas intemacionales aplicables. Deberían 
también respetar la Declaración Universal de Derechos Humanos y 
los pactos internacionales correspondientes adoptados por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, así como la 
Constitución de la Organización Internacional del Trabajo y sus 
principios, de acuerdo con los cuales la libertad de expresión y de 
asociación son esenciales para un progreso sostenido. Deberían 
también cumplir los compromisos libremente contraídos de 
conformidad con la legislación nacional y las obligaciones 
internacionales aceptadas. 

9. Se exhorta a los gobiernos que no hayan ratificado todavía los 
Convenios núms. 87,98, 1 1 1 y 122 a que procedan a esta 
ratificación y, en todo caso, aplicjuen, en la medida más amplia 
posible, a través de sus respectivas políticas nacionales, los 
principios incorporados en dichos Convenios y en las 
Recomendaciones núms. 1 1 1, 1 19 y 1 2 2 ~ .  Sin perjuicio de la 
obligación de los gobiernos de asegurar la aplicación de los 
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inversiones directas internacionales y otros medios, estas empresas 
pueden aportar ventajas substanciales al país de acogida y los 
países de origen, contribuyendo a una utilización más eficaz del 
capital, la tecnología y el trabajo. En el marco de las políticas de 
desarrollo establecidas por los gobiernos, pueden aportar también 
una contribución muy importante a la promoción del bienestar 
económico y social, a la mejora del nivel de vida y la satisfaccibn 
de las necesidades básicas; a la creación de oportunidades de 
empleo, tanto directa como indirectamente; y a la promoción de los 
derechos humanos básicos, incluida la libertad sindical, en todo el 
mundo. Por otra parte, los progresos realizados P& las empresas 
multinacionales en la organización de sus operaciones que 
transcienden el marco nacional, pueden dar lugar a una 
concentración abusiva de poder económico y a conflictos con los 
objetivos de la política nacional y los intereses de los trabajadores. 
La complejidad de estas empresas y la dificultad de percibir 
claramente sus estructuras, operaciones y planes son también 
motivo de preocupación en el país de acogida, en el país de origen, 
o en ambos. 

2. Esta Declaración tripartita de principios tiene por objeto 
fomentar la contribución positiva que las empresas multinacionales 
pueden aportar al progreso económico y social y minimizar y 
resolver las dificultades a que pueden dar lugar las operaciones de 
estas empresas, teniendo en cuenta las resoluciones de las Naciones 
Unidas que preconizan el establecimiento de un nuevo orden 
económico internacional. 

3. Este objetivo será promovido por leyes y políticas, medidas y 
disposiciones apropiadas adoptadas por los gobiernos y mediante la 
cooperación entre los gobiernos y las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores de todos los países. 

4. Los principios que figuran en esta Declaración son 
recomendados a los gobiernos, a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores de los países de acogida y de origen 
y a las propias empresas multinacionales. 

5. Tienen también por objeto guiar a los gobiernos, las 
orcanizaciones de empleadores y de trabajadores y las empresas 
multinacionales en la adopción de medidas y ácciones, así como de 
políticas sociales, incluidas las basadas en los principios 
establecidos en la Constitución y los convenios y recomendaciones 
pertinentes de la OTT, capaces de promover el progreso social. 

6. Para realizar su finalidad, esta Declaración no requiere una 
definición jundica precisa de las empresas multinacionales; este 
párrafo tiene por objeto facilitar la comprensión de la Declaración, 
no proporcionar tal definición. Entre las empresas multinacionales 



competencia y su dilatada experiencia de las cuestiones sociales, 
debe desempeñar un papel esencial en la elaboración de principios 
que orienten en este campo a los gobiernos, las organizaciones de 
trabajadores y de empleadores y las propias empresas 
multinacionales; 

Recordando que la OTT convocó en 1972 una Reunión tripartita de 
expertos sobre la relación entre las empresas multinacionales y la 
política social, que recomendó la realización por la OIT de un 
programa de investigación y de estudios, así como en 1976, una 
Reunión consultiva tnpartjta sobre la relación entre las empresas 
multinacionales y la política social, con el cometido de examinar el 
programa de investigaciones de la OIT y de sugerir una acción 
apropiada por parte de la OIT en los campos social y laboral; 

Teniendo en cuenta las deliberaciones de la Conferencia Mundial 
del Empleo; 

Habiendo decidido postenomente establecer un grupo tripartito 
para preparar un proyecto de Declaración tripartita de principios 
sobre todas las cuestiones de competencia de la OIT que guardan 
relación con los aspectos sociales de las actividades de las 
empresas multinacionales, incluida la creación de empleos en los 
países en vías de desarrollo, teniendo también presente las 
recomendaciones formuladas por la Reunión consultiva tripartita 
celebrada en 1976; 

Habiendo decidido asimismo convocar de nuevo la Reunión 
consultiva tripartita para examinar el proyecto de Declaración de 
principios preparado por el grupo tripartito; 

Habiendo considerado el informe y el proyecto de Declaración de 
principios que le han sido sometidos por la nuevamente convocada 
Reunión consultiva tripartita; 

Por la presente aprueba la siguiente Declaración que puede ser 
citada como Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social, aprobada por el Consejo de 
Administración de 12 OIT el 16 de noviembre de 1977, e invita a 
los gobiernos de los Estados Miembros de la OTT, a las 
organizaciones de trabajadores y de empleadóres interesadas y a las 
empresas multinacionales que operan en los territorios de dichos 
Estados a que observen los principios en ella contenidos. 

1. Las empresas multinacionales desempeñan un papel muy 
importante en las economías de la mayor parte de los países y en 
las relaciones económicas internacionales, que es de interés 
creciente para los gobiernos, así como para los empleadores, los 
trabajadores y sus respectivas organizaciones. Mediante las 



- > Fuentes > DeclaraUón tripatiia de principios sobre las empresas mukinacionales y la 

politica social 

Declaración tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política 
social 

incluye 

A J i ig  de comenios y recome~daciones internacionales del 
trabajo citadas en la Declaración tripartita de principios 
sobre Zus empresas multinacionales y la política social, y 

n 4ddend11rn a la Declaración trpartita de principios sobre 
las empresas nntltinacionales y la política social 

(Declaración adoptada por el Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo en su 204" reunión (~inebra, 
noviembre de 1977)). 

El Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo: 

Recordando que la Oficina Internacional del Trabajo hace ya 
muchos años que se viene ocupando de ciertas cuestiones sociales 
relacio&das con las actividades de las empresas multinacionales; 

Tomando nota, en particular, de que desde mediados de los años 
sesenta varias comisiones de industria y conferencias regionales, así 
como la Conferencia Internacional del Trabajo, han solicitado la 
adopción de medidas apropiadas por el Consejo de Administración 
en el campo de las empresas multinacionales y la política social; 

Habiendo sido informado de las actividades de otros órzanos 
internacionales y, en particular, de la Comisión de Empresas 
Transnacionales, de las Naciones Unidas, y de la Orcanizacion de 
Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE); 

Considerando que la OIT, con su estructura tnpartita única, su 



Heme > ~ P x q u é  son necesarias las nomas internacionales d d  t r a m  > Condiciones de 

trabajo humanas 

Condiciones de trabajo humanas 

'!..si czralqt~ier nación no adoptme 201 régimen de 
trabajo realmente hmano, esta omisión cor~stituiría 
zm ohstánilo a los e$rerzos de otras naciones qve 
deseen mejorar la merte de los irubajndores en svs 
propios paises;" 

Estas palabras del Preámbulo de la Constitución de la OIT, de 
19 19, eran premonitorias de las inquietudes manifestadas en la 
Memoria del Director General, de 1997, "Xa labor nomafiva de la 
OIT en la era de la m~rndialización": 

"Dejando de lado las divergencias de interpretaciól? 
qzte dividen a los especialistas, debe reconocerse cpre 
mtiy probablemei~te la opinión píblica segrrirá 
percibiendo en gran medida que este fenómeno 
rnzrestra la tendencia inevitable a una nivelación por 
lo bajo de la rennmeración Iaboral que se pagará por 
trcrbajos de (escasa) caliJcación idéntica, en 74n 
mercado donde las mermcúIsy los capitcrIes pceden 
circlrlar libremente ... (Pero esa li6eralizació?1 del 
comercio) puede enfrai7ar al mismo tiempo el riesgo, 
como se nos a$vierte en el Prehbulo de la 
Consfitttción de IaZOlT, de que la competencia 
internacionc~l, al inhibir la voluntad de progresode 
ciertos E.r!ados Miembros. p~eda  consfituir z4n 
o h s f ~ a ~ l o  a los e&erzos de otras naciónes qtre 
deseen mejorar la marte de los trnhajadores en ms 
propios pní.ces. " 

En este documento el Director General señala que los  efecto.^ de la 
competencia internacional, que tienden a ser un obstáculo para la 
mejora de las condiciones de trabajo, según se adujo, constituyen la 
razón de ser y el objetivo de las normas internacionales del trabajo. 
Asimismo, destacó que la labor normativa de la OIT debía levantar 
el reto que plantea la mundialización, reafirmando el valor de la 
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justicia social -tal como lo hicieran los autores de la 
Constitución- y trabajando con los Estados Miembros para bregar 
por ella en el contexto de las oportunidades que ofrece una 
vigorosa economía mundial. 

Glossary Quicklink 

Para más información, sírvase ponerse en contacto con el Departamento de Normas 1ntem;icionriles del Trabajo y 
Derechos Humanos (NORhlES), tel. M1.22.799.7126, fax: +41.22.799.6926; correo-e: infle~@ilo.org 

Co~vri.qht O 1999 Orgmizaubn Intemacionnl del Trabnjo 
Descar~o de responsabilidad ) webinf@,ilo.org 

Esta página fue m d a  por DT y aprobada por JPL. Ultima actualización: 2 de agosto de 1999. 
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INDICE 

Introducción 

Examen de los Convenios n h s .  3 1.46.5 1,61 y6o 

Cuestionario 

Anexo: Convenios núms. 3 1,46,5 1,6 1 y 667 (No reproducidos aquí) 

1. En su 271 ." reunión (marzo de 1998), el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del 
Trabajo decidió inscribir en el orden del día de la 88." reunión (2000) de la Conferencia Internacional 
del ~ r a b a j o ~ )  la cuestión del retiro de los cinco convenios siguientes: Convenio sobre las horas de 
trabajo (minas de carbón), 1931 (núm. 31), Convenio (revisado) sobrelas horas de trabajo (minas de 
carbón), 1935 (núm. 46), Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (obras públicas), 1936 
(núm. 51), Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo (industria textil), 1937 (núm. 61) y 
Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1939 (núm. 66). 

2. Con el fin de que la Conferencia pueda derogar o retirar convenios y recomendaciones 
internacionales del trabajo obsoletos, la Conferencia Intemacional del Trabajo adoptó en su 85." 
reunión (junio de 1997) una enmienda a la Constitución de la Organización Intemacional del 
Trabajo, por la que se añade un nuevo párrafo 9 al articulo 19(~),  y al Reglamento de la Conferencia 



'. Documento GB.2651812, párrafo 24,d) iii). 

2- Esos Estados Miembros son los siguientes: Alemania, Bélgica, Checoslovaquia, Francia, Paises 
Bajos, Polonia y Reino Unido. 

CUESTIONARIO 

De conformidad con el articulo 45 bis del Reglamento de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
se solicita a los gobiernos que consulten a las organizaciones de empleadores y de trabajadores más 
representativas antes de completa; definitivamente sus respuestas al cues t ion~o que figura a 
continuación. La Organización Internacional del Trabajo agradecerá que envíen las respuestas de 
manera que lleguen a la Oficina en Ginebra antes del 3 1 de octubre de 1999 o a más tardar en esa 
fecha. 

1. Convenio sobre las horas de trabajo 
(minas de carbón), 1931 (núm. 31) 

l. ¿Considera usted que debería retirarse el Convenio núm. 31, tal como propone el Consejo de 
Administración, por los motivos que se señalan en el informe? 

2. Si la respuesta es negativa, sírvase indicar las razonespor las cuales considera que el Convenio 
núm. 31 no ha perdido su objeto o sigue representando una contribución útil a la consecución de los 
objetivos de la Organización, o bien comunicar toda infamación pertinente sobre sus perspectivas 
de entrada en vigor. 

H. Convenio (revisado) sobre las horas de trabajo 
(minas de carbón), 1935 (núm. 46) 

l. ¿Considera usted que debería retirarse el Convenio núm. 46, tal como propone el Consejo de 
Administración, por los motivos que se señalan en el informe? 

2. Si la respuesta es negativa, sírvase indicar las razonespor las cuales considera que el Convenio 
núm. 46 no ha perdido su objeto o sigue representando una contribución útil a la consecución de los 
objetivos de la Organización, o bien comunicar toda información pertinente sobre sus perspectivas 
de entrada en vigor- 

EL Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo 
(obras públicas), 1936 (núm. 51) 

l. ¿Considera usted que debería retirarse el Convenio núm. 51, como propone el Consejo de 
Administración, por los motivos que se señalan en el informe? 

2. Si la respuesta es negativa, sírvase indicar las razonespor las cuales considera que el Convenio 
núm. 51 no ha perdido su objeto o sigue representando una contribución útil a la consecución de los 
objetivos de la Organización, o bien comunicar toda información pertinente sobre sus perspectivas 
de entrada en vigor. 



N. Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo 
(industria textil), 1937 (núm. 61) 

l .  jlonsidera uted que debería retirarse el Convenio núm. 61, como propone el Consejo de 
Administración, por los motivos que se señalan en el informe? 

2. Si la respuesta es negativa, sírvase indicar las razones por las cuales considera que el Convenio 
núm. 61 no ha perdido su objeto o sigue representando una contribución útil a la consecución de los 
objetivos de la ~r~anización, o bien comunicar toda información pertinentesobre sus perspectivas 
de entrada en vigor. 

V. Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1 9 9  (núm. 66) 

l. ¿Considera usted que debería retirarse el Convenio núm. 66, que ya está cerrado a la rati,ficación, 
tal como propone el Consejo de Administración por los motivos que se señalan en el informe? 

2. Si la respuesta es negativa, sírvase indicar las razones por las cuales considera que el Convenio 
núm 66 no ha perdido su objeto o sigue representando una contribución útil a la consecución de los 
objetivos de 10 S)rnanización. 

Para todo complemento de información, diríjase al Servicio de Relaciones Oficiales (REL OFF), 
número de teléfono: +41.22.799.7732, número de fax: +41.22.799.8944, correo electrónico: 
RELOFF@ilo.org 

Co~Minht 8 1999 Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
Descargo de responsabilidad 
webin f&iZo. org 

Esta página fue creada por CJñ, y aprobada por M. Ultima actualización: 06 de mayo de 1999. 



(nuevo artículo 1 1 y nuevo artículo 45 bis del Reglamento de la Conferencia). Se estima que un 
convenio o una recomendación son obsoletos «si se considera que han perdido su objeto o que ya no 
representan una contribución útil a la consecuci6n de los objetivos de la 0rganización»U. En su 
270." reunión (noviembre de 1997), el Consejo de Administración introdujo una enmienda en su 
Reglamento al adoptar un nuevo articulo 12 bis por el cual se estipula el procedimiento relativo a la 
inscripción en el orden del día de la Conferencia de un punto destinado a la derogación o al retiro de 
instrumentos. El procedimiento relativo a la derogación se aplica a los convenios que están en vigor. 
El procedimiento relativo al retiro se aplica a los convenios que no están en vigor y a las 
recomendaciones. Tal como señaló la conferencia@, la derogación y el retiro de instrumentos están 
sujetos a las mismas garantías de procedimiento; la única diferencia consiste en que, de acuerdo con 
el Reglamento, la Conferencia puede retirar un instrumento sin esperar a que la enmienda 
constitucional entre en vigor. 

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 bis del Reglamento de la Conferencia, se envía 
ahora a los gol;t;rnos el presente informe y el cuestionario que figura más adelante. La finalidad de 
este informe y del cuestionario es facilitar a la Conferencia los elementos necesarios para poder 
determinar si cada uno de esos convenios examinado en su totalidad debe considerarse obsoleto. Está 
previsto examinar esta cuestión mediante el procedimiento de simple discusión en la 88." reunión 
(2000) de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Notas 

'e Documento GB.2711205, párrafos 5 y 6. 

2- Esta disposición no e* aún en vigor. 

3- Párrafo 9 del artículo 19. 

4- CIT, 85." reunión, 1997, Actas Provisionales núm. 10, párrafo 10. 

EXAMEN DE LOS CONVENIOS NUMS. 31,46,51,61 Y 66 

4. Los Convenios núms. 3 1,46,5 1,61 y 66 fueron adoptados todos en el decenio de 1930. Los cuatro 
primeros se refieren a las horas de trabajo en las minas de carbón, las obras públicas y la industria 
textil; el quinto se refiere a los trabajadores migrantes. Todos estos instrumentos füeron examinados 
por el Grupo de Trabajo sobre política de revisión de normas de la Comisión de Cuestiones Jurídicas 
y Normas Internacionales del Trabajo del Consejo de Administración durante su 265." reunión 
(marzo de 1996). En dicha reunión, el Consejo de Administración tomó una decisión respecto de la 
posible derogación, en una fecha ulterior, de los cinco convenios que no están en vigor, una vez que 
se hubiera adoptado un procedimiento a tales efectoso). Como se señala en el párrafo 2 de este 
informe, la Conferencia adoptó un procedimiento de esa índole en su 85." reunión (1997). 

5. Los convenios de que se trata no han entrado en vigor. Su retiro pondría fin a su existencia desde 
el punto de vista jurídico, lo cual contribuiría a racionalizar el sistema normativo de la OIT y evitaría 
que puedan entrar en vigor en el futuro. En el caso de los Convenios núms. 3 1,46,5 1 y 61, la 
posibilidad de que entren en vigor es, al parecer, puramente teórica. En el caso del Convenio núm. 66 



la situación es distinta pues este Convenio ya está cerrado a la ratificación. En los párrafos siguientes 
se indican las razones por las cuales el Consejo de Administración decidió considerar estos 
convenios como obsoletos e inscribir en el orden del día de la Conferencia un punto relativo a su 
retiro. 

Convenio sobre las horas de trabajo 
(minas de carbón), 1931 (núm. 31) 

6. Este Convenio se adoptó el 18 de junio de 193 1. Ha sido ratificado por dos Estados Miembros 
(Espafia: 1932, y Argentina: 1956). No ha entrado en vigor porque no ha sido ratificado por dos de 
los Estados Miembros expresamente designados en el instrumentoB. De conformidad con el phrrafo 
2 de su artículo 22, el Convenio núm. 31 debería haberse cerrado a la ratificación al entrar en vigor 
un nuevo convenio revisor. El Convenio núm. 3 1 fue revisado por el Convenio (revisado) sobre las 
horas de trabajo (minas de carbón), 1935 (núm. 46), que tampoco ha entrado en vigor. Como 
resultado. de esto, el Convenio núm. 31 sigue abierto a la ratificación. No se han registrado 
ratificaciones de este Convenio desde hace más de 40 años. Sus perspectivas de entrar en vigor son, 
por lo tanto, prácticamente inexistentes. 

Convenio (revisado) sobre las horas de trabajo 
(minas de carbón), 1935 (núm. 46) 

7. El Convenio núm. 46 se adoptó el 21 de junio de 1935. Ha sido ratificado por tres Estados 
Miembros (Cuba: 1936; México: 1939, y España: 1971). Las condiciones para su entrada en vigor, 
que son las mismas que para el Convenio n b .  3 1, no se han cumplido. Las perspectivas de recibir 
nuevas ratificaciones son prácticamente inexistentes. Por otra parte, no se ha previsto una revisión de 
este Convenio, ya sea por separado o junto con otros instrumentos sobre las horas de trabajo. 
Tampoco se tuvo en cuenta en los trabajos preparatorios para la Reunión de expertos sobre el tiempo 
de trabajo que tuvo lugar en 1993. 

Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo 
(obras públicas), 1936 (núm. 51) 

8. Este Convenio se adoptó el 23 de junio de 1936. No se ha registrado ninguna ratificación para este 
instrumento. Al igual que en el caso del Convenio núm. 46, tampoco se ha considerado su revisión. 

Convenio sobre la reducción de las horas de trabajo 
(industria textil), 1937 (núm. 61) 

9. Este Convenio se adoptó el 22 de junio de 1937. No se ha registrado ninguna ratificación para este 
instrumento. Al igual que en los casos de los Convenios núms. 46 y 5 1, tampoco se ha considerado 
su revisión. 

Convenio sobre los trabajadores migrantes, 1939 (núm. 66) 

10. Este Convenio se adoptó el 28 de junio de 1939. No se han registrado ratificaciones para este 
instrumento. Este Convenio quedó cerrado a la ratificación al entrar en vigor el Convenio sobre los 
trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97). 

Notas 

http://www.ilo.org/publ1c/spanish/1 Uilc/1lc88/rep-viil .htm 
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Reglamento: Reclamaciones, Artículos 24 
y 25 de la Constitución 

Reglamento relativo al procedimiento para la 
discí~sib~~ de recZm~cione~sprese~~tadas con arreglo a 
los Artículos 24y 25 de la Co~tstitzlción de la 
Orgai~izacihn li~tentacional del Trabajo 

Disposición general 

Artículo 1 

Cuando se someta a la Oficina Internacional del Trabajo una 
reclamación con arregio al Artículo 24 de la Constitución de la 
Organización, el Director General acusará recibo de la misma e 
informará al gobierno contra el que se ha formulado la reclamación. 

Admisibilidad de la reclamación 

Artículo 2 

1. El Director General transmitirá inmediatamente la reclamación a 
la Mesa del Consejo de Administración. 

2. La admisibilidad de una reclamación está sujeta a las siguientes 
condiciones: 

a. deberá ser comunicada por escrito a la Oficina Internacional 
del Trabajo; 

b. deberá proceder de una organización profesional de 
empleadores o de trabajadores; 

c. deberá hacer expresamente referencia al Artículo 24 de la 
Constitución de la Organización; 



d. deberá referirse a un Miembro de la Organización; 
e. deberá referirse a un convenio en el que el Miembro contra 

el cual se formula sea parte; y 
f. deberá indicar respecto de qué se alega que el Miembro 

contra el que se dirige no garantiza el cumplimiento efectivo, 
dentro de su jurisdicción, del mencionado convenio. 

3. La Mesa informará al Consejo de Administración respecto de la 
admisibilidad de la reclamación. 

4. Al pronunciarse sobre la cuestión de la adrnisibkdad en base al 
informe de la Mesa, el Consejo no entrará en una discusión sobre el 
fondo de la reclamación. 

Transmisión a un comité 

Artículo 3 

1. Si el Consejo de Administración decidiere, basándose en el 
informe de su Mesa, que una reclamación es admisible, designará 
un comité para su examen compuesto por miembros del Consejo de 
Administración escogidos en igual número del seno del Grupo 
Gubernamental, del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los 
Trabajadores. De este comité no podrá formar parte ningún 
representante o nacional del Estado contra el cual se haya 
presentado la reclamación, ni ninguna.persona que ocupe un cargo 
oficial en la organización de empleadores o de trabajadores que la 
haya presentado. 

2. No obstante lo dispuesto en el pánafo 1 de este artículo, si una 
reclamación que el Consejo declara admisible se refiere a un 
convenio que trate de derechos sindicales, podrá ser remitida al 
Comité de Libertad Sindical para que la examine con arreglo a los 
Artículos 24 y 25 de la Constitución. 

3. Las reuniones del Comité designado por el Consejo de 
Administración de conformidad con el párrafo I de este artículo se 
celebrarán a puerta cerrada y todo el procedimiento seguido ante el 
Comité será confidencial. 

Examen de la reclamación por el Comité 

Artículo 4 

1 .  Durante el examen de la reclamación el Comité podrá: 

a. solicitar a la orcanización que ha formulado la reclamación 
l l l ~ i l l ~ i  Y ¿ l L 4 . 1 I L 1 1 1  l V l  l V l Y Y  



que facilite informaciones complementarias dentro del plazo 
fijado por el Comité; 

b. comunicar la reclamación al gobierno contra el que se ha 
dirigido, sin invitar a este último a que formule sobre ella una 
declaración; 

c. comunicar la reclamación (incluidas cualesquiera otras 
informaciones facilitadas por la organización que la ha 
formulado) al gobierno contra el que se ha dirigido, e invitar 
a este último a que haga una declaración dentro del plazo 
fijado por el Comité; 

d. a la recepción de una declaración del gobierno interesado, 
solicitar a este último que facilite informaciones 
complementarias dentro del plazo fijado por el Comité; 

e. invitar a un representante de la organización que ha 
formulado la reclamación a que comparezca ante el Comité 
para facilitar informaciones complementarias oralmente. 

2. El Comité podrá prolongar cualquier plazo fijado con arreglo a 
las disposiciones del párrafo 1 de este artículo, en particular a 
pedido de la organización o del gobierno interesados. 

Artículo 5 

1. Si el Comité invita al gobierno interesado a que formule una 
declaración sobre la cuestión que es objeto de la reclamación o a 
que facilite informaciones complementarias, el gobierno podra 

a. comunicar esa declaración o información por escrito; 
b. solicitar al Comité que escuche a un representante del 

gobierno; 
c. solicitar que un representante del Director General visite su 

país a fin de obtener, mediante contactos directos con las 
autoridades y organizaciones competentes, informaciones 
sobre el objeto de la reclamación, para su presentación al 
Comité. 

Artículo 6 

Cuando el Comité haya finalizado el examen-de la reclamación en 
cuanto al fondo, presentará un informe al Consejo de 
Administración en el cual describirá las medidas que ha tomado 
para examinar la reclamación, presentará sus conclusiones sobre las 
cuestiones planteadas en la misma y formulará sus 
recomendaciones sobre la decisión que habrá de tomar el Consejo 
de Administración. 

Examen de la reclamación por el Consejo de 



Administración 1 

Artículo 7 

1. Cuando el Consejo de Administración examine el informe de su. 
Mesa en cuanto a la admisibilidad y el informe del Comité en 
cuanto al fondo, se invitará al gobierno interesado, si no está ya 
representado en el Consejo de Administración, a que envíe un 
representante para que tome parte en sus deliberaciones mientras se 
esté considerando la materia. Al gobierno se le notificará 
oportunamente la fecha en que se vaya a examinar la materia. 

2. El mencionado representante tendrá derecho a hacer uso de la 
palabra en las mismas condiciones que los miembros del Consejo 
de Administración, pero no tendrá derecho a voto. 

3. Las reuniones del Consejo de.Administración en las que se 
examinen las cuestiones relacionadas con una reclamación serán 
celebradas a puerta cerrada. 

Artículo 8 

Si el Consejo de Administración decide publicar la reclamación y la 
declaración, en caso de haberla, formulada en contestación de 
aquélla, determinará la forma y la fecha de la publicación. Tal 
publicación cerrará el procedimiento previsto en los Artículos 24 y 
25 de la Constitución. 

Artículo 9 

La Oficina Internacional del Trabajo notificará las decisiones del 
Consejo de Administración al gobierno interesado y a la 
organización que haya formulado la reclamación. 

Si, sobre la base del Artículo 24 de la Constitución de la 
Orsanización se presenta al Consejo de Administración una 
reclamación contra un gobierno en la que se alegue que no ha dado 
cumplimiento satisfactorio a un convenio, el Consejo podrá en 
cualquier momento, fundado en el párrafo 4 del Artículo 26 de la 
Constitución, adoptar para el examen de dicha reclamación el 
procedimiento de queja previsto en los Artículos 26 y siguientes de 
la Constitución. 



Reclamaciones contra Estados no Miembros 

Artículo 11 

En el caso de una reclamación formulada contra un Estado que ya 
no sea Miembro de la Organización, con respecto a un convenio en 
el cual continúe siendo parte, se aplicará el procedimiento previsto 
en este' Reglamento en virtud del Articulo 1, párrafo 5 de la 
Constitución. 

Glossary Quicklink 
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Flexibilidad de las normas 

Para ilzrstración, se puede encontrar zrna lisia Util de flexibilidad 
de las nomas e71 el Mamral sobre procedimientos en nlateria de 
co?zvenios-y recorne~~dnciones internacionales del trabajo. 

1. Cláusulas que establecen normas modificadas para los países 
que se mencionan. La Conferencia no ha recurrido 
Últimamente a ellas. 

2. Adopción de un convenio que enuncia los principios básicos, 
junto con una recomendación (o complementado más tarde 
por ella) que orienta sobre los pormenores técnicos y 
prácticos de su aplicación. 

3. Formulación de las normas de un modo amplio y general - 
por ejemplo, para fijar objetivos de política social -, de 
modo t a l  que sean las condiciones y prácticas nacionales, a 
menudo después de consultar a las organizaciones de 
empleadores y de trabajadores, las que determinen los 
métodos de aplicación-(leyes, reglamentos, convenios 
colectivos, etc.). 

4. División del convenio en partes o artículos, algunas de cuyas 
obligaciones es preciso aceptar en el momento de la 
ratificación, con lo que resulta posible la extensión gradual 
de las obligaciones según vayan evolucionando la legislación 
social y los medios de cumplimiento de la misma. 
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aceptación de obligaciones de distinto nivel o grado. 

6. Cláusulas que permiten - en ciertos casos, a titulo temporal 
- la aceptación de normas específicas menos rigurosas por 
ciertos Estados, por ejemplo cuando no existía en ellos una 
legislación sobre la materia del convenio con anterioridad a 
su ratificación o cuando la economía y las instituciones 
administrativas o médicas no están lo bastante desarrolladas. 

7. Posibilidad de excluir, por ejemplo, a detednadas 
categorías laborales o empresas o a regiones poco pobladas 
o insuficientemente desarrolladas. 

8. Aceptación por separado de las obligaciones derivadas de los 
convenios para quienes trabajan en ciertos sectores 
económicos. 

9. Cláusulas que facilitan la adaptación en todo momento a los 
adelantos de las ciencias médicas, remitiendo a la "edición 
más reciente" de una obra de referencia, o manteniendo 
constantemente en examen el asunto en fiinción del progreso 
de los conocimientos. 

10. Adopción de un protocolo facultativo de un convenio, que 
permita la ratificación del mismo con una mayor flexibilidad 
o que amplíe sus obligaciones. 

1 1. Cláusulas de un convenio que revisan parcialmente un 
convenio anterior, imponiendo otras obligaciones, más 
actuales, dejando la posibilidad de ratificar el convenio en su 
forma no revisada. 
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muiiinacionales y la polftica social 

Declaración tripartita de principios sobre 
las empresas multinacionales y la política 
social 

1. OIT ha establecido dos principios 
interrelacioílados con las nomair it~temacionales del 
@abajo por los m l e s  deberían regirse las relaciones 
entre los gobiernos y los inferloclrfores sociales en el 
campo compIejo y controvertido de las actividades de 
ía empresas multinaciordes y de la política social 

El principal instrumento de la OIT en esta materia es la Declaración 
tripartita de principios sobre las empresas ntrrltí~acionaIesy la 
política social, adoptada por el Consejo de Administcc@n en 
1977. Este instrumento de carácter voluntario es fnito de un 
consenso entre los gobiernos, los empleadores y los trabajadores. 

r 

i Texto completo de la Declaración 

La Declaración es el único texto universal que trata de los.aspectos 
laborales y sociales de las actividades de las empresas 
multinacionales. Los principios que estipula respecto de las esferas 
de empleo, formación, condiciones de trabajo y de vida, y 
relaciones profesionales, van dirigidos a los gobiernos, a los 
empleadores - e n  particular, las empresas multinacionales- y a 
10s trabajadores. 

Los mandantes de la OIT de todas partes del mundo, ya sean paises 
de origen o de acogida de las empresas multinacionales, presentan 
cada tres años un informe al Consejo de Administración de la OIT 
sobre las acciones emprendidas para poner en práctica la 
Declaración. 

- 
I Mas información sobre este mecaasmo de presentación de 
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informes 

En caso de que surjan discrepancias acerca de su aplicación, los 
gobiernos, y en determinadas circunstancias las organizaciones de 
empleadores o de trabajadores, pueden solicitar a la OiT que 
interprete las disposiciones de la Declaración. 

Las actividades de las empresas multinacionales no cesan de 
extenderse, muchas veces alentadas por los gobiernos de los países 
industrializados y de los países en desarrollo, que se proponen 
atraer la inversión extranjera. La mundialización de la economía y 
la orientación hacia la economía de mercado ofiecen cada vez más 
oportunidades de inversión, que las empresas multinacionales 
quieren aprovechar rápidamente. Por este motivo, la OlT ha 
intensificado esfuerzos para promover la aplicación de la 
Declaración y, a la vez, alentar la aplicación de las normas del 
trabajo directamente relacionadas con ella. 

Glossary Quicklink 
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MINISZTRIO DE TR4&4JO Y SEGURIDAD SOCIAL 
San José, a s t a  Ríca 

DESPACHO SEWOR MINISYXO 

RECOLUCION No- 373-95 

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.- San José, a las diez 
horas del día nueve de noviembre de mil novecientos noventa y 
cinco. - 

RECURSO DE APELACION incoado por SARBJIT TIWARI, mayop, casado iina 
vez, empresario, carné de pensionado rentista número siete mil 

novecientos setenta y dos, en su calidad de Presidente, con 

facultades de Apoderado Generalísimo sin limite de suma de la 

sociedad denominada "GAZAPATI DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA" , en 

contra de la resolución DNI-1485-95, de las once horas. del día 

nueve de se+,iembre de mil novecientos noventa y cinco (día siete, 

según aclaracióa DNI-1507-95 de diez horas del trece del. m i s m o  mes 

y año), dictada por la Dirección Nacional de Inspección de 

Trabajo .- 

RESULTANDO: 

1--Mediante escrito recibido el día veinticuatro de mayo de mil 
. . ., ..  

novecientos noventa y cinc 
. . . -. - . -. - 

dia viernes diecinueve de mayo del mismo a ñ ~ .  er\, razón de la 

disrnínución de oferta del mercado internacional. la cual sitúa a la 

empresa que representa en una imposibilidad real y absoluta de 

mantener el número de personal para satis'facer la demanda actual. 

Agrega. que el plazo de suspensión e s  por el término aproximado de 

veintidós d í a s .  

11.- La Dirección Nacional de Inspección de Trabajo dictó la 

resolución número DNI-1485-95 de las once horas del siete de 



setiembre de -m51 novecientos noventa Y cinco, mediante la que 

declaró SIN LUGAR la solicitud de suspensión temporal de los 
contratos de trabajo de la empresa Gazapati de Costa Rica S-A- Para 

ello consideró lo siguiente:" 1- HECHOS PROBADOS: De relevancia 

cenemos los siguientes: U e r o :  Que el señor SARBJIT TIWARI, 

ostenta el cargo de Presidente, con facultades de Apoderado 

Generalísimo sin límite de suma de GAZAPATI COSTA RICA, S-A,, 

domiciliada en San José, con cédula jurídica Tres-ciento uno-cero 

ochenta y un mil novecientos cuatro (Véase folio 1)- Segundo: Según 

consta del Informe rendido por el Inspector de Trabajo, la-Empresa 

Gazapati de Costa Rica, S,A, nb gestionó con ninguna otra Empresa 

pre~iament~, la compra de Fleece y licra ajenas (SIC) con las 

proveedoras EAST CONCEP EXPORT (H- K ,  ) Y MASTER POWER (CHINA LTD. , 
ambas ubicadas en Hong Kong, lo cual también se demuestra con las 

declaraciones de los señores Chaudrahas Kutty y Sánchez Rojas (ver 

Folios 18 y 19) - 11- HECHOS NO PROBADOS: Primero v U n i x a :  No se? 

demostró que la suspensión temporal de coi~tratos de trabajo en la, 

Empresa Gazapati de Costa Rica, S-A- , obedeciera a alguna de las 
causales que prevé el articulo 7 4  del Código de Trabajo (vease 

expediente completo) - 111-SOBRE EL FONDO: De acuerdo con la 

regulación vigente y con los criterios doctrinarios quv al efecto 

se han emitido por autores nacionales y extranjeros con respecto a 

la materia que hoy nos ocupa, debemos decir: N-sestro cuvrpo 

normativo laboral contiene causas de suspensión de contratos de 

trabajo individuales y colectivas, Estas últimas se encuentran 

señaladas, concretamente, en el numeral 74 del Código de Trabajo;, 

las cuales deben completarse .con la Xuelga y el Paro legal-Así 

estando las causas de suspensión- de contrato.. . . en;~..f~~m&tt~a.~i:~v~'no,' . . , ,. .. .., . .....27.iL.y.'z -:-. 
., . . . . - . . :.. :.:. ,:. .. ?, ., ;-.; ,c*í-,d..i...(-&aIj:.ii.i 

es posible la interpreta~ión'~~&na~1ógica;::~;.. efe.ct~:~~-d~. . ~ ~ l ~ c , ~ ~ l ~ a ~ ~ ~  
.. , 

. . . . . .  . .  . . .. ' . .  ._ , .  

otros .asuntos~..~similzres a los contemplados i.or la ley en forma 

expresa. Ahora bien. en cuanto a la causal invocada por el 

gestionante en su petición. es importante señalar que la falta de 

materia prima para lievar adelante los trabajos. es una causa de 

suspensión de contratos sin responsabilidad para ninguna de las 

partes. en aquellos casos en que su carencia no sea atribuible al 

empleador; pues de serio. éste deberá pagar los salarios durante el 



tiempo que por esa circunstancia hayan dejado de prestar su 

servicio los trabajadores, Ahora bien, los sucesos que puedan hacer 

difícil la consecución de la materia, tales como el aumento en los 

costos, los defectos de ella, la escasez en el mercado y otros 

similares, vienen a constituir riesgos genéricos de la acti-vidad 

respectiva, sea acontecimientos previsibles y naturales de la 

gestión empresarial, los cuales no configuran la ca'usal establecida 

en el inciso a) del numeral 74 del aludido cuerpo legal- Al 

respecto, Ernesto Krotoschin, manifiesta lo siguiente: "---Aveces, 

el trabajo se interrumpe porque la empresa paraliza temporariamente 

sus actividades, en todo o en-parte, por razones imprevistas---en 

los casos de interrupciones no previstas o no usuales, se plantea' 

la cuestión -que es una de las más discutidas- de saber si en este 

caso el empleador debe seguir pagando la remuneración- La 

contestación a£ irmativa no resulta difícil, cuando la interrupción 
/ puede imputarse al empleador- Pero muchas veces se discute, 

precisaniente, esta j.mputabilidad, La cuestijn del pago de la 

ranunuración ncJ abstante la imposibilidad objetiva de la ejecución 

del trabajo, a causa del no funclonarniento, total o parcíal, de la 

empresa. se vincula extrechamente con la llamada teoría del riesgo 

de empresa, no en el sentido de asumir el empleador ei riesgo 

inherente al trabajo. en cuanto a posibles accidentes o 

enfermedades, sino en el sentido de que el empleador, en ciertas 

circunstancias, debe correr también con los riesgos de una 

paralización de la empresa. En caso de imposibilidad, por ejemplo 

por razones de fuerza mayor, el empleador tiene el derecho dey 

suspender al trabajador, o a un grupo más o menos grande del 

personal, sin obligación de pagar la remuneración durante el lapso 

de susperisión, el cual, por otro lado, suele ser limitado--.No 

constituyen casos de fuerza (SIC 1 ias disminuc~ones temporarias de 

trabajo y, de modo general, ningún hecho previsible que es 

consecuencia de un riesgo genérico de la actividad respectiva, o 

que no puede escapar a las naturales previsiones de un' empresario 

diligente. La falta de materia prima o la necesidad de reparaciones 

en las instalaciones, como ningún otro evento interior. no 

configuran por si fuerza mayor, siempre que razonablemente hayan 



. . p d i d o  preverse  o e v i t a r s e . ,  . "(Trat;idoP.radx.cn de D !  d e 1  

TrahajLa- Buenos Aires ,  Ediciones Depalma, Cuarta Edición-  v o l ,  l. 

1 9 8 1 , ~ .  431 y SS). Por o t r a  p a r t e ,  si e l  patrono no ha  agotado t o d o s  

los  medios pos ib les  pa ra  conseguir l a  mater ia  prima o con s u  

neg l igenc ia  e imprevisión ha ocasionado que ésta f a l t a , ( S I C ) ,  

tampoco s e  i n s e r t a  e s a  carencia  en la  c i t a d a  c a u s a l ,  dado que 

5 x i s t e  cu lpa  pa t rona l -  La r e g l a  opera en e l  s e n t i d o  de que e l  

empleador debe demostrar que r e a l i z ó  todas  a q u e l l a s  g e s t i o n e s  

p e r t i n e n t e s  con l a  s u f i c i e n t e - a n t e l a c i ó n  y que l e  fue  to ta lmen te  

imposible poder abas tece r se  de l a  -mater ia  prima necesaria, p a r a  

segu i r  'funcionando- Empero, en e l  caso que s e  v e n t i l a  de  

conformidad con l a  prueba aportada en a u t o s  y e l  informe rendido  

por e l  Inspector  Alvarado, e s  c l a r o  que l a  p a r t e  ges t ionan te  no 

r e a l i z ó  s e r i o s  esfi ierzos para  obtener  e l  producto requer ido ,  ya  que 

solamente s e  contentó con mandar dos no tas  en e l  Mes de Mayo de  l o s  

c o r r i e n t e s  haciéndole v e r  l a  s i t u a c i ó n  de p e l i g r o  en que s e  

encontraba a sus  mismos proveedores, s i n  que o p t a r a  an%e t a l  

e i t u a c í ó n  por buscar nue-ros proveedores o r e a l i z a r  ges t iones  de  

Empresa que d ieran  solución a l a  s i t u a c i ó n  que s e  p reve ía  de 

antemano, A s í  l a s  cosas ,  s e  considera. que en e s t e  c s so  no es 

procedente acceder a l a  p e t i c i ó n  d e l  ges t ionante ,  por encon t ra r se  

fuera  de  l a s  causa les  que l a  l e g i s l a c i ó n  es t ab lece  para  acoger l a  

m i s m a ,  por l o  que s e  dec la ra  s i n  l u g a r - "  

111 - - E l  señor  Sarbj  it Tiwari ,  r ep resen tan te  de l a  empresa Gazapat í  

de Costa Rica,S-A-,  presentó recurso  de r e v o c a t o r i a  con ape lac ion  

s u b s i d i a r i a ,  aduciendo que por t r a t a r s e  de una empresa dedicada 

exclusivamente a l a  exportación d e - s u  producto,  no s e  debe + , r a t a r ,  

para e f e c t o s  de una resolución de fondo como 10 co t id iano  y 

genera l ,  además de que z s t á  s u j e t a  a l a s  ex igencias  y c ~ n d i c i o n e s  

de l  mercado i n t e r n a c i o n a l ,  en cuanto a ca l idad  especialmente.  por  

Lo que son l o s  c l i e n t e s  quienes e l i g e n  -1 proveedor de l a  mater ia  
?-O :-rima. , Cuando s e  recibo in;.nos cant idad de l a  s o l i c i t a d a  ( p o r  

~ ~ f e c t o s  en l a  e l aborac ión) .  s e  c rea  un vac ío  en l a  producción que 

obl iga  al empresario a r e c u r r i r  a una suspensión de l o s  c o n t r a t o s  

de t r a b a j o  que pcede a f e c t a r  a una p a r t e  importante de l o s  



trabajadores, ya que no hay proveedores nacionales que produzcan el 

tipo y calidad de tela que manufactura Gazapati de Costa Rica, S - A -  

Insiste el recurrente en la imposibilidad de demostrar que se 

hubieran hecho gestiones ante otro proveedor en procura de contar 

con materia prima, por cuanto además de que es el cliente quien 

escoge el proveedor, "no es facultad de la empresa ni su 

responsabilidad para efectos del mercado internaciona?, el que ésta 

escoja el producto a fabricar, sino que como reiteradamente lo he 

indicado, es el cliente el que determina el proveedor de la materia 

prima, ya que es él quien decide el tipo de tela, el tipo de rayas, 

los colores y la czlidad, dependiendo del producto solicitado, y 

nuestra empresa solo tiene que pagar el pedido y garantizarlo 

inicialmente como se dijo, con las cartas de crédito." Como prueba 

para mejor resolver, solicita se admita su testimonio, como 

Presidente de la Empresa, y el del señor Jorge Pérez, ya que se 

considera trascendental por cuanto han quedado factores 

determinantes y de suma importancia para la resoluci6n de fondo- 

1V.- La Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, mediante 

resolución DNI-1568-95 de las nueve horas del veinticinco de 
\ 

setiembre de mil novecientos noventa y cinco, declaró sin lugar el 

recurso de revocatoria, p9r considerar que la resolución impugnada 

se ajusta a Derecno. "toda vez que la gestionante no comprobó que 

su solicitud para ser acogida estuviere apegada a lo preceptuado 

por la ley y as-í mismo resulta ajeno el argumento que "es el 

cliente quien elige al proveedor". 

También, la inisma Dirección emitió dos resoluciones mis (las DMI- 

1496-93 de las diez horas y quince minutos del día veintisiete de 

setiembre y DNI-1498-95 de las diez horas y treinta minutos del 

veintinueve de s..tiemtsre, ambas. de mil novecientos noventa y 

cinco) con el fin de aclarar a los interesados el contenido del 

considerando cua~to de la resolución DNI-1568-95. que adolecía de  

una omisión. 

V.- Conoce este Despacho del recurso de apelación interpuesto. 

confirmando que no se conocen hechos o defectos en los trámites 



realizados que puedan causar nulidad- 

CONSIDERANDO: 

1,- SOBRE LA ADMISIBILIDAD: A tenor de los numerales 345, 346 y 349 
de la Ley General de la Administración Pública, -la apelación 

resulta admisible, no sólo porque el Derecho lo ordena, sino 

también, por. cuanto el recurso fue interpuerto en tiempo- (Véase 

que la resolución impugnada se notificó- el 8 de setiembre de. 1995, 

y la aclaración respecto a su fecha de emisión, el día 13 de ese 

mismo mes- y año, por lo que se tiene esi;a última como fecha de 

notificación, y el recurso se interpuso el mismo TRECE DE SETIEMBRE 
de 1995) 

11,-SOBRE EL FONDO: Muchas son las razones que puede invocar. un 
empleador para solicitar una suspensión de labores, desde su pun-to 

de vista empresarial, pues lógicamente el interés que persigue en 

su actividad lo conmine a interpretar ~ C > S  t.érminos de la 'ley en su 

favor- Con un criterio subjetivo, eso es razonable y entendible- 

Pero, tratánaose de materia lzboral, los razonaxiientos subjetivos 

no son atendibles, pues la ley protege no sólo los intereses de los 

empresarios, cuando ello es posible, sino los de los trabajadores, 

a quienes por constituir la "parte debil de la releción laboral" 

se les da un tratamiento diferenciado, para lograr un justo 

equilibrio en las relaciones obrero-patronales. 

En otras legislaciones, se disponen'las csusas que pueden ocasionar 

la suspensión de los contratos de trabajo, agregando entre ellas. 

el acuerdo de las partes, es decir, patrono y trabajadores pueden 

convenir en suspender labores sin responsabilidad patronal- En 

nuestro medio eso se considera sumamente lesivo. pero además. la 

ley expresamente señala las causas que generan una suspensión de 

labores. precisamente para que no quede -como sucede con muchos de 

los derechos y beneficios que  se conceden en esta disciplina del 

Derecho- al arbitrio de las partes determinarlas- 



Dentro de las causales que indica el artículo 74 del Código de 

Trabajo, la falta de materia no sólo es la más común sino que se 

presta a mayores polémicas, pues precisamente sucede lo que hemos 

anaiizado en autos: una empresa que considera factible que su 

problema de falta de materia prima, se ajuste a los términos que 

refiere la ley, y una Dependencia Administrativa que niega la 

autorización en esos términos. 

Es innegable que a la empresa Gazapati de Costa Rica S - A -  le 

sobrevino una situación emergente cuando no' pudo cumplir con los 

contratos que ~enía, por cuanto-.'los proveedores no pudieron enviar 

-por razones que no interesan a los efectos, pues no son las 

empresas de Hong Kong las que están siendo cuestionadas- la 

cantidad de materia prima solicitada- Se nota, de las pruebas 

aportadas, la preocupación que ello causó y las gestiones que se 

hiciaron para que se cumpliera. lo convenido. 

S1 punto medular, sin embargo, es la emergenciaa-cause a la 
" . - 

w i m a ~ h s  wlasev~  smes a- 

on desde el momento a:m se h i m o n  las CQ-,- con el - .  .i 

de aue NUHCA f a l t U r a l a m a t e r i a  Precisamente, la ley 

ofrece una protección extraordinaria -autorización para no pagar 

salarios a los trabajadores- cuando pese a esas previsiones. 

sobreviene la emergencia- 

Cuando Gazapati de Costa Rica S . A -  contrató con un cliente la 

manufactura de prendas con t,eias que únicamente en un lugar del 

mundo (Hong Kong) se pedían cortseguir. no sClo no hizo las 

previsiones necesarias para mantener un stock de materia prima 

permanente o al menos suficiente. sino que se puso por sí sola en 

posibilidad de incurrir en un estado de emergencia que sólo se 

puede calificar de riesgo de empresa. el cual asumió desde el mismo 

momento que efectuo la contrataci6n con ese cliente tan especial Y 

tan exigente. 

En las condiciones dichas. no podría alegarse que la falta de 
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,, V i s t o s  -lo 
/' - 

v i s i b l e s  a fol ios números noventa y ocho a ciento d o s  d e l  e x p e d i e n t e  

a d m i n i s t r a t i v o  formado ,al efecta, i n t e r p u e s t o s  por el sefior NORMAN 

SKLAR, d e  c a l i d a d e s  - - q n s t a n t e s  e n  a u t o s  y e» su cor~dición de 

P r e s i d e n t e  con Facu? tc +S de Apoderado General  í s i m o  s i n  l i m i t a c i ó n  

d e  suma d e  1 a compañ-1 a d e n ~ m i  nada MANUFACTURERA TEXTIL ATENAS, 

SOCIEDAD ANONIMA, c o n t r a  l a  R e s o l u c í ó n  d e  e s t a  Dir.ección Número 239- 

96,  d e  l a s  trece h o r a s  de l  d í a  d i e c i s é i s .  d e  enero d e  m i l  novecientos 

n o v e n t a  y seis, visible a folios números noventa y d o s  a n o v e n t a  Y 

siete del e x p e d i e n t e ,  Examinados l o s  autbs;  y , - , , - - - - - - - - - - 
CONSIDERANDO: 

1- Que el p r e s e n t e  documento d e  impugnación fue p r e s e n t a d o  d e n t r o  

d e l  t é r m i n o  d e  l e y ,  motivo por el cua l  se l e  d a - c u r s o - -  

11- S o s t i e n e  el r e c u r r e n t e  que'--esta D í ~ e c c i ó n  i n c u r r i ó  e n  u n  error -.- - 

a l  d e c l a r a r  SIN LUGAR 1 a s o l i c i t u d  .de S u s p e n s i ó n  Temporal- :.de 

C o n t r a t o s  de Traba jo ,  promovida por s u  persona e n  r e p r e s e n t a c i ó n  d e  

l a empresa MANUFAC TURERA TEXTIL A TENAS SOCIEDAD ANONIMA ( MAN TEX 



empresa TNUNDER I S L A N D  Nueva 

~ s t e d o s  Unidos de América " -  - - es el único supl idor de lnatsris priU 

porque es el único adquirente de l a  t o t a l i d a d  del producto- COnrO 

t a l ,  es el que nos entrega l a  materia prima para que fabriquemos sus 

productos y se les  env íe  el producto terminado al mismo sup l idor  de 

la materia prima- LO que vendemos directamente a ellos,  

prácticamente es l a  mano de obra,,  " -  Ahora b i e n ,  anal i zados  l o s  

srgumentos expuesto5 por el recu i ren te ,  éste l l e v a  razón,  ya que  e n  

s s t e  caso  el motivo que generó l a  suspensión de l a b o r e s  e n  2a 

smpresa .M#NTEX S,A, , ubicada e n  Lagunilla d e  Neredia, apreciando e n  

sonciencia,  sea ,  con un c r i t e r i o  l ó g i c o  y ju s to ,  conforme l o  har ía  

sl común de  1 os homb~es~ ' ;  ;B.+~C+Y~;< . no-..puede~;,.caJ i,fi.cqrse ..;como,. ,un .._.. m r<esgo- .. d.e 
:.;:;:.;g+..&; -.:?% ,e:..,- A>:.i** &c,x &&i-iGe-- ..... 

smpresa", - ,Nótese  que no estamos e n  presencia d e  un  aumento e n  el 

zosto de  l a  materia prima, tampoco se t r a t a  de un problema de 

natsr ia  prima de fec tuosa ,  n i  de escasez  e n  el mercado u o t r o s  

$echos s imi lares ;  e n  el asunto que nos ocupa se t r a t a  d e  una empresa 

naquiladora que t i e n e  un t i p o  espec ia l  de contra tac ión ,  e n  el que 

:omo i n d i c a  el recurrente---*n.o.es a-'-.,,. .-2kr.. p q s i b l e  fabr i .car le la . ,o t ro  c l i e n t e ,  
s..- :,,.. '50;i-q,: .!S;<;. i.z:,..:,,! I . . , ,. '..... . . . . . .  

>wque., . . .  .se ... c o c t ~ $ a  l a  dedicación Y .... faoricecíón . excdusiva . del  ........ .. . . ..l.2i... .e;.. .  . .LA.3,,<* .. *.u& **Ke**w..* :*,:<.,Ly,e,.. :; + . . 
..~.L%x;~%<--=*-.. 32;;;" .6<.*;..>::i:i<iw$:. . -.'# 

" . . . . .  
..C_. 

. - i . . , . ,: --' 
I,. . 

= l i e n t e n  , 

>e manera que en  este caso no puede hablarse de negl igencia  

3atronal.  toda vez  que l a  s i t u a c i ó n  que s e  presento e n  el mencionado 

:entro de labores  cons t i tuye  un acontecimiento inesperado- que escapa 

. .  s l a  prev is ión  natural del quehacer. ..vemeresaria! a s í  l a s  c o s a s ,  
.. . . . . . .  .............- :...i,.< . . a , . . .  

, . .  
. . . . . .-. ... ... &,. :;., -,, 

ssta Dirección considera que en e s t e  asunto es prec iso  revocar,  pese 

3 1  c r i t e r i o  v e r t i d o  por l a  señora Inspectora de Trabajo e n  su 



POR TANTO: 

En  m é r i t o  de l o  expues to  Y d e  con forh idad  con l o  e s t i p u l a d o  en  los 

a r t í c u l o s  15, 73, 7 4  y 75 de l  Código d e  Trabajo y 342, s i g u i e n t e s  y 

concordantes d e  l a  Ley General d e  l a  Admin i s t rac ión  Públ ica;  SE 

por el señor NORMA# SKLAR, d e  cal  i d a d e s  constantes en a u t o s  .y en  su 

c o n d i c i ó n  d e  p r e s i d e n t e ,  con Facul t a d e s  d e  Apoderado Genera l í s imo s i n  

l im i tac ión  d e  suma d e  l a  compañía denominada MANUFACTURERA TEXTIL 

ATENAS, SOCIEDAD ANONIMA (MANTEX S ,&- ) ;  CONTRA la Resoluc idn  d e  e s t a  

Direcc ión  Número 139-96, de l a s  trece horas  d e l  dXa d i e c i s é i s  de 

enero  d e  m i l  novec ien tos  noventa y seis y por c o n s i g u i e n t e  d e c l á r e s e  

CON LUGAR l a  Suspensión Parcial  Temporal - d e  c o n t r a t o s  d e  Trabajo ,  

s o l i c i t a d a  por el señor SKLAR, en r e p r e s e n t a c i ó n  d e  l a  c i t a d a  

soc i edad ,  por un  l a p s o  contado a p a r t i r  de1 VEINTIOCHO DE AGOSTO Y 

HASTA EL DIA OCHO DE SETIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO- 

Dicha suspens ión  abarca a 1 os s i g u i e n t e s  t raba jadores  : L i d i e t h  

Hernánder Gonrález ,  Ol iva  Arce Díaz ,  Yera ldy  .. Rojas  F a l l a s ,  Franc in i  . 

Rojas  Fa1 1 a s ,  Rodrigo Castro  Al varado,  Yor leny  Guerrero A l  v a r e z ,  

Yadher P a d i l l a  Díar,  Francisco Vega Al  v a r e z ,  vera Maruya B a d i l l a  

Eduar te ,  E l i e t h  ~ e r a l t a  Mora, Ana L -  Chaves Fonseca,  0 lga  Vera 

Romero González ,  María Sánchez Coto,  Luz A r i a s  Cascante ,  ~ n t o n i a  

Sabor ío  al  warez,  Ana Isabel  So to  Chaves, Maricruz Rodríguez Guzmán, 

Ze lmira  Campos Ar ias ,  María Alwarado F l o r e s ,  Vilma Montiel ~ u b i l l o , .  



v i c t o r i a  Montiel C u b i l l o ,  V i n i c i o  Paniagua Al f a r o ,  Minor A r i a s  

saborío,  Karen ~ u & ; e z  Val ve rde ,  E l ida  Reyes  Garc ía ,  Olga T o r r e s  

Yonge, F lor  Rojas  Guevara, Juan Pablo Guzmán Rodrl'guex, Ana Yancy 

kíontero Rodríguez,  Nelson Monge Deras, Jimmy Al varado Al varado ,  

Pastora Reyes  Bal todano,  Norman Monge Alemán, ~ a > k e l  i ne Fonseca 

Díaz, Ana Yancy Umaña Campos, Karol V i l  1 a l  obos Mora, Jorge  Brenes  

Retana, Gerardo Mora Durán, I r e n e  A r i a s  A1 f a r o ,  S i l  v i a  Campos A r i a s ,  

Erika S i l s s  Durán, Mari lyn Rolafios Oviedo,  Diana Carba l lo  Sánchez ,  

O l i v i a  LÓpez C a s t i l l o ,  María de l  Rocío Cerdas Orozco, J u l i a  Val verde 
* - 

Cordero, Teres iea Gar i ta  Porras ,  Darry Pérez  Pérez ,  Aux i l i adora  

Ocampo Sanabria ,  Rebeca Ocampo Arce, G r e t t e l  González -Sal a s ,  Miguel 

A l  varado F l o r e s ,  María Sol í s  Vásquez,  Karen Sol í s  Vásquez ,  Shirl ey 

Occlmpo G u t i é r r e z ,  J u l i o  A r i a s  Portugués ,  Moisés Carvajal  Durán, 

Jorge Brayan Gamboa J iménez ,  Jonathan Vargas Sabor ío ,  C a t a l i n a  

Mart ínez  &us tos ,  -Sandra Arroyo Hernández, Na ta l ia  Valenciano Morera, 

Erika Aguil  ar V i l l a l o b o s ,  K a t t i a  Vargas Valenciano,  Zu lay  Mora 

Navarro, Deidal ia  García roruiío, Karla S o f í a  Cascante Campos, Magaly 

Hernández Delgado, María C e c i  J i a  Prado Prado, Eugenio Al f a r o  

Al  varado,  Cata1 i n a  Mart ínez  S u s t o s ,  Carl as Ledezma Sandoval ,  F lor  

Sánchez Bolaños,  Car los  Rubi eermúdez, Karol Ramírez Camacho , 

Piedades  Camacho Qui  r ó s ,  M i  rt,5a Be1 eyda Rodríguez Vargas , Roy Arce 

Suárez ,  Manuel E ,  C o r t é s  Mora, Mirna Marchena Hernández, Rose l yn  

Ramírez Camacho, Rocío Rodríguez Sánchez,  Roy Antonio Cascante  Arce ,  

Ricardo Mora D í a z ,  María L i d i l i a  Ouesada U l l o a ,  Tat.iana ~ o n x á j e z  

Gamboa, Marielos  Carbal lo  Hapton, Lourdes Rodríguez Acuña y Mónica  

Payán Montero NOTIFIQUESE Y FCh3LIOUESE EN EL DIARIO O F I C I A L  - - 



. ARCHIVESE EL EXPEDIENTE EN SU OPORTUNIDAD, - ( F )  - L I C  - RODRlGO ACUfih 

ON ERO. - DIRECTOR 

:* 
NACIONAL INSPECTOR GENERAL DE TRABAJO, - 1 v r x  
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I ~ I ~ S O I , U C I ~ N  NO. 175.99 

MINIS'I'ERIO DE ' l 'I~AlIA.10 Y sric:rr 1x1 1114 1) SOCIAL,. Snii .los6 3 las trecc ))oras 

ti'c.iilt;i ~l)ilitrtos dci veiiil¡tl~s de iiiarzo (le i~iii iiovecieiitos iiovcrlt:\ y iiricvc. 

I<eciirso de apelacibti en subsidio iriterl)uesto por el sefior Erick I.Ii.cties JeriCritis, de cñlidridcs 

qiic constan en aiitos, portador de. la cedirla de identidad 1-422-840: eri sti c.~~riclic:i~~ii dc 

I>rcsiclcntc coti f;ictiltadcs dc apo(lci.ado ~crieralisinio de la socicílad clc esta I'ln7.a (:Al:li 1 1  

13. S.A., eri ~ariti-a la resolilcióri DNI-13-98 de las trece Iioras cori treitiia rliiriiitos del 

dieciséis de novienibre de niil novecietitos noventa y oclio, de la Dirección Nacional (le 

liispecci<Sti de Trabajo de este Ministerio, dictada eri solicitird de sosl>cnsióii teriiporal dc 

coiitrato de traba-jn. 

R1.SUL,TANI>O: 

I .- Que por niedio de escrito fkcliado 16 de sciienibre dc 1907, elscfior I!rick r3reiics Jciikiiiz. 

en si1 condicihn de Presiden1.e coi] Ciciiltades de apoderado geiieralisimo dci la socictlad dc 

esta Plaza CIIFI'; 1.1. R. S.A.. rccibido el día 18 dcl tliisrilo lnes y año eti la 1.lireccii;n 

Naciotial de Ii~spccción dc 'I'rribajo, ~cstiotió autori7acióti de suspcrisi6ri tciiil>oral de los 

contratos de trabajo de los señores <:ornelio Alpizar (iustaviiio, Isidro NuOez Salas y Rosa. 

Maria Inbo Mira~ida. por cuanto su representada fue desalo-iada __ por . .. _*, orden - - ..,, . judicial dcl local -- > 

que arrendaba. Manifiesta qt~e una vez que se enclicntre otm local, s e  inrori;iará a ese 

dcpartar!ierito par-a lo qtie corrtsporida. /\paria copia certificada dc la senfeticia, dcl aiito, q~ic 

c.c?iifir-iiia el desatqio y tic la or.(len de Iari7,ariiic11to. (Vei- folios 1 .a I5j. 

'a 0 SC 2 - Qt~c I ~ ) I  rcsoltici01i I)NI-I(.-l5-07, la I)irC:ccióii Narioiial dc Iiic;iccciiiii <Ir . l /~ l  j .  



Jdvierlc a las partes qiie deritio de iin plazo de diez días hdbiles, tleberáti prcscti!sr, anic diclio 

~i~iicionario, todas las pruebas (le cargo y de descarso cti relac.idii con la solicitiid eri 

!.ckrencia, adeniás noriibres y apellidos, niitner-os de cEdiila y dirección exacta (le cacla iiiio de 

los tratmjadores afectados por la susperisióri del coritrato. (folios 18 y 19) 
\ 

5.- Orie eri atención a la aiidiencia concedida por la resoliiciOii No. [')N 1- 1645-97 citada. los 

cenores isidro Niiiicz Salas y Erick Brenes Jerikins, fomiularon sus consider-acioncs iriedinritc 

csscritos presentadosante la Ilirección Nacional (le la Inspección de Trabajo los dias I O  y 27 

(Ic ociiihre (le 1997, respcctivariiente. (Ver folios 22 a 26). 

4.- Que rnediaritc oficio fechado ei 4 de dicictnbre de 1997, cl Iiispector coniisionado, junto 

coti la liispeclora L.ic. Ana Loreiia Alfaro Valerio rindieron infbrnie; eri el cual. por las 

I-azoiics y corisidcraciorics qiie constar1 eii diclio docuriieiito, corisidci.an qiie la gcstioii se 

dcbc declarar siti lusar. (Ver Qiios 25 a 32) 

-5.- Que mctliante resolución DNI-125-93 de las trece horas con treinta rnin~itos dc! diccis6is 

dc novicn~bre de niil novccicritas novcrita y oclio, dc la »ir-cccibn Nacional dc Itispccci6ii d c  

'Trabajo, por las razones dc tiectio y de deieclio qiie se citan eii diclio acto, resolvi0 i-echa7.ai- 

la solicitud de suspetisión ternporal de tos coi~tratos de trabajo plantezda por Erick Urencs 

Jenkins, En sil condición de representante de la empresa Café tl. 13. S. A. (véanse folios 34 S 

?9). 

6.- Qiie iricorifor-i!ic con lo dispiicsto cii cl iicto ndniinistrn~ivo citado eii el rtl)cl.i.ie aii!ci.ior, por 

escritn reciliicio eri la citac.la dcperidcricia el 26 de enero clc. 1998, el scíior Ureries Jc~ikiris 

7 
- .._ ___ _ _  _ _  _- . . ._ 
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. , I C : I ~ I ) C I S ~  los I~CCII~SOS de re:vocíitoria cori (:pc.l:icióri crt sithsidio, cor, tiilidatrtetito en las 

;~zoiies que coristan en dicho memorial. (Véanse folios 4 0  a 42). 

7.- Oire por resolución PNl-536-98, de las 830 lloras del 23 dc marzo de 1998, la Dircccihi 

;~acional de Inspección de 'Trabajo declaró siri lugar el recurso dc revocatoria, eiripiaz.6 a la 

partes y trasladó el expediente a este Despacfio, !?ara resolver la apclacióti en siihsidici 

8.- Que .11uCe este Despacho eii virtud de la apelac.ión en sulisidio ariteriornieiitc indicada. 

CONSIDERANDO: 

-1.- SOBRE I,A INADMISlHlI..IT>AD ¡)E I,A A P E L A C I ~ N :  El recurso de  apelncibr~ ci 

siibsidic - .  resiilta inadniisible, por cuanto no se está en pre3encia d e  ningiiiio..dc..los..s~~p~!esto 
i.F&::.;.:&:<fii::r6*:- ...> ...':T : . . . . . :  . . . . . . . . , - 

. . . . C . . . ? .  :.. . 
..:, : . .. 

-- -. :: .. . . . 
. . -. 

preyistos. en-,los -numedí ; ~ ~ 2 ; : 3 4 5  y, 346 dz la Jaey General de  I t i r  Admiiiistr'aCiót~-:Públ ica 
D 

_ :_ :- . 

por lo cual procede 31 rechazo ad port~s. Sin embargo, para riiayor claridad,del.inipugriatite 

y de la propia dependencia nijnisterial qiie dictó el acto reciirritio, así como por ciiarito la 

forma en que aquí se resuelve implica iin cainbio en la manera eti que. sc han veiiido 

resolviendo estos asiintos, es preciso Iiacer las sigiiierites nianifestacionc.r;: 

Nnciortnl de Iírspeccidri de Trahnjo: En el voto 4298-97, vertido a propósito dc i!n recurso 

dc.aniparo por dctiiincia de pres\iti!a pcrscc.iicióii sitidical y práctica-: laborales c{eslc.ales, la 

Sala ('oiisti~~rciorial sefiata qire ct ~~roce~litiiietito ~*lniini~tr;itivo cle iii\-rzti!~;ici6ri dc diclins 

deritiricias es "especial" v difiere del proccdimi~ento $eneral qiic. es~ahlece. la [.e? General de  



ccr-cero dcl tcrccr considcrarido del itidicado voto). El criterio jurispriidericial c.c?titciiido c11 

csa resolución del alto 'Tributial, que es viriciilatite eti vitittcl de lo dispuesto cn el articiilo 13 

de la Ley de la Jurisdiccióri Constitucional, es perfectariiente aplicahlc t i o  scilo al caso supr-a 
c 

seííalado, sino tanibiéti a todo tipo de "irivesticacíones" o "procediriiieiitos" cotitcnil~latlos en .. 
el Código de Trabajo y que deba llevar a cabo la Di-.o,cción Nacior~al de InspecciOn dc 

Trabajo; tales coii~o los de "autorizaci0n de sitsperisibn de coritratos de tr¿ll)+io", de 

"autorización de despido de trabajadora en estado dc embarazo o en periodc) de lac.taiic.ia", dc 

"autori7~ción de trabqio noctiirrio de nit!jeresn, etc. 

La especialidad de dichos procedimietito,s devieiie de que, eii tales casos, se trata de titia 

fiirición be fiscalización y <le tiriela de derechos laborales (o más bien del I)creclio l-a!,oral), 

enconieridados por el legislador a un  cjr~ano que !iene su asiento en scde adniiriistra~i\:¿i. 

conlo es la citada Dirección. Como bien lo afirma la citada Sala, la fiinci0ii de la Disecci6ri 

Naciotial de Inspección de Trabajo tiericl como fin trascendente, prociirx !a ariiionii; dc las 

relaciones oh.;.erb patroiiales. Esa finírlidad o propósito lo reali7.a diclia dcper~tlcticin a 

trav6s de la fiscalizaciln y vigilancia del cuiiipliinietito de la ley Iahoral y dc las norriias 

conexas; y, dt: ser necesa.rio, por medio del planteamicnto tle las acciones judicialts 

pertinentes, en caso de que comp'riiebe la violacióti de dicha normativa, así como medinntc la 

resol~icióii dc los asi~nios soriietidos por ley a SU decisióii (véatise Cc)nvcnios 139 y S 1 dc. la 

Ministerio dc  -1'rahajo y Scc\rric{nd Snrial y los nunier-ales pcrliric.!itcs drl C:bt{.i~o dr  -l'rabaio, 



¡.a activitlad de itis~~cc.cióri de trabajo, a. cargo dc la citada Ilircc.cióri, coiistitiiyc iin iiic(lin c 

iristnimento idóneo, a la par de otras acciones y posibilidades, para lograr la efectiva 

aplicaci8n de los dcrcclios sustatitivos que coiitenipla la legislación laboral y social. lis 6s(c 

iiti niecaiiisnio qiie previó el legislador social de 1913, para prociirar qiie cl I>ercclio dcl 

'I'rabajo no se cotivirtiera en letra riiuerta. A la par de las propias orgaiiizaciones socialcs y 
'-. 

de los interesados itidividualcs directos, se confirió accióci jtidicial y se le encoiiientló a la 

Dii-ccci0n Nacional dc Irispeccíón de 'l'rabajo, actuar coriio "vigilaritc adriiitiistrativo" dcl fit.1 

. - 
cuinpliniiento de la norniativa de trabajo y de seguridad social. FIabia entonces y existe aúti 

(por cuatito la legislacióii tio ha sido modificada en este aspecto), un  especial itiierCs del 

Estado, de la Sociedad como uti todo, eii que las leyes de trabajo y de scgiiridad social sc 

aplicara11 pleriamente, para manterier y fortalecer la tratiqiiilidacl social y política del país. 

Sc c.onside~-6 qiie dicha de.pctidericia era y es la' itlóiica para ciiriiplir tan honrosa v 

írascetidenfal fiinción; la cual, conlo se ve, no tiene naiiirale7.a jiiríclico administrativa. sin:, 

eniiíienteiiiente iah~ral y debe sustraerse, en la medida de lo posible, de cotisidcracioncs dc. 

tipo político partidista. De allí que resulteti inaplicables los proctdimicntos ordi~iai.in y 

stiniario, previstos por la Ley General de la Ariministracióti Píiblica; y, por el contrario, en los 

casos no previstos, deban idearse mecanisinos y "procediniientos especiales" qiie, c<ri plciia 

observancia del "debido proceso" y del ."derecho de defensa" de. las partes, lleven a iiria 

rápida rcsolucióri de los asuntos .soinctidos a la decisión de la indicada 1)irccción (articiilos i 5 

y 452 d,:l CTOdi::c: dc Trabajo, esic itltiiito poi- ri;>!icoci<i!i aiiclOgica, eri concoi.dniic.i;i coii los 

riiii~icrales 39 y 4 I de  la Constitucióri Política). Eii tirtiid <Ic In clclicadeza de los intereses 

bienes jciri(1icos t~irelados y de- I;\ función-tnisión qiie sc. ~rr.c~cii<lt., di(:l;os 111-ocediniiciitos 

! 1 

__ .- .. 
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1;)t)otalcs dcbcii participar de los de~iottiiriados l,riric.il)ios dc "iiifc)rmalidad" c "itiipiilsc) 

proccsal de oficio" (oficiosidad o cclcridad), siii detrinicrito, coino ha qiiedado diclio. de los 

pi.iiicipios constitucionales del "dcl>ido proccso" y del "dcreclio dc  dcfcnsa" (artíctilos 39 y 

4 1 de la Carta Mastia). Es por lo atiterior cluc, en el cilado voto 4208-97, la propia Sala 

C~onstiti~cional estableció uii plazo ináxinio de dos meses, para que la Qirección Nacional de 

Inspección de Trabajo resuelva las deriuiicias par pcrse.c.uc.i0ti sindical y 'pr5c.íicas laborales 

desleales; tal y como se transcribe de seguido: 

"Si  bien corito sc it~clicó linerrs crrrihn rto p~icckr nj)licnrxc! 

pracec/i~rtiettto Inhornl, lo cierto es que por razones dc seguridad 

jurídica, rio puede dejarse sin establecer i i r i  linlitc. eti cl tiempo que 

circuriscriba la actiiaci6ii de la adiiiiiiisti-ac.iOri. Por lo qiic, arite la 

oniisi0n legislativa y de wnfiwmidad cori lo dispiiesto por el articiilo 15 
. . 

del Código de Trabajo, dcl~e aplimrse eii el caso ba-¡o exariieti cl 

principio general laboral de ramtiabilidacl. Así, si la Lcy General dc la 

Admiriistracióii Pública establece u n  plazo de dos riieses para dar por 

concliiido el procedimiento ordinario que resuclve en el forido u n  

conflicto, ponderando dicha situación, en la nplicncicírt rjcl 
; .  . . 

procc(li~nicnfo e.~tnh/eci(/o CII i o . ~  rrrfrrcrilo.v 36-3 .vigrricrif(~.v c/c1 (,ií(/igo 



j)Jn:o i(Jkrtfico ni trrctrcionntJo ptrrrr tlcrr por c:otrcrlrricJo srr ititc!r~.cvtc.icín 

ntitrtinisfrtr fivn (dc.vc/c In clc?hitJn. 1)r-e.verrfncicín c/c /n &trrrttcin nrr fc c.ve 

del e~~)ctJicnfc) .. . " (La negrita y la ciirsiva sor1 a~!,re$gdas) 

A inayor abundancia de argunieiiios, sobre la "especialidad" de los proccdiniieiitos 

coiiieinplados en el Código de Trabajo y la itiaplic-ql~ilidad dc los procediii~ientos 

adrninistrativos establecidos en la Ley Cieneral de la Adtni~iistra.cióii I'iiblica, cabe seiíalar lo 

sisiiieiite. ' Diciia Icy, en sus artículos 367.2.h) y 367.3, en concordancia con los Dec.retos N" 

8979-P y No 9169-P. de 28 de agosto y 18 de dicienlbre, anibos de 1978, rcspec.tivariieiite. 

excluyen exprcsanieiite de la aplicaciori de siis prncediinientos al Código de Traba-joo 

h).- !.os '>liroceditniettios frrhornles" ("cs~~ecinles'~ ssólo rrdtiiitcn los recrrrsos c.~~~rcsnttictr~c 

cor~tc~í~plrtrIos erz e1 Córiigo de ?i-nl)njo: 'I'ratáiidosc de materia iuridico adti~itiistraiiva, el 

procediniicnto a seg~iir lo detesniiria e.l asmto que se ha de resolver o investigar (articti!or; 

308 y 320 de la I..cy General de la Adniitiistración Pública). Segiin sea cl procediinietito de 

que sc trate (orditiario o stiinario), así se establece la procedciicia de rccili-sos ¡>ara 

dcterinina(1os ados y los térinirios para la inieq~osición dc  diciias iiiipo~iiaciorics. Eii otras 

palabras, la naturale7~ jurídica del procedimietito aplicable deterniina los recursos 

procedentes (aríiciilos 342,344,345 y 346 de. dicha L,ey General). 

Pero, como ha qiiedado ex pues!^,, eri el casb qrie ncs ocupa no procede aplic~r i i r i  

procediiiiieiito acitiiiiiistiativo (:ordiiiario o siiiiiario), sirio uno "cspcc.ial" previsro cii cI 

<:icli:o dc 'l'r-ñhain; cl c.tial, sc~?riii lo dcternliiia la Sala (:onstiiiicioiial, escliiyc iricliiso la 

;iplic;\citiri si.ir)lctoi.i:i de Iris tlisposicioi~cs de I;i I,cy Geiici-íil de la ~\drniriislnicióri I'iil~lica. Y 



siciido que para el caso de "solici(iid de aiitorizacibn <Ic suspcrisión teriil~oi al clc cciiitfiitos c/c 

-trabajo", el Código dc I'rabajo tio contcnipla nirip,iiri reciii.so contra lo rcsuclio por- la 

I)irccciÓri Naciorial de Inspeccibn dc Traba-jo, cualqiiicr iiiipugtiacióii qiic se csia1dezc.a 

resulta inadtiiisiblc, segí~n esta riorinativa especial. Asi lo adiiiitc la propia Sala 

Constitucional, eri el voto 4298-97, ciiando señala que, para el caso dc dcririiicias por prcsrinta 

perse.ciición siiidical o prácticas laborales desleales, sólo se coiiteinpla el reciirso (le altclaciic.)ri 

contia las resoluciones de  la indicada ~ireccibn que orcleiiaii archivar el expetlietite. Es 

decir, la regla funciona en el sentido de que caben recursos sólo en los casos qiie así lo 

establezcan las disposicioiies pertitie*>!es dc dichos "procediniientos eslic.ciales". 

c). - Casos precedcnles -y ofrns considertrciorre.v: Con aii terioridad. anf es dc la etri isióri (lcl 

voto 429S-97, siipra citado, este Despacho venia admitiendo recilrsos de apefaciiin 

iriterpiiestos conti-a actuaciorics y rcsoliiciones de la 1)irección Nac.ictr!al de Irisl~ccciciri dc: 

Trabajo; pero, dada la "especialidad" de los procedimientos laborales coiiterii!~lados e l i  cl 

Cócligo de Traha-¡oo toriiando cn ciienta las consideracioties disposic-ioiies c.riiif idas por la 

Sala Coristitiicioiial en diclio fallo y las razoncs de derecl~o aiites citadas. rin es 

jiiridicatnente posible continuar esa foniia de actuación. Por ello, el r.cci!rFo de a;ic.lacií~ti 

eri subsidio qiie nos ociipa deOe recliazarsc por inadn~isiblc., conlo en efecto se l~ace; y, e11 

c.onsecueticia, procede declarar agotada Ia vía administrativa. I1e.r-ivado de lo aiitericv. 

dicha Ulreccióri ciebcrrí rechazar. ad portas, por inxln~isible.s, los rcciir.sos (le apclaci'iti cl!lc 



l - :I~s~I~l , \ ' lc:  

Sc rccfiaza por iiiaC:nisiblc el recurso dc at)elación cii siibsidio irilet.l>i~eslo por el scñor l:'r.ick 

13reties Jctikins, de calidades qiie c.otistan cri atitos, c.11 su c.oiidiciiiii de  1'1-csiclciite c.on 

fíiciili:ides de apoderaclo gcrieialísirno dc, la sociedad úc esta l ' l ;~  8.a C A F ~  t l .  13. S.A.. cn 

coritra la resolucióri DN1-125-98 de las ti-ecc lloras cori li.eitila iiiiii~itos dcl tlicciséis dc  

tioviernbre de mil novecietitos noventa y oclio, tle la Dirección Nacional de Irispccc.i61i rie 

-1'rabajo de este Miriisterio. Para deiiiiis efectos Icgales, se da por agotada la vía 

adiiiiiiistrativa. Retilitase el expedieiite a la Dirección Nacional de 1nspecc.ióri de. 'Traba-jo, 

. - 
para los fines consigtiientes y para efectos de efecttiar las iiolific.acioiics dc csiilo. 

Notifiqi~ese A TODAS LAS I>ARl-J<S.- 



ANEXO 3 



ACUERDO SOBRE LOS TEXTILES Y EL VESTIDO 

Los Miembros: 

Recordando que los Ministros acordaron en Punta del Este que "las negociaciones 
en el área de los textiles y el vestido tendrán por finalidad deñnir modalidades que 
permitan integrar finalmente este sector 'en el GATT sobre la base de normas y disciplinas 
del GATT reforzadas, con lo que se contribuiría también a la consecuc;ión del objetivo de 
una mayor liberaljzación del comercio"; 

Recordando -imisrno que en la Decisión tomada por el Comité de Negociaciones 
Comercides en abril de 1989 se acordó que el proceso de integración debería iniciarse 
después de concluida la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales y 
debería ser de carácter progresivo; 

Recordando además que se acordó que debería otorgarse un trato especial a los 
paises menos adelantados Miembros; 

Convienen en lo siguiente: 

1 .  En el presente Acuerdo se estipulan las disposiciones que han de aplicar los Miembros 
durante un período de transición para la integración del sector de los textiles y el 
vestido en el GATT de 1994. 

2. Los Miembros convienen en aplicar las disposiciones del pániafo 18 dek artículo 2 y del 
párrafo 6 b) del artículo 6 de una manera que permita aumentos signüicativos de las 
posibiidades de acceso de los pequeños abastecedores y el desarrollo de 
oportunidades de mercado comercialmente importantes para los nuevos exportadores 
en la esfera del comercio de textiles y vestido.' 

3. Los Miembros tomarán debidamente en consideración la situaci6n de los Miembros 
que no hayan aceptado los Protocolos de prórroga del Acuerdo relativo al Comercio 
Internacional de los Textiles (denominado en el presente Acuerdo "el AMI?") desde 
1986 y, en la medida posible, les otorgarán un trato especial al aplicar las disposiciones 
del presente Acuerdo. 

' En la medida en que sea posible, podrán también beneficiarse de esta disposición las 
exportaciones de los paises menos adelantados Miembros. 



4. Los Miembros convienen en que los intereses particulares de los Miembros 
exportadores que son productores de algodón deben, en consulta con ellos, quedar 
reflejados en la aplicación de las disposiciones del presente Acuerdo. 

5 .  Con objeto de facilitar la integración del sector de los textiles y el vestido en el GATT 
de 1994, los Miembros deberán prever un continuo reajuste industrial autónomo y un 
aumento de la competencia en sus mercados. 

6. Salvo estipulación en contrario en el presente Acuerdo, sus disposiciones no afectarán 
a los derechos y obligaciones que correspondan a los Miembros en virtud de las 
diposiciones del Acuerdo sobre la OMC y de los Acuerdos Comerciales 
Multilaterales. 

7. En el Anexo se indican los productos textiles y prendas de vestir a los que es aplicable 
el, presente Acuerdo. 

ARTICULO 2 

1. Dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, 
todas ias restricciones cuantitativas contenidas en acuerdos bilaterales y mantenidas en 
virtud del artículo 4 o notificadas en virtud de los artículos 7 u 8 del AMF que estén 
vigentes el día anterior a dicha entrada en vigor, serán notificadas en detalle por los 
Miembros que las mantengan, con inclusión de los niveles de limkación, los 
coeficientes de crecimiento y las disposiciones en materia de flexiiidad, al Órgano de 
Supervisi6n de los Textiles previsto en el artículo 8 (denominado en presente Acuerdo 
el "OST'). Los Miembros acuerdan que a partir de la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC todas esas restricciones mantenidas entre partes contratantes 
del GATT de 1947, y vigentes el día anterior a dicha entrada en vigor, se regirán por 
las disposiciones del presente Acuerdo. 

2. El OST distribuirá estas notificaciones a todos los Miembros para su información. 
Cualquier Miembro podrá sñaiar a la atención del OST, dentro de los 60 días 
siguientes. a la distribución de las notificaciones, toda observación que considere 
apropiada con respecto a tales notificaciones. Estas observaciones se diiriiuirán a los 
demás Miembros para su información. El OST podrá hacer recomendaciones, según 
proceda, a los Miembros interesados. 

3. Cuando el período de 12 meses de las restricciones que se han de notificar de 
conformidad con el párrafo 1 no coincida con el período de los 12 meses 
inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, 
los Miembros interesados deberán convenir por mutuo acuerdo las disposiciones 
requeridas para ajustar el período de las restricciones al período anual de vigencia del 



huerdo2 y para establecer los niveles de base teóricos de tales restricciones a los 
efectos de la aplicación de los dispuesto en el presente artículo. Los Miembros 
interesados convienen en entablar prontamente las consultas que se les pidan con vistas 
a alcanzar tal acuerdo mutuo. Las disposiciones mencionadas deberán tener en cuenta, 
entre otros factores, las pautas estacionales de los envíos de los últimos años. Los 
resultados de esas consultas se notificarán al OST, el cual hará las recomendaciones 
que estime apropiadas a los Miembros interesados. 

4. Se considerará que las restricciones notificadas de conformidad con el párrafo 1 
constituyen la totalidad de tales restricciones aplicadas por los hiiembros respectivos 
c,; día anterior a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. No se 
introducirá ninguna nueva restricción en términos de productos o de Miembros, salvo 
en virtud de las disposiciones del presente Acuerdo o de las disposiciones pertinentes 
del GATT de 1994.' Las restricciones que no se hayan notificado dentro de los 60 días 
siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC se dejarán sin 
efecto inmediatamente. 

5. Toda medida unilateral tomada al amparo del artículo 3 del AMF con anterioridad a la 
fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC podrá seguir en vigor durante el 
plazo en él establecido, pero no por más de 12 meses, si la ha examinado el Organo de 
Vigilancia de los Textiles (denominado en el presente Acuerdo "el OVT") establecido 
en virtud del AMF. Si el OVT no hubiera tenido la oportunidad de examinar tal 
medida unilateral, el OST la examinará de conformidad con las normas y 
procedimientos que rigen en el marco del AMF las medidas tomadas al amparo del 
artículo 3. Toda medida aplicada con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC en virtud de un acuerdo regido por el artículo 4 del AMF y 
que sea objeto de una diferencia que el OVT no haya tenido oportunidad de examinar 
será tambien examinada por el OST de conformidad con las normas y procedimientos 
del AMF aplicables a tal examen. 

6. En la fecha en que entre en vigor el Acuerdo sobre la OMC, cada Miembro integrará 
en el GATT de 1994 productos que hayan representado no menos del 16 por ciento 
del volumen total de las importaciones realizadas en 1990 por el Miembro de que se 
trate de los productos enumerados en el anexo, en términos de líneas del S.A o de 
categorías. Los productos que han de integrarse abarcarán productos de cada uno de 
los cuatro grupos siguientes: "tops" e hilados, tejidos, artículos textiles confeccionados 
y prendas de vestir. 

Por "periodo anual de vigencia del Acuerdo" se entiende un periodo de 12 meses a partir 
de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre al OMC y cada uno de los períodos sucesivos de 
12 meses a partir de la fecha en que finalice el anterior. 

Entre las disposiciones pertinentes del GATT de 1994 no está incluido el artículo XIX en 
lo que respecta a los productos aún no integrado en el GATT de 1994, sin perjuicio de lo 
estipulado expresamente en el párrafo 3 del Anexo. 



7. Los Miembros interesados notificarán con arreglo a los criterios que siguen los detalles 
completos de las medidas que habrán de adoptar de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo : 

a) los Miembros que mantengan restricciones comprendidas en el párrafo 1 se 
comprometen, no obstante la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC, a notificar dichos detalles a la Secretaría del GATT a más tardar en la fecha 
fijada por la Decisión Ministerial de 15 de abril de 1994. La Secretaría del GATT 
distribuirá prontamente las notificaciones a los demás participantes para su 
información. Estas notificaciones se transmitirán al OST, cuando se establezca, a 
los fines del párrafo 2 1 ; 

b) . los Miembros que de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 se hayan 
reservado el derecho a recurrir a las disposiciones del artículo 5 notificarán dichos 
detalles al OST a más tardar 60 días después de la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC o, en el caso de los Miembros comprendidos en el ámbito 
del párrafo 3 del artículo 1, a más tardar al f inabr  el 12" mes de vigencia del 
Acuerdo sobre la OMC. El OST distribuirá estas notificaciones a los demás 
Miembros para su información y las examinará con arreglo a lo previsto en el 
párrafo 21. 

8. Los productos restantes, es decir, los productos que no se hayan integrado en el GATT 
de 1994 de conformidad con el párrafo 6, se integrarán, en términos de líneas del SA o 
de categorías, en tres etapas, a saber: 

a) el primer día del 37" mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC, productos 
que hayan representado no menos del 17 por ciento del volumen total de las 
importaciones realizadas en 1990 por el Miembro de que se trate de los productos 
enumerados en el anexo. Los productos que los Miembros han de integrar 
abarcarán productos de cada uno de los cuatro grupos siguientes: "tops" e hilados, 
tejidos, artículos textiles confeccionados y prendas de vestir; 

b) el primer día del 85" mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC, productos 
que hayan representado no menos del 18 por ciento del volumen total de las 
importaciones r&das en 1990 por el Miembro de que se trate de los productos 
enumerados en el anexo. Los productos que los Miembros han de integrar 
abarcarán productos de cada uno de los cuatro grupos siguientes: "tops" e hilados, 
tejidos, artículos textiles confeccionados y prendas de vestir; 

c) el primer día del 12 1" mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC, el sector de 
los textiles y el vestido quedará integrado en el GATT de 1994 al haberse 
eliminado todas las restricciones aplicadas al amparo del presente Acuerdo. 

9. A los efectos del presente Acuerdo se considerará que los Miembros que hayan 
notiñcado de conformidad con el párrafo 1 del artículo 6 su intención de no reservarse 
el derecho de recurrir a las disposiciones del artículo 6 han integrado sus productos 



textiles y de vestido en el GATT de 1994. Por consiguiente, esos Miembros estarán 
exentos del cumplimiento de las disposiciones de los párrafos 6 a 8 y del párrafo 1 1. 

10. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo impedirá que un Miembro que haya 
presentado un programa de integración según lo dispuesto en los párrafos 6 u 8 integre 
productos en el GATT de 1994 antes de lo previsto en ese programa. Sin embargo, tal 
integración de productos surtirá efecto al comienzo de un período anual de vigencia del 
Acuerdo, y los detalies se notificarán al OST, por lo menos con tres meses de 
antelación, para su distribución a todos los Miembros. 

11. Los respectivos programas de integración de conformidad con el párrafo 8 se 
notificarán en detalle al OST por lo menos 12 meses antes de su entrada en vigor. y el 
OST.los distribuirá a todos los Miembros. 

12. Los niveles de base de las restricciones aplicadas a los productos restantes, 
mencionados en el párrafo 8, serán los niveles de límitación a que se hace referencia en 
el párrafo 1. 

13. En ia etapa 1 del presente Acuerdo (desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC hasta el 36" mes de vigencia del mismo inclusive), el nivel de cada 
restricción contenida en los acuerdos bilaterales concertados al amparo del AMF y en 
vigor en el período de los 12 meses inmediatamente anteriores a la fecha de entrada en 
vigor del Acuerdo sobre la OMC se aumentará anualmente en un porcentaje no inferior 
al del coeficiente de crecimiento establecido para las respectivas restricciones, 
aumentado en un 1 6 por ciento. 

14. Salvo en los casos en que el Consejo del Comercio de Mercancías o el Organo de 
Solución de Diferencias decidan lo contrario en virtud del párrafo 12 del artículo 8, el 
nivel de cada restricción restante se aumentará anualmente en las etapas siguientes del 
presente Acuerdo en un porcentaje no inferior al siguiente: 

a) para la etapa 2 (del 37O al 84" mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC 
inclusive), el coeficiente de crecimiento aplicable a las respectivas restricciones 
durante la etapa 1, aumentado en un 25 por ciento; 

b) para la etapa 3 (del 85" al 120" mes de vigencia del Acuerdo sobre la OMC 
inclusive), el coeficiente de crecimiento aplicable a las respectivas restricciones 
durante la etapa 2, aumentando en un.27 por ciento. 

15. Nada de lo dispuesto en el presente Acuerdo impedirá que un Miembro elimine 
cualquier restricción mantenida de conformidad con el presente artículo, con efecto a 
partir del comienzo de cualquier período anual de vigencia del Acuerdo durante el 
período de transición, a condición de que ello se notifique al Miembro exportador 
interesado y al OST por lo menos tres meses antes de que la eliminación surta efecto. 
El plazo estipulado para la notificación previa podrá reducirse a 30 días con el acuerdo 
del Miembro objeto de la Limitación El OST distribuirá esas notiíicaciones a todos los 



Miembros. Al  considerar ia eliminación de restricciones según lo previsto en el 
presente panafo, los Miembros interesados tendrán en cuenta el trato de las 
exportaciones similares procedentes de otros Miembros. 

16. Las disposiciones en materia de flexibilidad, es decir, la compensación, la transferencia 
del remanente y la utilización anticipada, aplicables a todas las restricciones mantenidas 
de conformidad con el presente artículo, serán las mismas que se prevén para el 
período de los 12 meses inmediatamente anteriores a la entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC en los acuerdos bilaterales concluidos en el marco del AMF. No se 
impondrán ni mantendrán límites cuantitativos a la utilización combinada de la 
compensación, la transferencia del remanente y la utilización anticipada. 

17. Las disposiciones admúlistrativas que se consideren necesarias en relación con la 
aplicación de cualquier disposición del presente artículo serán objeto de acuerdo entre 
los Miembros interesados. Esas disposiciones se notificarán al OST. 

18. En cuanto a los Miembros cuyas exportaciones estén sujc:as el día anterior a la fecha 
de entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC a restricciones que representen el 1,2 
por cienta o menos del volumen total de las restricciones aplicadas por un Miembro 
importador al 3 1 de diciembre de 1991 y notiñcadas en virtud del presente artículo, se 
establecerá, a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC y para el período de 
vigencia del presente Acuerdo, una mejora signiñcativa del acceso, avanzando una 
etapa los coeficientes de crecimiento establecidos en los p M o s  13 y 14 m e d i t e  los 
cambios, como mínimo equivalentes, que puedan convenirse de común acuerdo en 
relación con una combinaciói diferente de los niveles de base, los coeficientes del 
crecimiento y las disposiciones en matéria de flexiiilidad. Esas mejoras se notificarán al 
OST. 

19. Cada vez que, durante el período de vigencia del presente Acuerdo, un Miembro 
adopte en virtud del articulo XM del GATT de 1994 una medida de salvaguardia con 
respecto a un determinado producto en el año inmediitarnente siguiente a la 
integración de éste en el GATT de 1994 de conformidad con las disposiciones del 
presente artículo, serán aplicables, a reserva de lo estipulado en el párrafo 20, las 
disposiciones de dicho artículo XIX, según se interpretan en el Acuerdo sobre 
Salvaguardias. 

20. Cuando esa medida sea aplicada utilizando medios no arancelarios, el Miembro 
importador de que se trate la aplicará de la manera indicada en el párrafo 2 d) del 
artículo XIII del GATT de 1994, a petición de un Miembro exportador cuyas 
exportaciones de los productos en cuestión hayan estado sujetas a restricciones al 
amparo del presente Acuerdo en cualquier momento del año inmediatamente anterior 
a la adopción de la medida de salvaguardia. El Miembro exportador interesado 
administrará la medida. El nivel aplicable no reducirá las exportaciones de dicho 
producto por debajo del nivel de un período representativo reciente, que 
corresponderá normalmente al promedio de las exportaciones realizadas por el 



Miembro afectado en los es últimos años representativos sobre los que se disponga de 
estadísticas. Además, cuando la medida de salvaguardia se aplique por más de un año, 
el nivel aplicable se liberalizará progresivamente, a intervalos regulares, durante el 
período de aplicación. En tales casos, el Miembro exportador de :que se trate no 
ejercerá el derecho que le asiste en virtud del párrafo 3 a) del artículo XIX del GATT 
de 1994 de suspender concesiones u otras obligaciones sustancialmente equivalentes. 

21. El OST examinará constantemente la aplicación del presente artículo. A petición de 
cualquier Miembro, examinará toda cuestión concreta relacionada con la aplicación de 
sus disposiciones. El OST dirigirá recomendaciones o conclusiones apro~sdas en *m 
plazo de 30 días al Miembro o a los Miembros interesados, después de haberlos 
invitado a participar en sus trabajos. 

l. Dentro de los 60 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC, los Miembros que mantengan restricciones4 a los productos textiles y de vestido 
(distintas de las mantenidas al amparo del AMF y comprendidas en el ámbito de las 
disposiciones del artículo 2), sean o no compatibles con el GATT de 1994: a)las 
notiíicarán en detalle al OST; o b) facilitarán a éste notificaciones relativas a las 
mismas que hayan sido presentadas a cualquier otro órgano de la OMC. Siempre que 
así proceda, las notificaciones deberán suministrar información sobre la justificación de 
las restricciones en el marco del GATT de 1994, con inclusión de las dispósiciones del 
GATT de 1994 en que se basen. 

2. Los Miembros que mantengan restricciones comprendidas en el ámbito del párrafo 1, 
salvo las que se justifiquen en virtud de una disposición del GA'M' de 1994: 

a) las pondrán en conformidad con el GATT de 1994 en el plazo de un año 
contado a partir de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, y lo notificará 
ai OST para su urformación; o 

b) las suprimirán gradualmente con arreglo a un programa que han de presentar al 
OST a más tardar seis meses después de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo 
sobre la OMC. En ese programa se preverá la supresión gradual de todas las 
restricciones en un plazo no superior a 1á duración del presente Acuerdo. El OST 
podrá hacer recomendaciones sobre dicho programa al Miembro de que se trate. 

3. Durante el período de vigencia del presente Acuerdo, los ~iembrÓs facilitarán al OST, 
para información de éste, las notificaciones que hayan presentado a cualquier otro 
órgano de la OMC en relación con toda nueva restricción o toda modificación de las 

Por restricciones se entiende todas las restricciones cuantitativas unilaterales, acuerdos 
bilaterales y demás medidas que tengan un efecto similar 



restricciones existentes sobre los productos textiles y de vestido que haya sido 
adoptada al amparo de cualquier disposición del GATT de 1994, dentro de los 60 días 
siguientes a la fecha en que haya entrado en vigor. 

4. Todo Miembro podrá hacer notificaciones inversas al OST, para información de éste, 
con respecto d a  justificación en virtud del GATT de 1994 o con respecto a cualquier 
restricción que pueda no haber sido notificada de conformidad con las disposiciones del 
presente artículo. En relación con esas notificaciones, cualquiera de los Miembros 
podrá entablar acciones de conformidad con las disposiciones o procedimientos 
pertinentes del GATT de 1994 en el órgano competente de la OMC. 

5. El OST distribuirá a todos los Miembros, para su información, las notificaciones 
presentadas de conformidad con el presente artículo. 

1. Las restricciones a que se hace referencia en el artículo 2 y las aplicadas de 
conformidad con el artículo 6 serán administradas por los Miembros exportadores. Los 
Miembros importadores no estarán obligados a aceptar envíos que excedan de las 
restricciones notificadas en virtud del artículo 2 o de las restricciones aplicadas de 
conformidad con el artículo 6. 

2. Los Miembros convienen en que la introducción de modificaciones en la aplicación o 
administración de las restricciones notificadas o aplicadas de conformidad con el 
presente Acuerdo,. como las modiicaciones de las prácticas, las normas, los 
procedimientos y la clasifícación de los productos textiles y de vestido por categorías, 
incluidos los cambios relativos al. Sistema Armonizado, no deberá alterar el equilibrio 
de derechos y obligaciones entre los Miembros afectados en el marco del presente 
Acuerdo, tener efectos desfkvorables sobre e acceso de que pueda beneficiarse un 
Miembro, impedir la plena utilización de ese acceso ni desorganizar el comercio 
abarcado por el presente Acuerdo. 

3. Los Miembros convienen en que, si se notifica para su integración con arreglo a las 
disposiciones del artículo 2 un producto que no sea el único objeto de una restricción, 
ninguna modificación del nivel de esa restricción alterará el equilibrio de derechos y 
obligaciones entre los Miembros afectados en'el marco del presente Acuerdo. 

4. Los Miembros convienen en que, cuando sea necesario introducir las modificaciones a 
que se refieren los párrafos 2 y 3, el Miembro que se proponga ir&oducirlas informará 
al Miembro o a los Miembros afectados y, siempre que sea posible, iniciará consultas 
con ellos antes de aplicarlas, con objeto de Uegar a una solución mutuamente aceptable 
sobre un ajuste adecuado y equitativo. Los Miembros convienen además en que, 
cuando no sea factible entablar consultas antes de introducir las modificaciones, el 
Miembro que se proponga introducirlas entablará consultas, a petición del Miembro 
afectado, y en un plazo de 60 días si es posible; con los Miembros interesados, a fin de 



llegar a una solución mutuamente satisfactoria sobre los ajustes adecuados y 
equitativos, de no llegarse a una solución mutuamente satisfactoria, cualquiera de los 
Miembros intervinientes podrá someter la cuestión al OST para que éste haga 
recomendaciones con arreglo a lo previsto en el artículo 8. En caso de que el OVT no 
haya tenido oportunidad de examinar una diferencia relativa a modificaciones de esa 
índole introducidas con anterioridad a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC, 
esa diferencia será examinada por el OST de conformidad con las normas y 
procedimientos del AMF aplicables a tal examen. 

ARTICULO 5 

1. Los Miembros convienen en que la elusión, mediante reexpedición, desviación, 
declaración falsa sobre el país o lugar de origen o falsificación de documentos 
oficiales, frvstra el cumplimiento del presente Acuerdo para la integración del sector 
de los textiles y el vestido en el GATT de 1994. Por consiguiente, los Miembros 
deberán establecer las disposiciones legales y10 procedimientos administrativos 
necesarios para tratar dicha elusión y adoptar medidas para combatirla. Los Miembros 
convienen además en que, en conformidad con sus leyes y procedimientos internos, 
colaborarán plenamente para resolver los problemas resultantes de la elusión. 

2. Cuando un Miembro considere que se está eludiendo el presente Acuerdo mediante 
reexpedición, desviación, declaración falsa sobre el país o lugar de origen o 
falsificación de documentos oficiales, y que no se aplican medidas para tratar esa 
elusión y10 combatiria, o que las que se aplican son inadecuadas, deberá entablar 
consultas con el Miembro o Miembros afectados a fin de buscar una solución 
mutuamente satisfactoria. Se deberán celebrar esas consultas con prontitud y, siempre 
que sea posible, en un plazo de 30 día. De no llegarse a una solución mutuamente 
satisfactoria, cualquiera de los Miembros intervinientes podrá someter la cuestión al  
OST para que éste haga recomendaciones. 

3. Los Miembros convienen en hacer lo necesario, en conformidad con sus leyes y 
procedimientos nacionales, para impedir e investigar ias prácticas de elusión en su 
territorio y, cuando así convenga, adoptar disposiciones legales y10 administrativas 
contra ellas. Los Miembros convienen en colaborar plenamente, de conformidad con 
sus leyes y procedimientos internos, en los casos de elusión o supuesta elusión del 
presente Acuerdo, con el fin de establecer los hechos pertinentes en los lugares de 
importación, de exportación y, cuando corresponda, de reexpedición. Queda 
convenido que dicha colaboración, en conformidad con las leyes y procedimientos 
internos, incluirá: la investigación de las prácticas de elusión que aumenten las 
exportaciones objeto de limitación destinadas al Miembro que mantiene las 
limitaciones; el intercambio de documentos correspondencia, informes y demás 
Sormación pertinente, en la medida en que esté disponible; y facilidades para realizar 
visitas a instalaciones y entablar contactos, previa petición y caso por caso. Los 
Miembros procurarán aclarar las circunstancias de esos casos de elusión o supuesta 



elusión, incluidas las respectivas funciones de los exportado res o importado res 
afectados. 

4. Los Miembros convienen en que, cuando a resultas de una investigación haya pruebas 
suficientes de que se ha producido una elusión (por ejemplo cuando se disponga de 
pruebas sobre el país o lugar de origen verdadero y las circunstancias de dicha 
elusión), deberán adoptarse las disposiciones oportunas en la medida necesaria para 
resolver el problema. Entre dichas disposiciones podrá incluirse la denegación de 
entrada a mercancías o, en caso de que las mercancías hubieran ya entrado, el reajuste 
de las cantidades computadas dentro de los niveles de limitación con objeto de que 
reflejan el verdadero país o lugar de origen, teniendo debidamente en cuenta las 
circunstancias reales y la intervención del país o lugar de origen verdadero. Además, 
cuando haya pruebas de la intervención de los territorios de los Miembros a través de 
los cuales hayan sido reexpedidas las mercancías, podrá incluirse entre las 
disposiciones la introducción de limitaciones para esos Miembros. Esas disposiciones, 
así como su calendario de aplicación y alcance, podrán adoptarse una vez celebradas 
consultas entre los Miembros afectados a fui de llegar a una solución mutuamente 
satisfactoria, y se notificarán al OST con su justificación plena. Los Miembros 
afectados podrán acordar, mediante consultas, otras soluciones. Todo acuerdo al que 
así lleguen será también notificado al OST y éste podrá hacer las recomendaciones que 
considere adecuaáas a los Miembros afectados. De no llegarse a una solución 
mutuamente satisfactoria, cualquiera de los Miembros afectados podrá someter la 
cuestión al OST para que éste proceda con prontitud a examinarla y a hacer 
recomendaciones. 

5. Los Miembros toman nota de que algunos casos de elusión pueden suponer el tránsito 
de envíos a través de países o lugares sin que en los lugares de tránsito se introduzcan 
cambios o alteraciones en las mercancías incluidas en los envíos. Los Miembros tornan 
nota de que no siempre puede ser factible ejercer en esos lugares de tránsito un control 
sobre dichos envíos. 

6.  Los Miembros convienen en que las declaraciones fdsas sobre el contenido en fibras, 
cantidades, designación o clasificación de las mercancías b t r a n  también el objetivo 
del presente Acuerdo. Los Miembros convienen en que, cuando haya pruebas de que 
se ha realizado una declaración falsa a ese respecto con fines de elusión, deberán 
adoptarse contra los exportadores o importadores de que se trate las medidas 
adecuadas, en conformidad con las leyes y procedimientos internos. En caso de que 
cualquiera de los Miembros considere que se está eludiendo el presente Acuerdo 
mediante dicha declaración falsa y que no están aplicándose medidas administrativas 
para tratar esa elusión y10 combatirla o que las medidas que se aplican son 
inadecuadas, dicho Miembro deberá entablar consultas, con prontitud, con el Miembro 
afectado a fin de buscar una solución mutuamente satisfactoria. De no llegarse a tal 
solución, cualquiera de los Miembros intervinientes podrá someter la cuestión al OST 
para que éste haga recomendaciones. El propósito de esta disposición no es impedir 



que los Miembros realicen ajustes técnicos cuando por advertencia se hayan cometido 
errores en las declaraciones. 

Los Miembros reconocen que durante el período de transición puede ser necesario 
aplicar un mecanismo de salvaguardia específico de transición (denominado en el 
presente Acuerdo "salvaguardia de transición"). Todo Miembro podrá aplicar la 
salvaguardia de transición a todos los productos comprendidos en el Anexo, con 
excepción de los integrados en el GATT de 1994 en virtud de las disposiciones del 
artículo 2. Los Miembros que no mantengan restricciones comprendidas en el artículo 
2 notificarán al OS I', dentro de los 60 días siguientes a la fecha de entrada en vigor del 
Acuerdo sobre la OMC, si desean o no reservarse el derecho de acogerse a las 
disposiciones del presente artículo. Los Miembros que no hayan aceptado los 
Protocolos de prórroga del AMF desde 1986 harán esa notificación dentro de los seis 
meses siguientes a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC. La salvaguardia de 
transición deberá aplicarse con la mayor moderación posible y de manera compatible 
con las disposiciones del presente artículo y con la realización efectiva del proceso de 
integración previsto en el presente Acuerdo. 

2. Podrán adoptarse medidas de salvaguardia al amparo del presente artículo cuando, 
sobre la base de una determinación formulada por un ~iembro', se demuestre que las 
importaciones de un determinado producto en su territorio han aumentado en tal 
cantidad que causan o amenazan realmente causar im perjuicio grave a la rama de 
producción nacional que produce productos similares ylo directamente competidores. 
Deberá poder demostrarse que la causa del perjuicio grave o de la amenaza real de 
perjuicio grave es aumento de cantidad de las importaciones totales del producto de 
que se trata y no otros factores tales como innovaciones tecnológicas o cambios en las 
preferencias de los consumidores. 

3. Al formular una determinación de la existencia del perjuicio grave o de la amenaza real 
de perjuicio grave a que hace referencia el párrafo 2, el Miembro examinará los efectos 
de esas importaciones en el estado de la rama de producción en cuestión que se 
reflejen en cambios en las variables económicas pertinentes, tales como la producción, 
la productividad, la utilización de la capacidad, las existencias, la participación en el 
mercado, las exportaciones, los salarios, el empleo, los precios internos, los beneficios 
y las inversiones; ninguno de estos factores pGr sí solo ni en combinación con otros 
constituye necesariamente un criterio decisivo. 

'.Una unión aduanera podrá aplicar una medida de salvaguardia como entidad Única o en 
nombre de un Estado miembro. Cuando una unión aduanera aplique una medida de salvaguardia 
como entidad única, todos los requisitos para la determinación de la existencia de un perjuicio 
grave o de una amenaza real de perjuicio grave en virtud del presente Acuerdo se basarán en las 
condiciones existentes en la unió aduanera considerada en conjunto. 



4. Toda medida a que se recurra al amparo de las disposiciones del presente artículo se 
aplicará Miembro por Miembro. Se determinará a qué Miembro o Miembros debe 
atribuirse el pe juicio grave o la amenaza real de perjuicio grave a que se refieren los 
párrafos 2 y 3 sobre la base de un incremento brusco y sustancial, real o inminente6, de 
las importaciones procedentes de es Miembro o Miembros considerados 
individualmente, y sobre la base del nivel de esas importaciones en comparación con 
las procedentes de otras fuentes, la cuota de mercado y los precios de importación e 
internos en una etapa comparable de la transacción comercial; ninguno de estos 
factores por si solo ni en combinación con otros constituye necesariamente un criterio 
decisivo. Estas medidas de salvaguardia no se aplicarán a las exportaciones de un 
Miembro cuyas exportaciones del producto en cuestión estén sometidas ya a 
limitaciones en virtud del presente Acuerdo. 

5, El período de validez de toda determinación de existencia de perjuicio grave o de 
amenaza real de perjuicio grave a efectos del recwso a medidas de salvaguardia no 
será superior a 90 días contados a partir de la fecha de la notificación inicial prevista en 
el párrafo 7. 

6. En la aplicación de la salvaguardia de transición deberán tenerse especialmente en 
cuenta los intereses de los Miembros exportadores, en los siguientes términos: 

a) Se concederá a los países menos adelantados Miembros un trato 
considerablemente más favorable que el otorgado a los demás p p o s  de Miembros 
a que se hace referencia en el presente párrafo, preferiblemente en todos sus 
elementos, pero, por lo menos, en términos generales; 

b) Al fijar las condiciones económicas previstas en los párrafos 8, 13 y 14, se 
concederá un trato díferenciado y más favorable a los Miembros cuyo volumen 
total de exportaciones de textiles y vestido sea pequeño en comparación con el 
volumen total de exportaciones de otros Miembros, y a los que corresponda sólo 
un pequeño porcentaje del volumen total de las importaciones de ese producto 
r&das por el Miembro importador. Con respecto a esos abastecedores, se 
tendrán debidamente en cuenta, de coinfonnidad con lo dispuesto en los párrafos 2 
y 3 del artículo 1, las posibiidades futuras de desarrolio de su comercio y la 
necesidad de admitir importaciones procedentes de ellos en cantidades 
comerciales; 

c)  En cuanto a los productos de lana procedentes de los países en desarrollo 
productores de lana Miembros cuya economía y cuyo comercio de textiles y 
vestido dependan del sector de la lana, cuyas exportaciones-totales de textiles y 
vestido consistan casi exclusivamente en productos de lana y cuyo volumen de 

El incremento inminente será susceptible de medida y su existencia no se determinará 
sobre la base de alegaciones, de conjeturas o di una simple posibilidad resultante, por ejemplo, de 
la capacidad de producción existente en los Miembros exportadores. 



comercio de textiles y vestido consistan casi exclusivamente en productos de lana y 
cuyo volumen de comercio de textiles y vestido en los mercados de los Miembros 
importadores sea comparativamente pequeño, se prestará especial atención a las 
necesidades de exportación de esos Miembros al examinar el nivel de los 
contingentes, los coeficientes de crecimiento y la flexibilidad. 

d) Se concretará un trato más favorable a las reimportaciones por un Miembro de 
productos textiles y de vestido que ese Miembro haya exportado a otro Miembro 
para su elaboración y subsiguiente reirnportación, según sea ésta definida por las 
leyes y prácticas del Miembro importador y con sujeción a procedimientos 
adecuados de control y ,crtificación, siempre que esos productos hayan sido 
importados de un Miembro para el cual este tipo de comercio represente un 
porcentaje significativo de sus exportaciones totales de textiles y vestido. 

Los Miembros que se propongan adoptar medidas de salvaguardia procurarán entablar 
consultas con el Miembro o Miembros que vayan a resultar afectados por tales 
medidas. La solicitud de consultas habrá de ir acompañada de información concreta y 
pertinente sobre los hechos y lo más actualizada posible, en especial en lo que respecta 
a: a) los factores a que se hace referencia en el pánrifo 3 sobre los que el Miembro que 
recurra a las medidas haya basado su determinación de la existencia de un perjuicio 
grave o de una amenaza real de perjuicio grave; y b) los factores a que se hace 
referencia en el párrafo 4, sobre la base de los cuales se proponga recurrir a medidas de 
salvaguardia contra el Miembro o Miembros de que se trate, La información que 
acompañe a las solicitudes presentadas en virtud del presente párrafo deberá guardar la 
relación más estrecha posible con segmentos identificables de la producción y con el 
período de referencia fijado en el párrafo 8. El Miembro que recurra a las medidas 
indicará además el nivel concreto al que se proponga restringir las importaciones del 
producto en cuestión procedentes del Miembro o Miembros afectados; este nivel no 
será inferior al nivel al que se hace referencia en el párrafo 8. Al mismo tiempo, el 
Miembro que pida la celebración de consultas comunicará al Presidente del OST la 
solicitud de consultas, con inclusión de todos los datos Eácticos pertinentes a que se 
hace referencia en los párrafos 3 y 4, jiulto con el nivel de limitación propuesto. El 
Presidente informará a los miembros del OST sobre la solicitud de consultas, indicando 
el Miembro solicitante, el producto de que se trata y el Miembro a que se ha dirigido la 
solicitud. El Miembro o Miembros afectados responderán a esa solicitud prontamente, 
y las consultas se celebrarán sin demora y normalmente deberán haber finalizado en un 
plazo de 60 días contados a partir de la fecha en que se haya recibido la solicitud. 

Cuando en las consultas se iiegue al entendimiento mutuo de que la situación exige la 
limitación de las exportaciones del producto de que se trate del Miembro o Miembros 
afectados, se fijará para esas limitaciones un nivel que no será inferior al nivel efectivo 
de las exportaciones o importaciones procedentes del Miembro afectado durante el 
período de 12 meses antes del mes en que se haya hecho la solicitud de consultas. 



9. Los pormenores de la medida de limitación acordada se comunicarán al OST en un 
plazo de 60 días contados a partir de la fecha de conclusión del acuerdo. El OST 
determinará si el acuerdo está justificado de conformidad con las disposiciones del 
presente artículo. Para formuiar su determinación, el OST tendrá a su disposición los 
datos fácticos facilitados a su Presidente, a los que se hace referencia en el párrafo 7, 
así como las demás informaciones pertinentes que hayan proporcionado los Miembros 
interesados. El OST podrá hacer a los Miembros interesados las recomendaciones que 
estime apropiadas. 

10. Sin embargo, si tras la expiración del período de 60 días a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud de celebración de consultas los Miembros no han llegado a un 
acuerdo, el Miembro que se proponga adoptar medidas de salvaguardia podrá aplicar la 
limitación en función de la fecha de importación o de exportación, de conformidad con 
las disposiciones del presente artículo, dentro de los 30 días siguientes al período de 60 
días previsto para la celebración de consultas y someter al mismo tiempo la cuestión al 
OST. Cualquiera de los Miembros podrá someter la cuestión al OST antes de la 
expiración del período de 60 días. Tanto en uno como en otro caso, el OST procederá 
con prontitud a un examen de la cuestión, incluida la determinación de la existencia de 
perjuicio grave o amenaza real de perjuicio grave y de sus causas, y formulará las 
recomendaciones apropiadas a los Miembros interesados en un plazo de 30 días. Para 
realizar ese examen, el OST tendrá su disposición los datos fácticos facilitados a su 
Presidente, a los que se hace referencia en el párrafo 7, asi como las demás 
informaciones pertinentes que hayan proporcionado los Miembros interesados. 

1 1. En circunstancias muy excepcionales y críticas, en las que cualquier demora entrañaría 
un perjuicio dificilmente reparable, podrán adoptarse provisionalmente medidas con 
arreglo al párrafo 10, a condición de que no más de cinco días hábiles después de 
adoptarse se presenten al OST la solicitud de consultas y la notificación. En caso de 
que no se llegue a un acuerdo en las consultas, se hará la correspondiente notificación 
al OST al término de las mismas y en todo caso no más tarde de 60 días después de la 
fecha de aplicación de la medida. El OST procederá con prontitud a un examen de la 
cuestión y formulará recomendaciones apropiadas a los Miembros interesados, en un 
plazo de 30 días. En caso de que se llegue a un acuerdo en ias consultas, los Miembros 
lo notificarán al OST al término de las mismas y en todo caso no más tarde de 90 días 
después de la fecha de aplicación de la medida El OST podrá hacer a los Miembros 
interesados las recomendaciones que estime apropiadas. 

12. Cualquier Miembro podrá mantener en vigor las medidas adoptadas de conformidad 
con las disposiciones del presente artículo: a) por un plazo de hasta tres años, sin 
prórroga; b) hasta que el producto quede integrado en el GATT de 1994, si ello tuviera 
lugar antes. 

13. Si.la medida de limitación permaneciera en vigor por un período superior a un año, el 
nivel de los años siguientes será igual al nivel especificado para el primer año 
incrementado con la aplicación de un coeficiente de crecimiento de no menos del 6 por 



ciento anuai, salvo que se justifique otro coeficiente ante el OST. El nivel de limitación 
aplicable al producto de que se trate podrá rebasarse en uno u otro de dos años 
sucesivos, mediante la utilización anticipada y/o la transferencia del remanente, en un 
10 por ciento, no debiendo representar la utilización anticipada más del 5 por ciento, no 
se impondrán límites cuantitativos a la utilización combinada de la transferencia del 
remanente, la utilización anticipada y la disposición objeto del párrafo 14. 

14. Cuando un Miembro, al amparo del presente artículo, someta a limitación más de un 
producto procedente de otro Miembro, el nivel de limitación convenido con arreglo a lo 
dispuesto en el presente artículo para cada uno de esos productos podrá rebasarse en 
un 7 por ciento, a condición de que el total de las exportaciones que. sean objeto de 
limitación no exceda del total de los niveles fijados para todos los productos limitados 
de esta forma en viríud del presente artículo, sobre la base de unidades comunes 
convenidas. Si los períodos de aplicación de las limitaciones de esos productos no 
coinciden, se aplicará esta disposición pro rata a todo período en que haya 
superposición. 

15. En caso de que se aplique una medida de salvaguardia en virtud del presente artículo a 
un producto al que se haya aplicado previamente una limitación al amparo del AMF 
durante el período de los 12 meses anteriores a la entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC o de conformidad con las disposiciones de los artículos 2 ó 6, el nivel de la nueva 
limitación será el previsto en el párrafo 8, a menos que la nueva limitación entre en 
vigor en el plazo de un año contado a partir de: 

a) la fecha de la notificación a que se hace referencia en el párrafo 15 del artículo 
2 a efectos de la eliminación de la limitación anterior; o 

b) la fecha de la supresión de la limitación anterior impuesta con arreglo a lo 
dispuesto en el presente artículo en el AMF 

en cuyo caso el nivel no será inferior al más alto de los siguientes: i) el nivel de 
limitación correspondiente al último período de 12 meses durante el cual el producto 
estuvo sujeto a limitación; o ii) el nivel de limitación previsto en el párrafo 8. 

l6.Cuando un Miembro que no mantenga una limitación en virtud del artículo 2 decida 
aplicar una limitación con arreglo a lo dispuesto en el presente artículo, dicho Miembro 
adoptará disposiciones apropiadas que: a) tengan plenamente en cuenta factores tales 
como la clasificación arancelaria establecida y las unidades cuantitativas basadas en 
prácticas comerciales normaies en trausacciones de exportación e importación, tanto 
por lo que se refiere a la composición en fibras como desde el punto de vista de la 
competencia por el niismo segmento de su mercado interno; y b) eviten una 
categorización excesiva. La solicitud de consulta a que se refieren los párrafos 7 u 11 
contendrá una información completa acerca de esa disposiciones. 



1. Como parte del proceso de integración y en relación con los compromisos específicos 
contraídos por los Miembros como resultado de la Ronda Uruguay, todos los 
Miembros tomarán las medidas que sean necesarias para respetar las normas y 
disciplinas del GATT de 1994 con objeto de: 
a) lograr un mejor acceso a los mercados para los productos textiles y de vestido 

por medio de medidas tales como la reducción y la consolidación de los aranceles, 
la reducción o la eliminación de los obstáculos no arancelarios y la facilitación de 
los trámites aduaneros, administrativos y de concesión de licencias; 

b) garantizar la aplicación de las políticas sobre condiciones de comercio leal y 
equitativo en lo relativo a los textiles y el vestido en esferas tales como el dumping 
y las nonias y procedimientos antidumping, las subvenciones y las medidas 
compensatorias y la protección de los derechos de propiedad intelecw, y 

c) evitar la discriminación en contra de las importaciones en el sector de los 
textiles y el vestido al adoptar medidas por motivos de política comercial general. 

Esas medidas se tomarán sin perjuicio de los derechos y obligaciones que 
corresponden a los Miembros en virtud del GATT de 1994. 

2. Los Miembros notiñcarán al OST las medidas a que se refiere el pannfo 1 que tengan 
una incidencia en la aplicación del presente Acuerdo. En la medida en que se hayan 
notificado a otros órganos de la OMC, bastará, para cumplir las obligaciones derivadas 
del presente párrafo, un resumen en el que se haga referencia a la notiñcación inicial. 
Todo Miembro podrá presentar notiíicaciones inversas al OST. 

3. Todo Miembro que considere que otro Miembro no ha adoptado las medidas a que se 
refiere el p W o  1, y que se ha alterado el equilibrio de los derechos y obligaciones 
dimanantes del presente Acuerdo, podrá someter la cuestión a los órganos de la OMC 
f o m m h  parte del informe completo del OST. 

1. Por el presente Acuerdo se establece el Organo de Supervisión de los Textiles 
("OST'), encargado de supervisar la aplicación del presente Acuerdo, de examinar 
todas las medidas adoptadas en el marco del mismo y la conformidad con él de tales 
medidas, y de tomar las medidas que le exija expresamente el presente Acuerdo. El 
OST constará de un Presidente y 10 miembros. Su composición será equilibrada y 
ampliamente representativa de los Miembros y se preverá la rotación de sus miembros a 
intervalos apropiados. Estos serán nombrados para integrar el OST por los Miembros 
que designe el Consejo del Comercio de Mercancías y desempeñarán sus funciones a 
titulo personal. 



2. El OST establecerá sus propios procedimientos de trabajo. Sin embargo, queda 
entendido que el consenso en él no requerirá el asentimiento o acuerdo de los miembro 
nombrados por los Miembros que intervengan en un asunto no resuelto que el OST 
tenga un examen. 

3. El OST tendrá el carácter de órgano permanente y se reunirá con la frecuencia que sea 
necesaria para desempeñar. las funciones que se le encomiendan en el presente 
Acuerdo. Se basará en las notificaciones e informaciones presentadas por los Miembros 
en virtud de los artículos pertinentes del presente Acuerdo, complementadas por las 
informaciones adicionales o los datos necesarios que los Miemlx~s le presenten o que 
decida recabar de ellos. Podrá también basarse en las notiñcaciones hechas a otros 
órganos de la OMC y en los informes de éstos, asó como en los provenientes de otras 
fuentes que considere apropiadas. 

4. Los Miembros se brindarán recíprocamente oportunidades adecuadas para la 
celebración consultas con respecto a toda cuestión que afecte al funcionamiento del 
presente F-suerdo. 

5. De no llegarse a una solución mutuamente convenida en las consultas biterales 
previstas en el presente Acuerdo, el OST, a petición de uno u otro Miembro, y después 
de examinar a fondo y prontamente la cuestión, hará recomendaciones a los Miembros 
interesados. 

6. A petición de cualquier Miembro, el OST examinará con prontitud toda cuestión 
concreta que ese Miembro considere perjudicial para sus intereses en el marco del 
presente Acuerdo, cuando no se haya podido ilegar a una solución mutuamente 
satisfactoria en las consultas por él entabladas con el Miembro o Miembros interesados. 
Por lo que se refiere a esas cuestiones, el OST podrá formular las observaciones que 
estime oportunas a los Miembros interesados y a los efectos del examen previsto en el 
párrafo 1 1. 

7. Antes de formular sus recomendaciones u observaciones, el OST invitará a participar 
en el procedimiento a los Miembros que puedan verse directamente afectados por el 
asunto de que se trate. 

8. Siempre que el OST haya de formular recomendaciones o conclusiones, las formulará 
de preferencia dentro de un plazo de 30 días, a menos que se especifique otro plazo en 
el presente Acuerdo. Todas las recomendaciones o conclusiones serán comunicadas a 
los Miembros directamente interesados. Serán comunicados también al Consejo de 
Mercancías para su infonkción. 

9. Los Miembros procurarán aceptar enteramente las recomendaciones del OST, que 
ejercerá la debida vigilancia de la aplicación de sus recomendaciones. 



10. Si un Miembro se considera en la imposibilidad de ajustarse a las recomendaciones del 
OST presentará a éste sus razones a más tardar un mes después de haber recibido 
dichas recomendaciones. Después de estudiar a fondo las razones aducidas, el OST 
emitirá sin demora las nuevas recomendaciones que estime oportunas. Si después de 
esas nuevas recomendaciones la cuestión sigue sin resolver, cualquiera de los Miembros 
podrá someterla al Organo de Solución de Diferencias y recurrir al párrafo 2 del 
artículo XXIII del GATT de 1994 y a las disposiciones pertinentes del Entendimiento 
sobre Solución de Diferencias. 

1 1. Con objeto de supervisar la aplicación del presente Acuerdo, el Consejo del Comercio 
de Mercancías ilevará a cabo un examen general antes del final de cada etapa del 
proceso de integración. Para facilitar ese examen, el OST elevará al Consejo del 
Comercio de Mercancías, a más tardar cinco meses antes del final de cada etapa, un 
informe completo sobre la aplicación del presente Acuerdo durante la etapa objeto de 
examen, en particular respecto de las cuestiones relacionadas con el proceso de 
integración, la aplicación del mecanismo de salvaguardia de transición y la aplicación de 
las normas y disciplinas del GATT de 1994 que se dehen, respectivamente, en los 
artículos 2,3,6 y 7. El informe completo del OST podrá incluir las recomendaciones que 
éste considere oportuno hacer al Consejo del Comercio de Mercancías. 

12. A la luz de su examen, el Consejo del Comercio de Mercancías tomará por consenso 
las decisiones que estime oportunas para garantizar que no se menoscabe el equilibrio 
de derechos y obligaciones consagrado en el presente Acuerdo. A los efectos de la 
solución de cualquier diferencia que pueda plantearse en relación con las cuestiones a 
que hace referencia el artículo 7, el Organo de Solución de Diferencias podrá 
autorizar, sin pe juicio de la fecha fuiai fijada en el artículo 9, un ajuste de lo dispuesto 
en el párrafo 14 del artícuio 2, durante la etapa siguiente al examen, respecto de 
cualquier Miembro que, según se haya constatado, no cumpla las obligaciones por él 
asumidas en virtud del presente Acuerdo. 

El presente Acuerdo quedará sin efecto, junto con todas las restricciones aplicadas 
en su marco, el primer día del 12 1 O mes de vigencia del Acuerdo cobre la OMC, fecha en 
que el sector de los textiles y el vestido quedará plenamente integrado en el GATT de 
1994. El presente Acuerdo no será prorrogable. 


