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Para comenzar a el aborar el temr:¿ de, es-ta pequefín o.bra~ i;La 

Re1aci6n Laboral ¡'~ ine refe rir6 pri mero a los derechos y 0.01 i gaciort.es~ 

COT/W consecuencia i71liLecliata y necesari a de l a r e1aci6n jur{d i ca de 

-trabajo, entre patronos y t rabajado res, considerada 'tanto por l a 1§!_ 

g is1aci6n pos itiva ele trabajo como por l os exposHorcs del derecho . 

El Derecho de Trabajo constituye una de l as nuevas ramas -

de nuestra época . Su nacimiento y ev o1uc i6n son una comunicaci6n de 

l as profundas -transfoni?aciones socia1es~ po1 {ti ca y econ6mi ca que 

v i enen mod ifi cmulo nuestro mundo, desde p rinci;Jios del s i gl o XIX~ 

En tiempos de los )Jrincip i os del 1 ibe ra1 ismo econ6mico, que 

p roc1am6 urU:l li bertad }J7.u'arnr:)n,te te6rica y que constituye el 
, 

gewJro 

de una /íUlrcacZa des i gw:.-1dcd econ6m.icG; l a introclucci6n en l l'" v i da so 

cia1 po1 { tica de l as 7wcioncs de nuevos cont ingentes humanos que 

formaron una clase obrera despo se{é'<D. y sujetas a l as f luctuaciones 

y caprichos del cap i tal; l e, tran.sformaci6n rad i cal de la i;ulustria 

como con.secuencia de l a c,par i c i 6n y perfeccionami en'to ele l a Tlzáqui·--

¡U,; la con.sagraci6n por el 1 eg i s1acZor del p l'i nc ip io absol uto de la 

1 i bertad para oontra-t a l' estab1 eo idos en los Có-digos Civiles, traje-

ron una evident e exp10taci6n del s e r humano que deb l a poner su act:l" 

viclad l abo ral al servic i o del ce .. pUal ismo que di ri gi6 la ilUZustria 
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y que fonn6 l as comlicioncs de trabajo . 

La Ley mi ei~-¡;ras t anto, s uponía, que l a contratac i6n del trc.!:.. 

bajo era fruto del acuerr)o de vo1untGdes entre patronos y obreros, 

real izado en condici ones de 1 ibertad y de iguJ:z1dad; e ra el triun-

f a del p rincipio de l a aut onomí a de l a voluntad . Pero l a rea1iLic~d 

e ra otra, la des i guG1clcd econ6mica de l os con-tratantes, p r oducía 

como consecuenc ia i ronerZi::da, su desigv,,a1cZad juríd ica, sociu,l y po-

1 ítica~ 

L6gico es, pues que toci os lo s f actores, surg idos de la re-

vo1uci6n francesa, de l os descu;)riTi~ientos científi cos, !w,yan dado 

cOino fruto una sociedGcl caractc ri zür1a por un profunúo d3sequi1i-·--

brio de sus cl ases extremas, unn patrona_Z y l a ot ra pro1e'taria . ~ 

El p ri nc ip io ';hJ,issez Paire, La issez Passer ;;, de l os economistas 

ele1 si q10 XVIII h.ab{a t riunfado en beneficio de l os que pose{an 

el capital. (1) 

S i bien el trabajo, enten:.:7i do como activir.;c!'cl 'humane/., }X'IJ'G 

l a satisfacci6n de 1GS nccesi,ndes personal es y f amil i a res, ti e-

ne una ant i guedad para1elc~ a l a del hom7)re~ l a re1aci 6n especíji--

ca de trabajo ele aquel que 10 hace por cuenta yraz6n cZe otro e s 

de más reciente surgimieni,o . En ejecto, en una primera f ase hi s-

""..... ..........,~. __ .......... _ . _ .... ...-..,a.... ~~_ .... _ _ .-....... 

(1). Juan de Pozzo, ¡IDerecho del Traba jo fi , Tomo 1 0 ., _página 6, -

Editorial Ecl i a r, Soci edad Argent ina •. 
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tórica, el hombre trabaja eZe una manera simplemente personal, -

para sí y para los suyos, luego rruis adel ante, l a existencia pro-

pagada de.l hecho de la esclavitud, co:'1- su origen guerrero trans-

pl antado luego al campo puramente pr i vG(~o, que supone una posi---

ción domi nical ele1 esclavo, hace posibl e separar en él 10 puramen - ,-

te laboral de este elerecho pleno que sobre él ejerce el Señor . 

Con la desaparición de los gremios, los trabu jado res que-

daron entregados a su pro 7]ia suerte y sometidos por ente ro a la -

voluntad omnímoda· de l os pedr'onos . In jornada de trabajo era exce 

sivamente l a rga y l as ¡mUeres y los n i ;ws ercm someti do s á traba-

jos superiores a sus fuerzas físicas . En esta con.,dición, la clase 

Obine ra empezó asociurse, pasa,¡u;o por encima de los preceptos 1ega-

l es, que prOhibían t al coa1 ici6n. 

Como l a real i e~ad era 7iuis fuerte que el texto l egal escrito, 

los gobiernos empezaron a comprencZe r que e ra preferible canal i zar 

las aspiraciones eZe lo s trabajc;áo r:3s }Jor medio de la Ley. Así- fue 

como nacieron l as prime ras leyes de carácte r social y justnmente- -

ellas se refi rieron a regl amentar la duraci6n de la re1aci6n ele tra 

bajo de los niños y mujeres. 

Si el estuC: io de Derecho de Trabajo contribuye a afirmar y 

conso1 idar las conquis"tas sociales, y lw,cer que el e sp íritu genero-

so y noble de elevada comprensión sol idari cLa,cZ hwnana que aniri1e a -
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SUl1!lRIO: l o . DE'12L'CHO/3 y OB/~IC'..CI01{i!;r; E1V'I'RE F.Ll'l~9.0NOIS' y 

TR1BllJADORi,S. 20 . OBLIGil CIOH::,'".")' Dj!2~ TRi R1JÚDOR. 30 . OBLIG;1CION./!J-S 

DEL lATRONO. 40 . RES'POjlf,S/lBI L IDLiD CIVIL y R ii)SOLUCION DEL COH:1'RIl-

TO DE TRABAJO • . 

l o . DERECHOS Y Ol1LI G.ü}IO]V!JS ¿"JjT/.?E;' PATRONOS Y TR.dBIlJ,lDOP,j},-S: 

IUra anal i za r este caT) í tul o J comenzaré por estud i ar que son 

derechos y obl i gacione s de · trabajo, c07i2Pr:er1d i eru ~0 tanto las obl iga-

ciones de hacer como l as ele no hacer. 

El Derecho de Trabajo de nuestros d í as es polémico; sus con 

ceptos, sus fundainentos y su naturale;.:.ü son discutidos y no puede -

esperarse ui1.an!miciad en l a doc"trinnJ aL respecto puedo expresar que 

el Derecho de Traba j o, "Es el conjunto de nOTíil/J-S jurídicas que fi -

jan l as bases general es que deben re gular l as prestaciones incJ,ivi-

dl/.al es de servic ios como l e; formaci6n y funcionamiento de l a", aso-

ciac i ones y profes ioiulles ele "trabaj ac2ores y patronos, sus relcwio

nes, su posici6n fren -(;c al e8taclo y confl ictos colectivo s de traba 

jo . ¡f (2j 

Entend i eru.~o que l as obli ga c iones de la clase trabajadora -

"(2)". Na rio de l-a-CUe-üa-;¡!jje-i:ec7w 7iejTcano del Trabc~jo'¡J Tomo 1, pág. 

572. Editor i al PortÚ6, S, A . 
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son los dereohos de l a clese pL1t r ona1 y los derechos de estos son 

los dere chos de aquellos . Por ser la rel ación de trabc jo, sina1ag-

rnátioa y onerosa ya que el ejecto ii1jner~ iato de ésta es crear dere-

chos y obligaciones. 

Soy de opinión qu,e toc:.a definición en Dere oho es inoorrec~ 

t al por tanto pe1 igrosas, porql.$ el Dereoho es como toda nonna su-

jetas a l as circunstanoins y a 1ú evolución sociGl , b' toda dejini -

oión ú:ebe ser constcnte y exte7'1Sa lo cual es i ncongruente con la -

real i eYad del Derecho mismo. 

20. OBLIGACIOfi/l,"S DEL TltiilllJ.l.:IJOR: 

En nuestro Códi go de Traba j o, en el llrt . 30 presenta trece 

ob1 i gac iones de los trabajac ~ores , aunque no es taxativo tal dispo-

. . / S1,C1,on por prever otras en el mismo ouerpo de leyes . 

Las obl igaciones c1el trabajador pueden dividirse) en princ.~. 

pa1es y aocesorias. 

PUes por una part;e, tenemos la obl igcwión fundamental de 

la prestación de servicios y por otra, una serie ele prestaciones 

que aunque de extraordi7U2ric, importancia 80n conse cuencia de aque-

11a. 

10. PRl!,~S'l-'llCION DE Si,,'RVICIOS. 
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La re1aci6n jJi~inci¡ia, propimnente con la prestnci6n de ser 

vicios, esto es en el momento en QL~e el trabajador comienza a desa 

r r o11ar su energ{a ele trabajo . 

Sierul 0 l a eiwr!J{a de trabajo el obje to primordial de la r,,,! .. 

laci6n l aboral, l a prime ra obli gaci 6n del obrero ha ele consi s tir -

en desarrol lar, poner al servi u io e¿e la empresa la canticZaeZ de ener 

g{a de t rabajo que se hubi e ra convenido, el cwnplimiento de es t a 0 -

.b1 i gaci6n está someti ,:::a a de terminados principios . 

20 . OBLIGii.CIOH Dg "lPOHl'JR i-h Si'RVICIU 1!,llJ P]!)RSOJ'JA . 

El trabajador se obl i ga a poner a disposic i 6n del patroiW 

su energ {a y fa1tar{a al cu;rnplimiento de esta ob1igcwi6n, si el de

sempeño de este servic i o, se hiciera sustituir por otra persona. -

Consecuencia de 10 d icho es que l a sustituci6n del trabc j a<or, la 

uti1 i zac i6n por éste ele I.m cuxil i ar y el principio se extiende al 

heredero del trabG}acZor, solo sea pos i ble mediante acuerdo con el 

patrono o po r lo menos, cuando la costumbre o el uso lo autoricen. 

Cumulo tal caso ocurra, el trabajador 3ust i tuto o el auxi1 i a r que

clem 1 i gados al patrono . 

Aceptar l a solLwi6n contra ria, cuando el tra/Jajo contrata

do es para servi r l os finES de la empresa, acarrear {a e1 pel i gro -

de q~~e 10s patronos se val ieran de e s i;e procedimiento para desl igat. 

se de toda responsabi1 i cZacl , 
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¿JiJás que hacer cumulo el trabc~Jcdor obra sin autori za

ci6n del patrolw y cucmc;o, tampoco e.;.,iste uso o costumbre que le 

permi ta contratar los servicios de un susti tuto o un av;x;i1 iar?) y 

el p roblema se comp1 i ca, porque, p or regla general , el trabajado r 

sustituto o auxil i a r serén contra tado s por el ti tular en nombre · 

de la Empresa; hay un engcJ'ío de pa r te ele1 trabajaclor, pero, ¿ qUién 

debe respetar l as consecuenc i a s? 

a) El trabajador sustituido f alta al c'{¿!7apli¡¡d ento de l con 

trato y oonsiguiente7íwnt e , es r esponsable ante el patrono,' 

b) Es ahora el 'trc¿bGJador sustituto o el auxiliar qy ien su 

fre a1giin daño , sea que s e le de je de paga r el sala rio, s ea que re 

s ulta vi c ti777fl de un accideii-t e de trabajo, etc . 

Dejar l a r esponsab i1 i dad a ca rgo del trabc¿j(~Go;o sust i'í.;7.do 

es hacerlo i1usori c¿ , ya qBe nor¡¡¡a1men,;e, no ten;:lrá con' q~,e re spO/ir

der; pero arrojarla S0 7.ff6 el patrono, equivale a impone rle. W1JJ, re8 

porV3abil idacl por act08 en l a que no ha partici]XLdo y que cuter,ms p r9. 

viene ele1 dolo de un t e rce ro)' 

c) La d i ficul tad !/Iayor 813 p resent a respe cto de 108 ri e8gos 

profesionales; es precisG;;ze,i-te en ocasi6n de ellos que se justifi 

can el principio exp,,¿csto, y G que no existe raz6n y sobre todo cuan 

elo el aoci dente es debi do a cul pa o i mpreparaoi6n de l trabajador .

sus't ituto, para hacer respoiwabl e al patrono. 



9 

Enouenti~a su fundamento esta ob1 i gaoión en el Art . 30 --

I no . 3 del Código de TrebaJo, OOrl'¡-í1ueve, sin embar go, deoir, que 

a l a vez que una ob1 i gewión, oorwti tuye un dereohopara el tra-

ba jador, que se puecle ver oh1 i gacZo a p rest ar e l s ervi oio en el. 

1ugc¿r d i stinto del convenid,o , en ti ei!LpOS o en ooruiicione s dife-

rentes . 

40 • . OBLIOtWIOX/ .DE XFI CT ',?'CIlL 

.Está ob1 i gado el trabajador a ejeoutar el trabajo con l a 

ii'ttensiclac1, oui dado y e smero apropiacZo . Ar t . 30 Ino. 3 del Códi-

go ele Trabajo. 

La cleterminr:w ió:¡ del a1oanoe ele estos términos ha si C::o mo 

tivo de s e rias preocupaoiones . ' 

I .- EEBER PE CBEDI l!,"NCI.l.l . ,f16¡,WS d ioho que consti tuye unas 

de las fas cs de l a relación de subordinación y es i nú-

ti1 volve r sacre él. Art . 30 Ira. 2 Cód i go cZe Trabajo . (3) 

II.- DBB.~'R DE }!'DJLLIDiD. ~E'l contrato de trabajo crea, segÚn 

10 d i o,'W, ,una re1ewi ón c~e do bl e caráote r, patrimonial 

(3). ,Jlfa rio ele l a cLie va~ ·- -· ¡jje~;e~oji--¡;-jjeji,cano del Trabajo 1/, Tomo 1, 
pág. , 576, Ec~ i·torial _PorT1~a . S . 0.1. 
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y persona~. 

En este último aspecto es que pone en contacto al traba

jador con la Empresa , bnatención a esta' relaci ón personal y al 

contacto que establ ece entre trabajado r y patrono J habl an los au

tores al emanes del debe r de fi delidad, consiste en la obli gación 

del trabajador de no ejecutar acto C2l guT'vO que pueda redundar en 

perjuicio de los intereses de l a bmpr esaJ no prec i samente en l a 

ejecución del tr'abC2 jo, pues esto es ¡:w tivo de otra obl i gaci ón, s.( 

no en cL!J:tnto a l a pos i ción económice~ de l a Empresa. Puede un tra

bajador cump~ ir sat i sfactoriamEnte el servicio y sin embargo, da~ 

fia r l a posición, de l a ]{)mpresa en el ¡ne rcae¿o. (Art. 30 No . 4C. 'Tr.) 

III. - DEB7!JW DE' NO COJ:!cU}?1?r;]TCIA . La 1 i be r tacZ de tmbajo e -

industria está garanti.~ada a toda pe r sona y solamente puecZe negal~ 

se cuando se ataquer;. de rechos ele terce ros, o cuaruZo se ofenda a ~a 

sociedad . Ia 1 ibre concurrenciC2 no solo no está proh{bido en nucf¿ 

tro de recho, sino, al contrario, expresamente tol e rado por el tex 

to constitucional. Es úni camente l a competencia dGs~eal l a que se 

encuentra prohi b i da l' sanc ionada por el derecho cOlrain. 

Aho ra podemos cZefini r . s egún Henr i Velga '¡Se entienrZe por -

cláusula) de no concurrencia aquel1c¿ por virtud de la cual se o

bliga al trabajador, para el tielfzpo posteri or a l a terminación del 

contrato, a no hacer cO?wwTe?7.-c ia a su patrono l' no servir a una -
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empresa compe ti do ra Ff
• E ), la Le[! islaci6n Extranj e ra, regula e ste 

principio únicament e pa ra los Er.'t.pleac'os de Come rcio, l a cl6..usu-

la de no concurrencia, es i l {ci -(;a a nuestro entende r, por que se 

viola el principi o de q,-~e l a 1 i be riacZ de profes i6n y of ic i o, no 

de be restringirse . 

IV. OBLIC-'A CIOIl .D;~' CO,WYUiJ.J.1R .J1 ZVITAR LOS 1'E'LI GliOS' , 'QUE A.FL:C: 

O Lll DE L OS C012H~i.r,j,ROS DE 'i.'RAIJ¡1J O. 

Se en -tierule t al 0 ,']1 i gaci6n, en que l os trabaj adore s e st6..n 

ob1 i gado s a prestG r aL!:ti1 i o en cual qu i e r tiempo, OL~ando por s i-

niestros o ri esgos i 7üiiÍ r'.Ente s qLóe p e1 i gren l as pers onas , o los in 

teres es del patrono o l os compañe r os de trabajo; ob1 i gac i6n que -

re sp onde a lo s In.ri,':? el ement ale s p ri nc i pi os de 7w;mani cZad y buena j'é 

que por lo gene ral se enc'uent ra,r¿ cons i gnados en todas l as leg i sll!-~ 

ciones extranje ras. La f al ta ele cWi¿p1 imiento a e sta ob1 i gaci 6n d!!., 

be s ancionarse, sobre todo si son graves los daños que se proclu-

cen, con la reso1uc i6n c'Zel contra to. (Art. 30 No. 8 y Ar t . 42 C. 

Tr .j 

Nuestra l ey se ;ial a una s e ri e de obl i gaciones que pueden 110, 

marse de car6..cter moral 1) soc i al, como s on: observar buenas co s-

t wnbres durante 10,8 horas de t rabajo , no p resentarse a _la empre sa 

------
;'-:~':~ . 

: ~ 
--, . ..... 
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en estado de ebriedad, abstenerse de 7/ZCLl trato al patrono o -

los cOl1pcñeros ele trabajo} no portar ar7/ZCLS durante las l abo res, 

hace r cualquier clase de propagancZa en el lugar de trabajo, em-

.Jle7,r las uti1es a herramientas sumini stradas par el pa-crana, -

para un fin dist i nta del trabajo convenido, abandanar el traba-

jo. durante l a jarnada arc: inari a de trabajo ) etc. (Art. 30 Jola . 5 

y 31 C. Tr.j 

~ VI. OTE1S OjJLIGJlCIONJ.i,~S. 

La le y en nuestra c6cZ i ga habl a de diversas ab1igaciones -

que san consecuenc ias del cantrato, t ales coma la de cuicZar las 

herramientas y útiles de trabajo, l a de devolverlas al terminar 

el contrato) etc • . (tIrt . 30 Na. 6 y 7.) 

Las demás 0..01 i aacianes estatuidas en el Art{cula 30 en es 
~ -

ülCl.io se cansideran OOi"O accesaric s} como as{ también las prescr}. 

tas en· el contexto de le l ey de trabajo. 

30. OBLIC;,1CI01'tt/S .DJTL PATRONO . 

Estas 0..01 i gaciones se encuei1tran esteriotijJadas en el Ar-t{ 

culo. 28 Y 265 de nuestro C6d i ga de Trabajo. 

Coma l as 0.01 i gac iones de los trabajadores, pueden J ividir-

se también l as del patrono en pri ncipales y accesorias . 

OELIGACIQj'{::;S PIZIfilCIPALb'S • . 
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La obligación, principal del patrono, es la de pagar el sa

l a rio, ya que es la contrapre s-/;cwión por l a ene rg {a de trabajo re 

cibi cla . (Art . 28 No . C. T¡~.) 

OBLIGACIONb'S ACCE'S'ORIAS 

Como ob1 i gac i ones accesorias ele los patronos se entier1JJen 

l a mayor parte de las med i das adoptac~as por la ley en beneficio -

de los trabajadores, de i71..anera que intentar una enumerac ión de l as 

mismas, equtva1drta a expor>.er toda la legislación de trabajo . Ha

bremos, pues, de limitarnos aquellas obli gaciones más inti¡namente 

relacionadas con l a prestación del servicio. 

1) OBLIGACIO!T'i.,~5' D2 PROPORCI01'llR .l!,'L T1?A}]11JO. 

Por virtud de l a relación de trabajo se ob1 iqa el obréro a 

poner su energ{a de trabajo a d isposición del patrono 11 este a PC!:. 

gar, por esas prestaciones, deterninado sala rio. lf/l cWi1.-p1imi ento 

de la ob1 i gaci6n del trabajado r no depende exclusivamente de él, 

pues es preciso qu-c el patrono ponga l as cOluliciones o coloque al 

trabajador en situaciones ele pode;-- cUJíLp1ir su obl i gación, sienc~o 

a esto a lo que se le llamn 0.b1i.(jGc ión de proporcionar el trabajo. 

Si el patrorw, pongamos por caso, ci e rra l as puertas de su negocio 

al momento de presentc~rse un tralJi!¡jador, coloca a éste en la i mpo

sibilidad de curap1i7~ su obli gación. 

La doctrinc< ha veni c:o d iscuti enc~o, de sde }uwe años, si l a 
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llamada obligaci6n ele proporcionDr el . trabajo constituye una ver

dadera obligaci6n .por el patrono y en términos casi absolutos se 

ha incltnado por la denegativc. Francamente} el trabajador se 0 -

bl iga a poner a cLispooisi6n del patrono cierta cardicZad de energía 

de trabajo,' pero esta obli gaci6n no p1.wde transformarse en la obli 

gaci6n del patrono de util izar} efectivamente} la energí a de tra

baJo prometida,' el patro¡w tiene deredw para u-tilizar dicha ener

g{a, pero no está obligado a ello . 

Este punto de vista no tiene ap1 icaci6n en el contrato de 

aprendi zaje, pues en éste contrae el patrono l a ob1 igaci6n de pro

porcionar instrucci6n al a.~)rendizJ ob1 igaci6n que únicamente puede 

cumplirse proporcionando trabajo al mismo aprencii z . Y fuera de es-;

te caso, no es posible hablar de una verdadera ob1 i gaci6n de pro·~ 

porcionar el trabajo . 

El Art; 55 de nuestro C6d igo de Trabajo, establece: 

(¡Contrato de aprendizaje es el convenio escrito en virtud 

del cual una persona) natu..,"a1 o juríd ica.,' se ob1 iga por sí 

o por terceros, a enseiíar a otra persona natural la práct1 

ca y preparaci6n técnica de un oficio} arte u ocupaci6n y 

a í:J;J;garle una retribuci6n equi-tcltiva. fI 

Cuando el patrono no p roporcione el trabajo, como elice Ri

vas Sanseverino se coloque en mora} pero ésto es d istinto a cZeJa r 
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de cumplir una obligaci6n. La doctri na d iscut i6 este p roblema, 

y ha aceptado, consecuentemente con la tesis de l a inexisteru-

cia de la ohl i gac i6n de proporcionar el trabajo, que la mora 

del patrono puede redunc:ai i~ en perjuicio del trabajador y que 

aquel se encuentra, consiguientemenée, ohl igado a pagai~ al obre 

ro el salario que hubi e ra debido perc i bi r, ya que si el obrero 

no cumpli6 con su obligaci6n fue debido ) preci samen-I;e, a actos 

imputar!. es al patrono y por lo demás está decir que esta solu-

ci 6n está de acuerdo con l os p rinc ipi os que rigen la t eor{a de 

la mora en el derecho común,. (Art. 1422 y 1423 del C6d i go Ci-
'. 
vilo) 

En nuestra l ey ele trabajo se contempla este caso en el 

Art . 42 Ira. lo. que 1 itera.lmente dice: 

Art. 42. ¡íCuando a l a fecha en que debieron iniciarse l as 

labores el patrono s e negere sin jus ta causa a dar ocupar~ 

c.i6n al trabaj aclor, o, en todo caso, cuaruro lo destinare 

a un trabajo~ de naturaleza d i s tinta al convenido, el trf!:.. 

bajador podrá den~r~ar la re soluci6n del contrato y en re-

sarcimiento de lo s daños y perju ioios que le hubieren oca-

sionado el i ncwnplimiento de l mismo, Si para oelebrar este 

contrato 'hubi e re tenido el trabaj ado r que renunc i ar a un -

cargo ante ri or, el monto de l os da¡?íos y pe rjuicios no pooo 

est i marse en una ccnt icZad i nfe rior en que l e habr{a corres 
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pondido a t{ü,10 cZe irule¡¡¡;nizaci6n y de salarios ca {cZo s en 

el caso de que 10 hubi.::ran despedido injustame nte de ante

rior cargo. lo' 

2) OBLFh:1 GION DE j{[I,'GDJIR l!.,h j-'RODUGTO Dl!.h TRABAJO . 

Lo dicho en el tratado anterior es ap1 icab1e también a es

ta o b1 i gac i 6n del patrono ,. s i el pa trono no re c i be el producto del 

trabajo, se coloque igualmente en mora y está ob1 igada a pagar el 

trabajado r el i m,porte del salario que hubiere devengado . E1 iJrobl~ 

ma tiene i mportancia fundamental en el trabajo a domicil io y en a

quellos casos en que la ob1 i oac i6n del t rabaj ador consi s te en p r o

ducir obje tos y en geroe rcd en los contratos en que paga por unidad 

de obra; en estas coru.lic iones, comp1e-t;a l a pres taci6n por una e9 _ 

l as partes, el mismo eZe rec ,"w COmúi~ U l as reglas esenciales de l os 

contratos, acuelen en su ay~~¿a para exigir l a contra,r;res taci6n a 

que tienen de r echos. (Prescrito en el Art . 67 de nue8tro c1.-~er~'Jo 

de l eyes.) 

~) OBLIGJ[GIOj¡,¿~S' DE 1-"',FZOPOJ.?GIOUAR AL Tl?,.1BAJAJJOll LOS NATERI A-

Esta 0'01 i guci6;~ se conf¡.mde con 'l a prime ra, pues si no se 

entrega al trabajado r los zitiles y rflD teria1es necesar ios para el 

traba jo, no se l e proporciona en el fonri o, el trabaja • . De ah{ que 

10 que se d i jo anterior;,¿entc sobre las oh1 igaciones ele proporcio-
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nar en el trabajo vc;lga también para 10 que examinamos. (Ar t . 28 

I nc . 30,. C. Tr.) 

4) OJ]LIGjlCIOj .~-:,~S' DE COJWY7JBlJ,1? /L LA GUARDA DE LOS I1VSTRU-

NE¡1TOS DZ TRABllJO) PROPTE'DAD DEL T'R.1J1"l J /lDOR. 

Esta ob1 i gaci6n no 771Ues t ra ningún comenta rio 1'S8 encuerlr-

tra impuesta por l a fracci6n 4a . ele1 Art . 28 del C6digo de Come r-

cio . 

5) OBLI IJA CIOJ:J DE C'UL'!J',J)/}J.r LA DEBIDA CQj':(.SI.D.L,'R'lCIOH J, LA p .j,'R 

SONA D1!,"L TRABAJ/LDOR. 

Este debr:r tie7W su jun(!,OJiU3nto en que el de recho elel traba-

jo naci6 de l a necesidad de delenrier al hombre fre n te al capital 

o bien, naoio de l a nece , i dad de defende r a olase tmbajadom frez'!:. 

te a l a cl ase patrono.,l . (Art. 28 Inc . 50 . ) 

6) OBLIGACION!:X/ NORALL~) y S'OCL1L.'!)S. 

Al igual que a los trabajado res, se i mpone al pa'trono l a 0 -

b1igaci6n de observar una cond;u,cta soc i al adecucda y a este efec-

to se l e p rohibe 'pre ~¡en'ta ;o3e en el lUr]cir de trabajo en es t ado de 

ebriedad o bajo l a i nfluencia ele a1 q6.,n narc6t i oo o dro ~ja enervan-

te, e-tc . (Art. 29 I nc . 60 .).. 

7) P ':OO"TT'-''IC''-O' -- T,'" ' J;' C(~"" ":JDO ' ' " 11'-' l A POLIrl''I('/1 TI' rJ" "-I"]'OCl1 '1.-1- IJ:¡..LD '1. l o' ~U '-'I 1-1/.1 .t.Jh, .111 J:--,' :.( :~.~J '// ).1..1 _ ,1./.. '. .L 1l.J!./L .l.:- J...).i. . 

Se trata de evi':;c·, ]" con eS-{;cí mEcl ida que l os patronos, a 'éra-

vez del ascendiente y 1c; ) re s i6n que pueda tene, (1 e jercer sobre 
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sus trabajadores7 i n;!;erv(mg('I;n con l a forTnaci6n de l e s i deas po1 {

t i cas y ¡~el i g iosns de sus obreros . (Art. 29 Fracci6n 3a.) 

8) PROHIBICIOH DE POl'JEn ~Jj J~'L IlWICE. 

Al i nic iarse el movimi ento o b i~e r07 adoptaron numerosos pa

t ronos, e special men;ée i ngl e s es, l a p ráct ica de forma r 1 istas ne

gras con todos aqEe1los trabaja( on; 5 que eran separa( os con moti

vo de su labor en ))ro del mejorami :.::mto de l as consti tucione s de -

tl~abajo) 1 i s t a qEe posterio rmente se eZaban a conoce r a los dem.6s 

patronos, medi ante c ircul ares, publi caci ones, etc . Tal sistema aca 

rreaba. graves consecuenc i as a los trabajadores, pues el que e ra 

pue s to en el i ruii ce7 queL¿aba co:ULen.11clo a no encontrar ocupaci6n en 

ninguna empresa, por 10 que const i-tu{a un medio U{cito de lucha . 

(:l r t . 29 Ii~c . 90 .). 

b'[I'ICL.,¡/CL1. 

Esta obl i gaci6n se i mpone al patrono de extender al traba

jaeZar, cuando 10 sol ici te y al seperarse de l a empresa, un t est i 

monio escri to relativo ú sus servicios, pa;~a justi f icar su apti

tud pa ra el puesto que c~esen cZesempe;1ar en otra negoc i úoi6n. 

~ 10) ODLIC;:1CIOjL;~::;' DH COI1C2'DEH PL'.,911ISO y LICA7/CI A . 

El patrono está obl i ge do a conceder el tiempo necesario pOr

ra el ejercicio del sufragio, es{ como también para desempc;1ar al-
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guna comisi6n del sin:;ica,~'J a que pe¡"tenezca o del estado • . En es

te caso, para no entorpecer la bue/'la maroha del estab1eoimiento, 

debe avisarse con aatic ipaci6n al pa-(;rono . Se dice que las pér

cliLJ;,s pueden ser uno o J!I~rf.s d {as o una o m.ás seiíla;u ~as, pueden des

oontarse del sala rio del trclJajaclor, a mEnos que esta 10 compense 

con un tiempo igual de tn.-zoajo. (,-1 rt. 28 C. Tr.) 

La fa1 ta de cump1 i ;;ziento, po r parte ele1 trabe¿jac20r ele las 

ob1 i gaoiones derivc;clas eZe1 contru. to o de _Za ley, da lugar a tres 

clases de sanciones . 

40 . J{J.:.$POPSA}]I~IJ)¡W CIVIL y R j:)30LUCION DJi'L CONTRATO DE 

TItABAJO . 

La falta de cwnp1 imiento a l as ob1 igaoiones del trabajador 

da luga r, desde luego c 1 e~ responsa7.J ilidad civi, en aquellos casos 

en que se hubi e re oausado un da;~io o perjuioio al patrono . 

La reso1uoi6n del contrc,to es otra de 1e!s 8anciones prescr.f.. 

tas en el Art. 42 ele1 C6digo de Trabajo y probablemente la más fuer 

te . 

La respon3ab ili (~c!'eZ civil e s una sanci6n poco eficaz, y so

bro todo, de d if{Ci1 ap1icaci6n: por una parte, resulta i rul ispen

sable acudir a 10.<3 tribw1L¿les para ~7Jroba r la falta cometia por el 

trabajador y la existencia de_Z daFio o per juioio: sucede freouade

mente que el monto elel cZaJio o perjuicio es de tal ii?o;nera insignif.!_ 
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cant e que su reparación no compensa los' gastos que i mp1 ica un pr,?_ 

ceso, i ndepend i entemente de que;! no se encontrarían bienes del -

trabaj ador en que hacer efectiva l a sentencia que de creta el pago . 

En 10 que respec'ta al i nculn.J.7J1 i miento de l as obl i gaciones -

por parte de l patrono, son l as miSiil.C!.S que se i mponen a l os traba-

jada res} con el ciI)Tegaclo que aquell os pueden ap1icarse1es l as de 

car6c te r admini s t rativo . 

De 10 ante riormente expuesto} se i nfi e re con c1aridacZ que 

los derechos de l os trab(¿ja(~ores son l as ob1 i gaci07ws de los iJO,-
-L 

tronos y viceve rsa, entendiendo que el Código de Trabajo compren-

de en su estructura -toc;a l a oh1 i gáción y de re chos entre el fac tor 

trabajo y el factor capital, 7?ncien.d o nuestra l ey una enu.:m.eración 

de l as ob1 i gaciones p rimor(Z i a1c s en los Art. 28 y 3Q} de j ando a 

l as elem6s como ob1i gacion.es secundarias} descritas d iversamen/;e 

en el mismo cue rpo de l eyes . 

En un capítulo por se parado, estucliaremos las juentes esp!,! .. 

cia1es de l os de rechos y ob1 i gacion.es de traba jo, hac iendo refere[/:. 

cia tan t o a l a s juerd;es real es como a l as fuente s formales de l,as 

mismas, alud i endo aqu í r:uis a fondo un an61 isi s juríd ico de l a re-

1ación ele trabaj o como fuente especial ele obligaciones y de rechos . 
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Q. :;,:L!:..J TUL O. J I. 

)(F'[JENTl!,~,] DE LOS DKR.2'CHOS y OBLIG!lCIO]:¡-;i~S' El'IT.L9JI,' PATRONOS 

y TRABAJllDOJ?Ji~,].-

SUMA.J.'tIO: lo . FUij.'iTJ!/S' FOliNllLES' y RG'lI,;:,~S Dj},'L DF:RECliO DJ.l,' T&1-

lJilJO. 20 . CLAS IJi'ICA CI01Y DJ: LAS YlfElv'l~j;t)' FORJJALES: DJ!,h DERL'CFfO DE -

TRABAJO. 30 . PRINCIPIOS @illi'RILC'{ DEL D!!,'rJi'CHO DE TRABAJO . 40 . FfJJ!,7'J 

Tl!,ú ' ESPECIALES Dl!,h Di,'1?./ECNO DE TPABAJO . 50. FVJ.:,'j'1'1'l!;;S' H2ALES D~h DJ:,7tE' 

CNO DE TRABAJO • . 90 . TEOBIAS CONTI?/lCTU/1LI S 1'AS. 70 . TZORL~1S JúITICON-

Tl?flCTUALI S TAS, 80 . COlijTi!;7UDO DE L 1 B"~'L!lCION DE TRABAJO. 90 . EU'l1E!'!. 

TOS DE IA PJSLACION DE TRiJ.J3AJO . 10 . CARIl CTL'H2.7C,' DE LA J-&'L.ACION DE -

TRIlBAJO. 11. REr¿UISITO,'} PARA L A VJ1J,IDE.?; DE LA J&'LflCION DE TPJlB4.JO. 

l o . F.Uh'NT}.l,~S' F'01?Jl/L['.":S y REALL',s' DEL DJi,'RJj,'CHO DE TitA .. uiJO. 

Se ha sei'íalGcio po r al gunos autores la dificulta eZ o inde c i -

si6n existente en la Coctrina acerca del problema de las fUentes 

del derecho del trabajo . (4) 

Don liario de la Cueva~ después de anotar que lo s tratados 

de de recho se han ocupado superficialine nte de la cuestión, y que 

al gunas monografías solo esü;cZiem U7W f'J-ente dete rminada, agrega 

que lil as causas de esta situación de la doctrina deben buscarse 

"(4)--'Juan de Pozz;- ,jj8reclw -dei Trabajo JI, Tomo I pág . 409. Jl)cZUo
rial Ediar Soco !J.rgei'1tina. 
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en el hecho ya se ;'1alado de que no han alca71zaclo los autores el 

concepto del Derecho del Trabajo~ como discip1 ina au t6nOina, in

clinado preva1entemente hacia el derecho público, y cuando lo 

han reconocido, continúan ap1 icando a veces inconcientemente, 

los tradicionales conceptos del Derecho Civil, pues como ve remos 

las viejas fuentes del derecho tienen un valor diverso del que 

se aplica al Estatuto Laboral. 11 

Si se quiei~e anal izar una re gla de derecho, es imprescin

dible distinguir entre la substancia de que está hecha y la for

rna que reviste para imvone r se . Jiho ra bien, son las ftwntes rea

les de las reglas del de recho l as que proporciona la substancia 

de la nonna, en t anto que, como el término miSiíi.O lo indica, las 

fuentes formales dan e s t C?, substancia una expresi6n adecu.Gda. Ias 

re glas de derecho no se imponen socialmente sino cuando revisten 

una forma determijuécZa, cuando lleve!? consigo une. etiquetC?, que -

contiene en si; de pleno de rec7'w, lo s carácte res espec{ficos de 

toda regla de derecho, .particularmente la fuerza ejecutiva. 

Las fuentes formales son, pues, las fonnas obl i gadcr.s y pr.? 

determinadas que deben aclqlü ri r, inevi tab1emente las re oles de -

concZucta externa para i¡¡¿poncrsc socialmente mediante el poder co

activo del Estac:o. Se si gue de aqui que la c?'ctividacZ del jurista 

se muevo, realmente, en c~os planos, sie/uZo el primero de conoci

miento y de creaci6n V el segundo de a.pl icaci6n del derecho y que 
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l a dis tancia entre las ft~3ntes reales y l as fuentes formales del 

derecho traduce esa doble activid.,ad • 

.Ll. Bormecase debemos la distinci6n entre los dos elementos 

ele la forma jur{dica y en es;;ecial, la cli fere nciaci6n derivada 

de esa distinci6n, entre fuente s r eGles y ft~en-¡;es formales del 

derecho, aunque el origen ele es t :1- idea ele .oe buscarse en Geny y 

Duguit, son los autores a quienes Bonnecase ha agrupado con el -

nombre de Escuela Cien-!;{/iCú Francesa~ (5) 

Refiriéndose a esta clasificaci6n general de las fuentes 

del Derecho del Trabajo, inspiracZa en l a c1asificaci6n genercr..l a-

firma Crotoshin ¡lEs evidente que la averi guaci6n de las fuentes 

reales resulta lo que máB 'w de ponderar sobre el desarrollo de 

mismo en que la norma formal se manifiesta. Es ci erto que el estu-

dio de l a fuente aleja al jurista del derecho, en el sentido de la 

norma, y 10 acerca a la Socio10g{a . Pe ro el estudio h i st6ri co So-

cio16gico que se Mcesi ta para reconocer las fuentes reales de un 

derecho, vuelve a con.cZucir al derecho positivo con grandes venta-

jas para su comprensi6n e i nte rpretaci6n. I1 

Las doct r inas generales que hemos expuesto para las fuentes 

(5/." Ernesto CroÚ;;h"'~ ¡lI7-;;;t-i-tuci~ne;-del Derecho del Trabajo iP, 
Tomo II, Pág. 24, Editorial, 1!XZiar Soc o Argentina. 
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gene ral es del derecho sL¿fren i mportcaiBs modificaciones en el de

recho del trabajo, particu1ani'lente en las cuestiones relaciona

das con la jerarqu{a, l a clasificación y l a eiWJneración de las -

fuentes formalesj ase, a ejemplo, encontramos que en el Derecho 

del Trabajo, desempeñan las fuentes formal es unfi función diversa 

de la que le corresponde en el De recho Civil y nos vemos en pre

sencia, de procedimientos propios de formación de l as normas. 

I/:Ls fuentes formales del Derecho del Trabajo pueden conte

ner normas de aaracte r general, a}]l iCCib1es a todas l as relaciones 

obrero-patronales o reglas que s ólo tengan valor en una o varias 

empresas . 

Una interesante clasificación de las fuentes del Derecho 

en el terreno l aboral fue form:u1acZa por Baras i, d i sttnguen éste 

autor i ta1 i ano tres posibi1 i c¿acZes que }Jueden regul ar l a relación 

i ndivi dual de trabajo. 

a) Jj], voluntad elel Estado (Le y formal y rnat8ria1, sentencia 

del magistrado de trabajo). 

b) I/:L voluntacl c~e los interesados (Contrato colectivo, con

trato i nd ividual o reg1ainento de l a empresa). 

c) La voluntad del ambiente (usos, eqUidad) 

El problema que se )Jresen -(;Q, en el estudi o de l as fuentes 

del Derecho LaborciJ, como d ije anterio rmente, es el de la jerarquL 



25 

zaci6n de sus normas , o sea que e í7- el caso de pos i ble d ivergencia 

entre el conteniLZo de varias f uentes, ¿cuál será el valor de cada 

uno con respecto a la otrc:, ?, en otros términos, ¿cl..t6l e s el orden 

de relaci6n de di e/laS f~wntes? 

Creemos eZe gre n interés para faci l itar l a resoluci6n de és 

te problema, clas i ficar l as fuentes del Derecho del Trabajo en --

dos grupos: En el primero, aquel.les que concretwiwnte crean un de 

re cho (Ley, reglamento de trabajo, de empresa, beses y pactos co-

lectivos), y en el se guiulo~ aquellas otras que únicamente contri-

buyen generalmente aclarar o supl ir un derecho o una laguna que -

puede presentarse (Derecho Natural, Derecho Cient{fico~ Analog{a, 

Equidnd y Principios General es del Derecho). , (6) 

.L7:tLra hacerlo, se,g¡in nu,estra leg islaci6n vigente, debem,os -

tenei~ en cuenta un doble princip i o : por un l ado, lo que pucZ i e ramos 

llamar el rango jurúli co de l as fuen-tes creadores , que en nu,es-tro 

derecho nos eZa el si[jl..~iente orden: Le!), Regl amento de Trabajo, -

Convenio Col ectivo S i n:!i cal 1,' Regl aJiLento de Enzpresa.Por otro l a-

do, precisa coy¡,si derar' acZe7íztÍs, l a ex istencia de un Contrato Incli-

vi cZual de Trabajo, fre n t e .:1. l a clasificaci6n anterior podemos a-

firmar que el Derecho r-aCido de las FJ-entes Clasificadas en el sS!... 

gunclo grupo, no pueden derogar el qL~e tienen como f uentes l as del 

'(6). -Miguel Hern;r¡;;ie~;jia"r-qi?e::-:'- iiTraiado G'ene ral de De recho del Tra 
bajo;; Tomo I, EcZi torial, InstU'Ldo de Estudios Pol {ticos" Na:" 
drid, Pág. 63.-
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primero. Así puede re solverse el problema de la j erarqu izaci6n 

ele la fuente, en términos muy generales . Entrando ahora a valo

rizar cada fuente, en especial, se presentan numerosas dificul

tades. Sin embargo, teniendo en cuenta, los principios generales 

de nuestro derecho, pueden usar el siguiente orden de prelaci6n. 

1) C6digo de Trabajo. 

2) .Decreto y Reglamento Complementario del C6digo. 

3) Reglamen-I;os Internos de l a h'mpresa 

4) Contrato Colectivo de Trabajo • . 

5) Contrato Indivi dual de Trabajo. 

20. CLASIPICACI01V DE LAS }i,[J/],'I.'1'ES PORNALES Df!,'L DERECHO DE 

TRAB/J.JO.-

Las fuentes fo rmal e s del Derecho de Trabajo como d ije ante

riormente pueden contener normas de carácter general~ apl icaD.les . 

a todas las relaciones Obrero-Patronal o reglas que solo tengan

valor en una o varias ernpresas. 

NuestroC6digo de TrabCljo} la Ley Orgánica del llinisterio 

de Trabajo, Ley y Reglamentos del I.S"S,S.J .Decretos del Salario 

l1{nimo y el Derecho Internacional de Trabajo son las únicas fuen

tes formal e s de oarácter esencial~ente gene ral, las restantes jue~, 

tes pueden ser genx;rales o particularesj y algunas como l as cos -tulJ!.. 

bres, e.1 Reglamento de Empresa y el Contrato Colectivo de Trabajo, . 
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son particu1ares~ 

a) fu · Le1:LE EJ2LSL.!'3!:§!I-_t.fL!'o C!!."-0_~. 

fu evo1uci6n hist6rica ele1 Derecho del Trabajo con.duce a 

la Ley como fuent e formal necesaria. Esta necesidad cZeriva~ a nues 

tro entencZe~ de varias razone s, E1 Derecho de Trabajo naci6 1en~ 

tamente, como ww reacci6n e¡~ contra un derecho existente que es

c1avisaba al hombre; pU,es era 7wtural y necesario que el nuevo df!. 

recho se plasmara en l eyes que fijaran concretamente los derechos 

de los trabajadores y por medio de estas hacer el Estado la justi

cia social más efectiva. 

La doc trina clasifica a las leyes cuya misi6n es cZesenvo1-

ver los principios contenidos en las normas constitucionales, en 

dos categorfas, Leye s Org6nicas y Leyes Reglamentarias; l a d ife

rencia entre ellas rad ica en que las leyes org6nicas están cZesti- \ 

nadas a estructure ," a los 6rganos estatales creados en la Consti

tuci6n, en tanto l as leyes reglamentarias precisan, determÍl:ran y 

del imi tan las nonnJ:lS para la act,l.xwi6n de los 6rganos del Estado. 

~n nuestro orden jurí( ico, e:JéÍs te la Constituci6n o Carta 

lIfagna el C6digo de Trabajo. Le y y Reglamento del I.S.S.S. y la -

Ley Orgánica del Jtfinisterio de Trabajo, ésta es de carácte7~ regla 

mentaría y aquellas de car6cter org6ntco. No ahondaré mas sobre -

este punto porque seria apartarme del tema que se ha encomendado. 
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b) f)1 derecho c07mi!l----2_º!!Zp __ ...t1!-:PB~t¿fL.§Y.R1etorifL..,de~ DeC?-chr:¿ 

{lel Tr_apE:.Js¿.-

El orden jurlcZico de un Estado es necesariamente unitario. 

No puede concebirse un orden jurídico contradictorio; de raanera 

que es absurdo pensar en una contradicci6n permanente entre los 

principios del Derecho Común y las del Derecho del Trabajo, si -

bien existen final i clmles diversas y filos6ficas distintas en uno 

y en otro ordenami qnto, no hay raz 6n para considerar al Derecho 

Civil y al Derecho del Trabajo C07i10 radicalmente dife rente s . 

La uni clad del orden jurícZico estatal supone un conjunto 

de principios jur!damen"tcl es en l a base de todo derecho y en esos 

principios se reunen el Derecho Civil y el Derecho del Trabajo, 

admitir lo contrario equivaldría a pensar, por ejemplo, que en -

materia de trabajo podrían no tener apl icaci6n las reglas deriva

das de las garantías indivi clua1es. Los principios fund.arn.entales 

del Dereoho Común habrán de aplicarse en materia de trabajo por 

ser los princip ios bás icos del orcZen jur{clico; no todos los prinr

cip ios consi~nados en el C6digo Civil, pero si aquellos que esta

blecen normas generc;lcs, disposiciorlEs sin cuya obse rvancia se des 

truiría la uni dad del orden jurídico. 

Al respecto nuestro C6digo de Trabajo en el Art . 360 d ice 

lo siguiente: 
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íFLas sentencias seran f-u;ndacU~s según el orden siguiente: 

No.20. E¡¿ los principios doc trinarios elel Derecho del Tr~ 

bajo y Justicia Social; 30. ~n la Legislación Común en -

cuanto no contraJ~{e a tales principios . 1I 

No debemos confuru:i ir el Derecho Internacional Privado del 

Trabajo> con l a lfJ1,712a jur{d ica q7.¿e se denomina Derecho Internacio-

nal del TrabajoJ materia que compre7'1L.e el conjunto de doctrinas, 

principios, tratados V convenciones de stinados a uniforma r e i n-

ternaciona.l izar, la legi slación del trabajo, y en cuya formaci6n, 

desarrollo y progreso le r.a cabido tan destacada importanc i a a l a 

Organización Internacional del Trabajo (O.I.T.) 

Se entiende por Derecho Internacional Privado de Trabajo, 

al conjunto de norfi1as destinadas a resolver los . conflictos de 1e-

ves, originados por la d iversidad ele leg islaciorzEs en materia de 

Leyes de Trabajo, indicando en cada caso la Le y apl icable a l a rf'¿ 

lación jur{dica, elice el profesor Ji'ernarJ..do Alb6nico- iiJ(rotoschin -

sos-tiene que los pro ble7l1J:¿s que se presentan con respecto a la apli 

caci6n de las normas laborales en el espacio, fOr7i7ar¡, l o que puede 

llamarse el Derecho Internacior7.a1 iJr'ivado de Trabajo. ¡I (7) 

(7). A1fre0~oGae-l;eBerr{o;;·Ifp;.i~;i.:;ios Generales de Derecho' del 
TrabajaN Vo1úm.en XIX~ pág. 113, Editorial Jur{dica de Chil e. 
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La internacionalización del Derecho de Trabajo es un je-

n67izer~o qLle obedece a causc~s de carácter l?:Lcmano l
' 

ecorwTlZico T!lL!,'b' 

especialmente . Se puede señalar l os sentimientos de justicia que 

han ani mado a algunos hombres} entre los jactare s de cc.rácter hu-

ma7W, que lo han hecho reaccionar contra las corw~iciones de traba 

jo que existían en al gunos países, y los sentimientos de l os pro-

pi os interesados : los asalariados, que encontraron su expresión -

en la Primera Internacional, uno de cuyos principios proclaman la 

igualdad de los derechos de -todos los trabajadores del munclo, de 

lo cual se desprende que deben tener una igu,(J,l cow.iición jurídi-

ca. 

lit competencia in.r.2ustrial es url.f1. de las causas eoonó7i¿icas 

que mas ha oontdbuído a la i ntenuwional ización del Derecho del 

Trabajo}Ja que si m18tado tierw una avanzada legislaci ón de prote~ 

ción a sus asalariados, lógicwnent e tiene mas cargas que aquel -

que no cu.enta con ellas y en c07'1.csecuenc i a sus produotos serán TfW,S 

caros y no podrán oompetir en i gual dad de condiciones en el m.erca 

do internacional con los otros Estudos . De aquí el mot ivo que a-

quellos Estados Que poseen legislación de trabajo, tierldan a con-

seguir la igv..aldad de l as concZiciones de trabajo con los derruís Es 

taeLos, mediante consertcwión de tratados internacionales. 
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Ea materia de trabaJo no es p osible d istinguí r entre l as 

costumbre s y el uso . Se consi de ran COiiW s in6n i mos, l a raz6n jun

damental ele esta confi¿s i6n estriba en que una parte cons i derable 

del Derecho del Trabajo constituye una r el ac i6n tipo. Ahora bi en, 

mientras en el Derecho Ci vil , en virtud del principio de l a auto 

nom{a de la voluntad, el uso interpretativo o el Que vi ene a inr

t egrar un contrato, solo tiene valo r en cuanto a la parte qui s i f!.. 

ron ref erirse a él , en el De recho de Trabajo tiene que imponerse, 

t anto porque la voluntad de l as partes s e encuentre sometida a la 

Ley, cuanto porque el uso tien,e como junci6n que no puede quedar 

subordinacl.a a l a voluntad de los contratant es} por estar consti

t u t do el Derecho de Trabajo po r normas i mperativas . Puede ocurrir 

que al momento de cel ebrar el contrato i gno ra el trabajador l os 

usos y costumbres de la empresa,' no obstante, pod rá r e c1a771fJ,r su 

ap1 icaci6n, y es ¡;cr que, i ndeperv.:ienternente de l a val idez gene

ral del Derecho del Trabajo, l a de l a re1aci6n indivi dual depen

de , según ve remos, tanto en su vi genc ia cuanto en su conteni do, 

no de l os que l as partes qui si e ran, sino de que se reunan dete r

mi nadas condi c i ones de carácter objetivos . Qui e re dec ir que para 

l a ap1 icaci6n de un uso o costv.:mbres, es indiferente el conoci

mi ento, que hubiere teni c;o alguna eZe las partes. 

Podría pensarse que esta conjusi 6n puede ser, en ocas iones, 

conrias a los i nte reses del trabajador; mas no es as í, por que el 
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uso y la costwnb,ne solo poeZrán formarse en beneficio de él, ya 

que, si restringieron l as prerroga-(;ivas que le concede l a Ley 

o un Contrato Col ectivo, carecer{an de eficiencia. 

¿Cuáles son .los requisitos que deben satisfacer el uso o 

la costurabre para que se l es)ueda considerar como fuentes for

ma.le s elel Derecho? 

Al hablar de .la cos tumbre en el Derecho Civil dijimos que 

su val idez depend{a de la existencia eZe dos requisi tos, uno mate

rial, o sea l a repetici6n uniformE del acto y el otro psico16gico, 

l a opini6n il ... rts seu neces i tatis, estos, la convicci6n de que, c8: 

so de no cumplirse .la práctica serta impuesta coactivamente .por ~ 

el Estado; hacemos ro t ar iambiáney,e (B{u último re quisito falta en el 

uso . De donde tiene que concluirse que este requisito no puede -

existir en materia ele trabajo, lo qEe es además ci erto, pues el 

De recho de Trabajo se impone sin cor&sideraci6n a la v.oluntad de 

l as partes; de aid ta¡;f!Jién que pueda definirse .la costwnbre y e_Z 

uso en materia de trabajo C077W fiLa repetici6n uniforme ele una prá9.. 

tica que venga, bien a interpretar las cláusulas de un contrato, 

bien a reformar o completar l as restantes fuent es for7i1lxles del De 

recho del Trabajo en beneficio de los trabajaeZores. 11 

Se sigue de lo anterior que la costumbre y c.l uso tienen 

un doble campo de apl icaci6n, como elemento integrante de l os con 
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tratos o medios de interp retar sus cldusulas y como nonnas gene

rales que refonnan, en p rovecho de los trabajadores, la legisla

oi6n existente, y en uno y en otro ca.so tienen la costumbre y el 

uso el mismo valor y deben apl icarse en atenci6n a que la volun

t ad de los patronos y de los trabajadores estd somEtido al Dere

cho Posi tivo. 

Esta nueva p osici6n es de extraordinario interés. En los 

confl ic·tos que se presentan, bastard Que los trabajaeZores demues

tren la existencia ele una prdcdca para que proceda la condena en 

contra del patrono, a d i fe rencia elel Derecho. CivU que exige la 

co~probaci6n del otro requisito, sea el de la costwnbre, Opinio 

iuris seu necesitatis, sea el de uso, conoc i miento que de él hu

biera tenido las partes. Y tamb ién en el problema ele la carga de 

la prueba exi s te una d iferencia, pues por tratarse de elen~ntos -

que si bien forman .parte elel Derecho Objetivo, sirven para mejorar 

o integrar en beneficio de los obreros las condiciones de trabajo, 

serán a estos a quienes competa demos trar su existencia. 

Se ve ahora que la apl icaci6n de la costuJIlZJre y el uso en

cuentra su apoyo en el p ri ncipio de la igualdad ele condiciones de 

trabajo, aún cuando su ap1icac i6n es mas amplia, puesto que el pa

trono podr{a, en un momento dado, negarse a cwnpl i r, con respecto 

a los tralx!- jadores, una prdct i ca que venta observando • .LVara la -

existencia de un uso o costumbre no basta que en ocas i6n se prop0r. 
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cione determinada prestaci6n a un obrero, pues puede suceder que 

un patrono, por cons i deraciones especial es y respe:Jto a un caso -

concreto) otorgue un beneficio a un trabajador. Claro que un so-

10 acto puede modificar la re1aci6n de trabajo; as{, por ejem. ,el 

patrono al llegar el cZ{a de pago del salario, entrega al trabaja-

da r una cantic~d íi1ayor ca,?, án,imo de que esa swna consti tuya el k 

turo; se da ah{ una modificaci6n en el contrato que surte efecto, 

no por virtud de una costumbre o uso, sino por voluntad uni1ate-

ra1 del patrono, aceptada por el obrero. 

La costumbre y el uso debe rla jugar un papel importante en 

la evo1uci6n de] Derecho del Trabajo , pero no es asto El Derecho 

del Trabajo princ ip ia po ¡n s e r conseü~dinario, siguiendo el clesa-

rro110 nonna1 de -{;ouo Zstatuto JurfLUco; con el ti empo fue percZie!l:. 

do importancia y la raz 6n es sencilla. La costumbre y el uso se -

de sarrolla cuando existen un sentimiento de unidad en el con910~. 

rado social y ah{ donde por el contrario hay uha actitud de lucha 

entre dos grupos, clase patronal y obrera, l a cosfumbre se cZesarr.C!. 

lla oon difiou1tad; para que la costurnbre nJ:Lzoa, es necesario con-

tar oon la buena voluntad del patro¡w, puesto que es el quien va 

otorgar a sus obreros jran,quicias no en los contratos o en la Ley , 

En el Dereoho C07i1.ún ha s i do posible ap1 ioar la ensefíanza 
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extranjera, en el Derecho del Trabajo es i mposible adop tar este 

método por nacer éste ele necesidade s propi as de nuestro medio so 

cíal, responde a una evolución y tí ene perfiles de contornos pro 

pios que impiden la apl icaci6n ele p rincípiosextranjeros. fu Ju-

risprudencia no se 1 imi ta a la Soluc i6n de los casos planteados 

y que es, en muLtitud de ocasiones , fuent e de verdadera costumbre. 

Pues bien, esta función tiene part{culannente importancia en ma-

teria de trabajo y es indudabl e que nuestra Jurisprv.dencia ha si 

do medio trascendentC!,l de elaboración y precisión ae1 Derecho de 

Trabajo; Don Haría de la C-úeva define la Jurisprudencia IIE1 con-

junto de tesi s sustentadas en l as ejecutorias de los Tribunales." 

Reviste gran importancia como jv..ente del Derecho del Trabajo la -

Jurisprudencia, pues como deciamos además de encontrarse esta ra-

ma del Derecho en evolución es m;uy sensible a las mutaciones poli 

ticas, 10 que exige un organismo que de una interpretación unifo[. 

me de las ramas jur{d icas del Tra bnjo, papel reservado espec{fic0. 

mente a l a sentencia de los Trib,,~ruJ.,le s . Si a e s to unimos la 1imi-

tación de un dere cho ci cnt{jico, reje rente a nuestra especia1íelad, 

sabremos resultar aún mas la Jurisprudencia. (8) 

Su misión exacta ;~o puede a preoiarse de un moclo unijorme, 

nonna1mente, en l os conf l ic t os indiví c;~~¿] e s) ti enen un senti do me-

(8) . . Hario de la Citevc;, . "De-:"ecl~os iTé"jicanos del Trabaja ;', Vo1úmen 

I, página 299, Editorial ~POi7.(ta, S . A. 
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ramente interpretativo de l as nor/ims apli cabl e s al caso concre

tamente debatido . 

Pero en l os conflictos colect ivos, dado l a esencia de és

t os,. no solamente puede resolver U7lJ1, cuesti 6n precedentemente plan 

teada, sino ¡;;ue es capaz de marcar nor-rnas ele actuaci6n futura, o

freciendo entonces una mi s i6n nms creal~ora que en el caso anterior .. 

A mi juicio, l a Jurisprudencia no constituye fuen -(;e sino 

que es un medio técnico eZe interpretuci 6n de] De recho, i n.ducZable

mente es un precioso av.:xil io pa ra l a el aboraci6n del mi smo, pero 

su fin inmed i a-éo es determina r el al cance de l as fuentes y llenar 

por este med io l as l agUlU'ls del Derecho Positivo; luego l a Juri s

prudencia es un medio excel ente de i ntegrac i6n del Derecho, ouan

do es sabia y honesta, pero cuan.do es oambiante, fal ta de p rinoi

pios, perj ud ica l a evoluc i6n j ur{d i oa y no favorec e a ninguna cl a 

se social. 

La imporéancia que en cual quier rama jur{cZica tiene el es

tudio te6rico y doctrinal de l as d i rectri ces que l e!. infonnan s e -

enouent ra mas desarrolladc¿ aÚn en el Dereoho del Trabajo , que prfjL 

oisamente por este!.r aún en pe r{o(~os Jorrnati vos 1:/ tener i ncluso -

una personal idad y mdonom{a d i scuti cZa,reoesita 1:t crpc rtaoi 6n ceoidida ele 

un grupo lo mas sele cto 1:/ ampl io posible de especial ista y es-éud i o 
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sos. 

Hay cierta corriente que no reconoce a la doctrina como 

fuente del Derecho : en cambio , s e l e acue rda un valor interpre

tati vo y una gran influencia en la ap1 icación del Derecho, fija!!:. 

d o su alcance y su s entido . Tamb ién properuie al de8a rrollo ü e V!? 

luc ión del Derecho, ofreci er,¡:~o nuevas soluciones, teniendo en -

cuen-éa los aspectos actual es ele l as relaciones humanas . Es inrve

gab1e el valor ele l as opi n i one .C) de l a doctrina en las decisiones 

de la justicia, y e8 dif{cil que un juez se aparte en un fallo de 

l a inte rp retación que acepte una 7iU1yoi~ {a de auto res . 

li/uestra Ley 10 estipul a en el Ar t . 360 No . 20. 

Según nuestro Derec,'~o Procesal , l a e qui dcu .. 7 tiene una fun

ción integrado ra de l Derecho Posit ivo en los casos no previstos 

por la Ley, ya s ee pOT' q7.-~e no ha s i ú~o conveniente en una materia 

dete rminada estab .. Ze ceT' r e[/las apriori, o simp1er;lEnte por haber es 

capado a l a reglamentación del Legislador. 

Al refe ri rse a lo s requisi tos que de ben contener la s en.ten 

cia el Art. 360 del C6á i [J0 de Trabcjo dice: 

;;I!2s sen-éenc i a5 se rán fundadas según el orclen siguiente: 

inciso 40. en razo7WS de equicZacZ y buen sentido. 

30 . PRINCIPIOS (}-Ei ~,,'H, !L,;~~' DEL }]l!,'RECHO. 
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Suficientemente CO;7-oci c;c es l a Dv.a1 idad Teórica sobre su 

concepto, ya que para algunos actores son l as norTizas ji1ósojicas, 

las directr ices general e s de todo derecho, las que constituiJen su 

esencia; mientras que para otros, son únicmnente las orientado ras 

de cada legislación post tiva en particular tendenoia primera segui 

da por nuestro Código Civil Sal vadoreño . 

Se plantea por algunos autores de si exi ste, además ele los 

principios generales de l Der'eoho normalmente ap1 icab1e al Derecho 

del Trabajo, a_Z gunos e8pec{jicos de tal cZiscip1 i nn. fudo el pred!}. 

minio de l a tendencia positiva sobre su concepto, l a solución de-

penderá en cada caso concreto del desarrollo que ha a1can.eado la-

Legislación de cadapa{s . 

Pérez Botija, i'wce un i ntento de s istematización!) detalle 

de los mismos, divicuéncZo1os en la jorriln siguiente : .la) La . irrenun 

ciabi1icZad de los Derechos Laborc;les; b) Principio pro-operario o 

de aplicación de la normas más favorable al trab(~jac?or, y c) el 

principio del reruZimiento. i,' (9) 

Este principio no solo ha si c¿o perfilado y debidamEnte va-

1uado por la doctrina !) aplicado por la Jurisprudencia, sino que 

incluso ha sido expresaTizente reoonocido en nuestra Consti tuoión -

(9). -¡figue1 HerñJnde¿Iilrquez,~--;¡TratadoGenera1 de Dereoho del Tra 
bajo!', VoLú.,men I, p6g . 82, Editorial Instituto de Estuaios P9~ 
1 {tioos, NadrieZ .. 
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Po1{tioa y en el Códi go de 2'rabc!'jo, reg1amentáncZo10 en los Arts. 

195 y 10. respect i vamente . Esta irreru.mciabi1 i dacZ debe entende r

se en su vercfuclero senti cZo, esto es, como l a no posibil idacl de -

privarse vo1untariaiílen/;e, con carácte r amp1 io y por anticipado, 

por los de rechos concecá dos po r la Legisl ación de Trabajo. Pero 

no implica una eventua1ú;:acl individual y concreta de trans i g ir 

sobre los mismos . De no acepta r se esta interpretaci ón del comen

tado principio, cae r{a por su base una de las más fundamentales 

i nst ituc iones 1aborcdes. La conoi1iaoi6n de los conf-Zict.os de es--

t e tipo. 

b) Erino.jl¿i!LJ?r:9~9P.~!'0Ij_!;L.2 cle._~J2!:L]r¿g_~§[I-__ [Z.e_ l-~a __ TlEI1na_ más 

t.0.v2.r.g_~l_e.. _ gl-_._t.L0.b_ajg!!:PT.· 

Cucmdo el Dereclw del Trabajo tuvo, sobre todo en SES comien 

sos, un olaro s entido del clerec}w de clases , de protecci6n de los 

eoon6micamente déb ile s que p res t (i. ban un s ervic io por cuenta ajenay 

pw10 estimarse tal nor;na i 7~üJ rp¡neürtiVG como un au/Antico princi

pio del Dereoho Laboral. Pero hO b' en u { u / con el triunfo decid i do 

de las tendencias obje t ivas, solo puede obtener una .1 i mi-tacZC!, ap1 i

caci6n. Nuestro Cód i go de Trabajo 1 0 establ ece en el Art . 13 , p e ro 

en una for-ma genéri ca . 

c) El . prir}SlJio.. del . r~v¡¡j im i enig .• 

No si gnifica, oomo a1 r;funos han queri ~~o ver, una contrapos i--
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ci6n al de intcrprc: tc;,r l as nOfiízas en el se;lticlo mas favorable al 

trabajador. Su verdadero valor y su raz6n de ser obedece a la 

existencia de una visi6n conjunta en la producci6n dotado de va

lor de tipo nacional y co.Zectivo, q"U-e están por encima de los pu

ramente particu1aristas de los componentes de la re1aci6n de tra

bajo. También es de b ido al íntimo entronque entre 10 laboral y 10 

econ6rnico " estipu16náo10 nuestra ley ele trabajo en el Art~ 30 indo 

30.-

· 40. FVjj,"NI'S/Y' E3PECL1Lii~S' D/!:J~ DERECHO DE 2'i.tARIlJO . 

Junto a las fuentes trad i c ionale s del Derecho Común que he

mos consideraeZo en su ap1 icaci6n a nuestra cZiscip1 ina, presenta el 

Derecho ele1 Trabajo une, modal idad 7il~~y pecu1 iar, en cuanto a la rc-

glarf/Entaci6n de l as condioiones de trabajo, modal i dael que, aunque 

difiere de las otras raií?L¿S jur{d ioa s , ha experimentado a travez -

del tiempo, una variaci6n evidente, que ha permi ticZo a Garc{a Ovie 

do dividir el desarrollo del Dere,cho del Trabajo en tres etapas,

que corresponden a las d i s tintas maneras como se han reglamentado 

l as coru ~ iciones de trabejo a travez ele1 tiempo: Una . .p.IimeZIb cara.e¿ 

terizada por lILa 1 ibre vo1unü¿d de las partes "; que corresponden 

a la época inioia1, seguir?a de una segwuia de ilReg1mnen-taci6n Con

vencionaPI, en que son las conri ioiones de trabajo, -,Jara dar paso 

finalmente a una !..e rcgr.:! .. _'dP:.l!s, caro. cterizad.a por la ilReg1amenta

ci6n Legislativa ;; eZe les relaciones de trabajo. 
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Es la prime ra fuente aLd6noií1il ele nuestra ra¡i7a, pues-to que 

las ya anal izadas son cOi7lUnes al Derecho Civil. En el Derecho del 

Trabajo no es éste el único tipo del Contrato flo1ecUvo que puede 

existir, aunque él sea el úni co aceptaéZo en nuestra Le,r; is1aci6n 

Posi-tiva. 

filuest ro C6cZi go ele 'Prabajo re gula la Convenci6n Co1ecUva -

de Trabajoj "haciendo una distinci6n entre ambas instituciones, l a 

primera, es la que se ce1eb¡"a entre un sindicato de patr07w V un 

sindicato de trabGjadorcs j eZ segu,ncZo, es el ce1ebradoentine un -

siru:licato de trabcjo,c2o¡'e s y un pa,trono o viceversa . (,1rt. 224- C. 

Tr.) 

PoLlemos Llistinc]uircucdro tipos eZe convenios colectivos: 

a) Convenio Cole c t i vo Libre, la Ley no interviene en su re 

gl amentaci6n, sus norrru ,s LZe gan hacer reglas profesionales si el 

sind icato que ]0 ce1eDr,6 i;i c:~e la ftw rz a y lo s ¡;'/,Cd io s rwcesarios 

para hace¡n10 cwnp1 irj 

b) Convenio Colectivo ReconocicZo . Se encuentra reconoci do 

y reglamentado por la LcU ?/ sus no'rri1.GS son ob1 igatorias por quij3-

nes 10 han celebrado; 

c) Convenio Col e ctivo Dotaelo eZe FLmciones Be ,¡lar:zcnt,"rias. 

Es aquel que tiene fuer:::a de Ley de pleno derecho o a virtLui de 
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au-toridad competente y que abarca a toda una profesión, sea que 

pertenezca o no a l as organizaciónes pactantes. 

d) Convenio Colectivo de Derecho PÚbl ico • ./!,'ste convenio es 

propio de los reg{menes corporativos donde los Contratos Colecti

vos tienen el carácter de obl igatorio para todos los miembros de 

la profesión estén o no organizados. Como en estos reg{rnenes las 

ascoiaciones patronales y obreras i ntegran el Estado, tenemos que 

se confunden el ori gen privado y estatal de sus normas. 

Ve amos en que gracZo estos d iversos tipos de contratos colec 

tivos son fuentes de Derecho del Trabajo . Es evidente que el pri

mero de ellos no puede -tener otra importancia que la que pue ele da.e 

le la costumbre, siendo su situación idéntica a la de un contrato 

indivi dual de trabajo . Nuestra Ley no lo reglamenta por que todo 

Contrato Indivi dual de Trabajo debe observarse lo dispuesto por el 

Código. 

El se gu.nclo tipo es el que nuestro Código de Trabajo regula 

en el (Art. 225 C. Tr .) 

En relación con los dos últimos tipos de Contrato Colecti

vo, evidentemente ellos e,1 si son fuentes de Derecho y en un sen

tido mucho Tf/.CLS amp1 io que el tipo de convenc ión contemplado por -

nuestra Legislación, puesto que sus estipulaciones 0.01 igan a todos 

los que ejercen la misma profes ión ya sea que formen parte o no _ 



del sind icato que lo cel ebra . 

El Contrato Col e ct ivo elel Trabajo c omp rende en consecuenr-

cia, las parte s siguiente s : (10) 

a) La Eavoltura, 

b) El El emento Objetivo, 

c) El Elemento Normativo, 

d) Las cláusulns 1,ventual es, Ocasionale s y Acce sorias. 

Los tre s pri mE ros ele¡¡zentos del Cont rato Colect"ivo s on los 

que integran la Insti t uci6n, pues el cuarto, como su nombre lo i!!:. 

dica, son aC"/herdos que se celebran en ocasi6n de un contra -to coleE. 

tivo, pero en realidad no forman parte de él. Lotma~ habl a soste-

n i do desde princip io del si gl o que el Contra to Colectivo no era -

un Contra to de Trabajo, n i un Cont ra t o Pre¡"XL ratorio, ni una tran-

saci6n, pero que sin emba r go, era pos ible que se le agregaran al-

guno de estos contratos. j'!:/1, cuan-!;o al primEr elemento, la Envoltu?-

ra del Contrato Colectivo de Traba jo, como dijo el mismo autor, -

son los mismos que s e refi e ren a l e v i d,a e imperio de la InstitUr-

ci6n, otros autores como Kaskel, manifiest a que este elemento se 

descompone en do s par te s, normas s obre 1.a vida y nor;nas s obre e1. 

i mperio del Contra to Col ect i vo; los p rimero s , s e relacionan con el 

(10). Mario de la Cueva, "Dere cho J'le jicano del Trabajo l" Vol . II, 
pág. 597, Ed i torial Porrúa, S. A. 
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principio, duraci6n, revisi6n y terminaci6n del contrato; l os se-

gundos, comprenden el CalíZpO de acci6n de nuestra figura jur{dica, 

o sea, l a empresa o empresas que ha ele regir. 

Es decir las dos partes mencion.."td.a.s quedan inc1uÜias en el 

rubro gene ral de la envoltura del contrato colectivo del trabajo, 

fonna la parte externa de la ins tituci6n y se d i stingue pues de -

los dos elemento s restantes: 

20. El Elemento O1J1 i gcdo ri o, está f07'Taado por 1cts normas -

que tratan de asegurar l a efe c tivid.,ad del elemento normativo y por 

l as reglas que fijan las ob1 igaciones de l as partes que celebran 

el contrato,' COiiW son las cláusulas de exc1usi6n y preferencia si!':. 

dical y l as prohibiciones impuestas al eT:~resario para garantizar 

la Libertad Sindical; to (~as estas cláusulas sirven para hcer efe.~ 

tivo el Contrato Col e c t ivo de Trabajo; 

30. E1e,nento NOrtrlDtivo) es el núcleo del contrato, r segun -

l a idea general mente aceptadn en la elootri r>.a extranjera, se co7r'.po-

ne de l as condiciones gena rales para la prestaci6n individual de 

servicios o comprenden dos series ele cláusulas que pueden denomi-

narse: Condiciones Indivi cZv.a1es para la Prestaci6n de Servicios. 

y CoruZiciones Colectivas para prestaciones de los servicios. Las 

dos series persi guen la misma final idad~ obtener mejores condicio-

nes de trabajo para los obrero3) pero son sin embargo, dife rentes; 
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la prirne ra de l a s e ri e está fonr.ada por aquellas nonnas cor,zo d i ..... 

jo Kaslíel - IIPue cZen pasa r a formar parte del contenido de los ca!]: 

tratos individual es de trabajo';; son l as normas que fijan l a jor

nada de traba jo, los descansos, vacaci ones, los salarios y en ge

neral las Obliga ciones que adquiere cada empre sario frente al tra 

bajador y naturalmente l as que son a cargo de cada obrero en bene 

ficio del patrono. 

La segunda serie está formada po r ciertas obligaciones que 

contrae el empresario para la corauni dad de trabajado res; puede ci 

t a rse como ejemplo lo s servi cios social es que se obligan a pres~ 

tar al empresario, hosp i tu1es, campos depo rti vos, depa rtamentos 

sanitarios e-tc. En definitiva l as cZos series de nor-fTlQ,S fijan de

rechos y obligaciones de lo s trabajadores y empresarios; pe r o la 

primera comprende derechos y 001 i gaciones que necesariamente se 

i ndividual izan, en t C'-nto l a Se[jl-lflj_~a se refi e r e a l as normas que 

i mponen obli gac i ones al patrono,pero no indivicZua1 i .21an irunediat0. 

mente al acreedor . 

20. 9ontrat~ IJllii_'!Jclua1 cJe1 Tr...a_b.EJo 22.mo~~entc __ EE!?Je.gLq} 

del psre.cho del Tral}!!:J.C¿. 

El 24 de octubre eZe 1928 sustent6 en ur>.a conferencia el Li 

cenciado Vicente Lombardo Toledano ante el comité central de l a -

Confe deraci6n Re g iona l Obre ra fíej i cana y sos t uvo l a tesis de que 

el Contrato Colectivo lfej icano d i fer {a proft¿ndamente del Francés., 
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pues en t anto éste era un Contrato Norma tivo, aquel e ra un CO!J. 

trato Ejecusi6n y conw resultado de este cambio, no solamente -

era inútiles los Contratos IndividuG1es de Trabajo. 

Ias deTfl.ás cloctrinas nunca han tenido duelas ace rca de l as 

relaciones entre Contrato Col ectivo y el Contrato I ndivicZua1 de 

Trabajo, po r eso es que nunca lwn abordado el tema. 

'1l.!,"'1 Contrato Cole ct ivo del Trabajo es el convenio que ce

lebra el grupo obrero y el empresario para fijar las condiciones 

s egÚn las cua_Zes lwbrán de celebrarse l os contratos i ndivi duales 

de trabajo . ;¡ l.!,"'1 anterior concepto demuestra que los refe ridos con 

tratos son ent eramente cZ ife re7d;e. Desde l os tiempos de Lot7fl.gr se 

prob6 que el contrato colectivo no e ra un Contrato de Trabajo; -

era l a nOrTt1a ob1 i gatoria para l as 1Jartes que 10 celebran y deo {a 

respe tarse cuando se otorgara Contratos I ndiv i dual e s de 'l'rabajo , 

de ah{ viene el nOi;¡Ore de Contrato Normativo, de esto se colige 

segÚn Hueck Nippc rdey- l/que un Contra-to NOíTiZativo es un contrato 

en el que 'se convi ene en concti ciones que deberán observarse en los 

Contratos Pa r ticul are s . ;; bn l a i nteli genc i a de que "'El Cont rato -

Normativo se dife rencia de los Contrcitos Ordinarios po r cuanto 

l as reglas que encie r ra no constitu,!:,,'en derechos y obligaciones de 

l as partes que 10 ce1 e7.J rcm~ pues úniccwzente val en ]Jara l os o-tras 

contrato s 1/, de ésto s e deduce que el contrato normativo necesita, 

para actual i zar se, que eXistan o advenr;an Contratos Individual es . 
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De acue rdo con estas i deas} l as relaciones enfre el Con-

trato Colectivo y del Contrato I ncl ivi dvM1 del Trabajo, s e deben 

precisar en unas l{neas: (11) 

a ) Los sujetos en el Contrato Col ectivo y en el Contra to 

I ndividual del Trabajo , son d i st intos, aún cuanclo en ocasiones, 

se confunden con l a persona de l empresario. 

b) Las cond i c ione s de trabajo convenidas en el Contrato 

Colectivo no son elerechos y ob1 i gac i ones de qu i enes 10 pactaron, 

o sea, de l a Asociaci6n Obrera y de l a Asoc i aci6n Pat r onal . 

c) El Contrato Colectivo de Traba jo requi ere) .J.vara su ref!.. 

1 izaci6n, del adv enimi ento de Acto Jur{dico Concre to s, ésto es, 

de Contratos I nd i vidual es de Trabajo . 

d) Las Rel aciones i ncl i v icZw:>l es de Trabajo son i ndepend i e?J. 

tes del Contrato Colectivo, pe ro para su val i dez , deben ejecutar 

sus cláusulas a l as conc!i c i ones gene rales de trabajo . 

Tampoco podemos entrar en lo s problemas que susci "(;a l a exis 

tencia en nuestro Derecho del 11amo,cZo Contrato--Le y o Contrato Co-

lectivo Obli gato ri o, se d i s ti ngue del Contrato Colectivo Ordinario 

Ti}). Ñartode l a (:ueoo~, -iiDérechoMejTcano del Trabajo't, Vol .II, 
pág .• 603, Edi to rial Porrúa," S . A. 
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en que mientras el segundo sólo ti ene apl icación en empresas de·

terrrzinadas, rige el priiilE ro en una Z'Oi?a económica o en tod.a la -

República, para una rame deterrainada de la industr i a; en nuestro 

Derecho Positivo se encuentra reglamentado en el Art . 246 y sigo 

C. Tr.-

40. lA Senten2ia~ Col e_ctiva . como Fuen~f!~E'!?j:Jpcjgl .• 

No define nuestra Le y 1 0 que en otras Legisl aciones se lla 

ma Sentencia Col ectiva, ele l as que dictan l as Juntas de Conci1 i a

ción y Arb i traje en ocas íón de conf1 ictos de carácter Goonómico o 

a propós i to de controve r s ias de naturalez a j ur{dica que versa so

bre l a i nt e rp retación genÉrica de l as cláusulas de un Cont ra t o Co 

l ectivo de Trabajo . 

Cons i derando en el primero de sus aspectos, la Sentencia ~ 

Col ectiva cumpl e l a función de un Contrato Col ectivo de Trabajo ; 

supongamos un conf1 icto eocre establ ec i mi ent os de n.uevas conclicio

nes de trabajo, o aunmento de sal ario, creación de servicios médi

cos; por cual qui e r circw'1Stancia no pueden ponerse de acuerdo el 

sindi cato y el 'pat rono y no De l l ega a l a cel ebración del Contra

to Colectivo; se somete la diferencia a l a deci s ión de l a Junta -

de Conc il iación y de Arbitraje U esta dicta sentencia estab1ec i en 

do l a f orrlZa COT/W han de re gularse en el fttturo las rel aciones en,... 

tre patr ono y trabajac· ores; l as sentencias sustituyen al Contrato 
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Colectivo ele1 'l'rabajo. 

En nuestro Derecho Positivo l'egu1a esta clase de sentencia, 

pero en otra fOríflJ), a los conf1ic-;;os col ectivos ele caráctel' econ6-

mico o jur{dico, estatu.,idos en los Arts. 387 y 394. relacionándo

los con el A.rt. 42fJ del C6cZigo de Trabajo por tenel' éste una sis

temática jur{dica aistinta a la de otras Legislaciones. 

5 0 . $1 reC]l~~i;zento de trabfU2--J~207iW FuenteJ.2!J!1f}) ESíJecia1 

d~L De re cho _d:.e1 TrE22:.J~~. 

Es el ve rdadero C6cligo del asalariado durante l a prestaci6n 

de sus servicios. E,1- él están cO;1-Si gnados sus obligaciones al mis

mo tiempo que adoptado s sus derechos dentro de la empresa, es nece 

sario el Reglamento Interno para estas instituciones, ya que para 

obtener el máximo rencZimi cnto en el trabaj o, este debe estar bien 

organizado. 

En nuestra Le y de :I'rabc jo el Reg.lamento Interno 10 confec

ciona el patrono, cucmcZo é.ste tie'ne a su disposici6n de un moclo 

permanente a d iez o más -trabajadores , pero 10 debe someter a la 

visaci6n y a la aprobaci6n del Di ¡~ec-¡;or Gene ral del De]Xírtmnento 

Nacional de Trabajo 1/ -también debe sL¿bordinarse a los Contrc tos -

Colectivos) a los Contratos I ndiv i cZuc1es y a la Ley Positiva. (Arts. 

253 y 254 C. Tr) 
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El estudio de las Fuentes Reales no solo tiene importanr

cia para la in-te rpretn ción de l as nonnas jur{cZicas, sino. para la 

elaboración de nuevc:. s normas que mocZifiquen o amp1{en l as existen 

cías y también para l a creaci6n de nuevas normas . 

Si las Fuentes Reales del Derecho están i ntegradas por -

el ementos que p roporcionan l as substancias de l as normas, apa re

cerá claro que la "-necesidad de clase trabajadora es 8,1 elemento -

generado r de l as norrl'l.C¿s jur{ci icas de trabajo.~ :N6tese que el Dere

cho de Trabajo tiene un contenido esencialmente econ6mico que no 

parte de conceptos abstractos o apriori de la jus ticia ,' sino que 

brota de la vi da misma y tiene como obje tivo proporcionar un nivel 

e conómico mejor •. 

l!.,"'] estudio de l a evo1uci6n del Derecho del Trabajo, seña

lando las causas y motivos de las misiRr¡,s , ofrece una i mportcmte 

uti1 idad en l a e1aborcwi6n, modifica ci6n e i nterpretaci6n del De

recho del Trabajo. 

I.t:t determinación. de la naturaleza jur{dicc, de l a Relación 

de Trabajo cada d {a es ;11..á3 controver-tic?a . Hasta hace a1gwws afíos, . 

la doctrina daba por sL~puesto que l a Re1aci6n de Trabajo era de -

mturaleza contractual, esto es, se aceptaba que e l 11am.ado Contr0.. 

to Individual de Trabajo era un verdadero Contrato y el único pro-
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b1ema de la doctrim ere incluirlo en al gunos de los tipos re-

glamentados por el Derecho Civil; si acaso, confesaban los ma-

estros de este Derecho que ere; un contrato innomimdo, tiene es 

to um exp1 icaci6n sencilla, pues durante siglos, desde el De-r.~ 

cho Romano, las .prestaciones de servicios fUeron contempladas -

dentro del marco i nst itucional del contrato,' el poder de la tre¿o 

dici6n obligaba a los escritores y maestros a mantener l a doctri 

na; y no solamerde los comentaristas del Derecho Civil sostenía 

e Eda tesis, sino también los escritores del Derecho del Trabajo, 

con unas cuentas excepc ioiws. (12) 

En los prime ros a¡'ios de 1C!. (~ iscusi6n, la tesis de que l a -

Re1aci6n de Trabajo no e s de ori[!en 7J naturaleza contn.wt7.lal, fue 

vista con desdén, .1ndré Raust y Poul Dura,¡uZ, mantienen la concep-

ci6n contractual ista de l a Re1aci6n de TrahC!. jo, pero hacen val io-

sas excepciones y aún mencion.an la cr i sis y la decadencia del con-

trato . 

El problema de la ru::&"éura1e ;-.: a ele l a Re1ac i6n IndivieZual del 

Trabajo tiene imporümcia ftm.{l,ámenta1 en la vida del Derecho del 

Trabajo, no es una cu.esti6n -;;ermino16gica, ni tampoco un simple -

probl ema de clas ificación de una fi gura jurídica; es un asunto que 

importa a la mtura1ezCl misma del Derecho del Trabajo, a su fun-

~r.>'::1:-;2~)'l'".-j':':"ft.:"'a-r-i~0-d-::-e-=1:-'c-& -(2~~~e~v-a:~i-ID~e-r-e-cho iÚJicano del Trabajo 11, 

pág. 405, Ed itorial P07'rú.a, S. A~ 

Vol . I, 
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damento y a su finalida d . En el fondo de la controversia según ve 

remos en desarrollo posteriores se de baten dos grandes ideas para 

exp1 icar l a naturaleza y en el carácte r ele1 Derecho: una que po-

dr{amos llama r privat lstica del Derecho del Traba jo, y según la 

cual, seria un Esta"tuto destinado a regular las relaciones obrero-

patronales, considerac;, ;s de Derecho Privado y sorae ticlas a las re-

glas patrimoniales del Derecho Civil; y otra l a i dea pub1 icista y 

huJ¡¡anista del Derecho IJ:.t bora1, que portaba} como principio esenr-

cia1, la tesis de que el De recho del Trabajo es la norma que pro-

cura dar satisfacci6n a l as necesidades del hombre que trabaja, -

haciendo efectivo el de recho del hombre a conducir una exi stencia 

digna . 

JVuestra Ley dafi ne en el Art. 1703 C. l/El arrendamiento es 

un contra to en que l as dos partes se ob1 i gan rec{p rOCa7í1Enr-

te, la W1C a concecZer el goce ele UiU; cosa, o a ejecutar una 

obra o, pre s t ar un servicio, y la otra a p agar por éste go-

ce, obra o servicio un precio determinado . íl 

Los romanos clas ificaron el contra to para l a prebtaci6n de 

servicios personales como un contra-to de arren..'laiíziento y el C6cZ i-

go de Napo1e6n le denomin6 arrendami ento de servi cios . La i uca de 

que el contra to de Trabajo es un Contrato de Arrern2amiento fUe la 

mas d ifundida de l as doctrirn~s. l!.,'rdre 10s profesores del De recho 
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Civi l J Mareel Planio1 fUe uno de sus Ti~S fervientes defenso res 

y entre los profesores del Derecho del Trabajo, Carlos Garc{a 

Oviedo; sostienEn estos actores, i'Que la energ{a de trabajo PW!. 

de ser objeto de un contrato de arrendami ento, ( por 16g ica de -

trabajo puede ser objeto de un Contrato de Arrendamiento), por lo 

que la cosa arrendada es la fUerza de trabajo que reside en cada 

persona y que puede ser util izada por otra como la de una máqui

na o la de un caballo; dicha fUerza puede ser dada en arrendamie!}, 

to y es precisamente lo que ocurre cuando l a remuneraci6n del tr~ 

bajo por medio del salario y proporcional al tiempo, de la misma 

manera que pasa en el arrendamiento de cosas. il 

Esta teoría fue eZu raraente cri-ticada a principios de éste -

si glo, por el tratad istc, al e/iZan Phil ipp Lotmar, sostuvo el ilus

tre escritor que el contrato de trabajo no podr{a reducirse al -

Contrato de Arrendaii~ i ento, por que la energ{a de trabajo es inse

]X2 rab1e de la persona y po rque no esta en el patrinionio de quien 

presta el servici01 l6gicamente se deduce que l a energ{a de traba

jo no podr {a ser obje t o de l contrato, l a e s encia del arrendamiento 

está en l a conseci6n del ~~so o goce de v;na cosa que no se áe strur

ye oon ellos, y que (ZeDe ser devuelta al terminar el arrendamierl;

to; ahora bie¡~, esta clevo1uci6n no es posible en el contrato del 

trabajo, pues la fUerza de trabajo desarrollada se conswne en el 

acto mismo de la prestaci6n del servicio. 
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Asimismo ¿sta teor{a fue critioada y re batida por Co1in 

V Capitan diciernZo "E;,);re el arrendamiento de cosas y el contra 

to en virtud del cual una persona se compromete a trabaj ar para 

otra, hay la esencial isima diferencia de que el Contrato de Traba

jo versa sobre la persona misma del contra-cante y fácilmente se -

percibe todo 10 que lW1:;' de artificial en un an.á1 isi s que p retende, 

al asimilar el trabajo hwnano a una cosa, con ¡¡¡;uchú raz6n si COl711-

~varamos los efectos jur{d icos del arrendamiento y Contrato del Tra 

bajo. fi 

No es posible, a nuestro juicio equipara: el Contrato de -

Trabajo al Contrato de Arrerv:1amiento; en el Contrato de Trabajo 

está de por medio 1(2 dignidad hu;r/lanú, la persona1id.ad misma del 

trabajador; no s e concibe que esa d ignidad, que l a personal idad 

del hombre con todo los a-¡;rib~~tos que cor¿]leva pueda ser objeto 

de Arrendamiento . 

2) Teo!'{a i!:f!..~l- a _.9omE,raventE-. 

NUestro C6digo Civil define la CompraVenta en el Art. 1597 

;ILa Compra Vente es un C07úra to en que una de las part¿s se 

ob1 iga a dar una cosa V l a otra paga rla en c:ine ro) aquella 

se d iCe venuZe r 1/ ésta cOlinrcr. El dinero que el comprador 

da por la cosa v endi d.a se llcuiza PltJ!,7CIOil. 

Rtul J3¡,¿reau y Francisco Carnelutte defierulen esta posici6n, 
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el primero cm más a rdor q7,le el segundo~Sostene r que el Contrato 

de Trabajo es una Compra Venta, es conse cuencia de considerGI" -

al trabajo COi7W una merccmcía, como un art{cu10 de comercio, y 

COi?W tal, sujeta a l as le yes de la oferta y de l a deiTlanda . Los 

Econom{stas c1ásicos- r:,7nith, lía1thus, !1uart HU1, David Ricardo-

10 consideraron de esa TiZfl,i"'/,8ra, influenciado asi a los civil istas 

pc;ra que le d iercn esa cal ificación. 

Con respecto de 10 ante ri or, el ma;w.a1 de Economía Po1 í-

tica de la Academia de CienciJ.s de la U. R. S .S. expresa 10 siguie!!:. 

te ;¡En el modo capi tal ista de producción, la fue rza de trabajo, 

10 mismo que cw:;,l quie r otra ¡nerccmcía, -tiene un valor, es t e valor, 

expresado en d inero, es el p r ec io ele l a fuerza de trabajo. Lo que 

el capitalista compra 7W es trabajo, sino una merccncía espec ial: 

l a Fuerza de Trabajo , es decir, la i;'wersión de ene r gía /m¿scu1ar, 

nerviosa y cerebm,l del obrero . ¡I (13) 

Vemos COiiW seCfún los ]Jrincipios marxistas, el contrato de 

trabajo sigue sien,do un Contrato de CompraVenta dentro de la sacie 

dad capitalista y que en realidad asi lo es. 

Volviendo el 108 civil i s t e s , se d ijo que :Fuu1 Boureau sostE 

va la teoría de le cornpraven'Í;a con relación al contra'í;o del traba-

jo. Citado por Cabane11cs, afirma: ¡¡Desde cualquier punto de vis

'(]j) ~ ¡¡anual de j~'co-n¡;ii{a Po1{tica de- Ta Acade¡;zia ele Ciencias ele la 
U.R. S . S. Vol. I. pcf[J3. 110 y 116J Eeli toria1 Grija1bo. 
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ta que uno se coloque el Trabajo del Obrero aparece como una me:r.. 

canc{a; y esta palabra que ofende castos oídos, eviderúemente es 

la única que responde a la real i c~ed de los hechos. Como tooos l as 

demás cosas, el trabajo es suscepti bl e de venta V compra; Y el 

Contrato de Trabe~jo puede definirse con reserva de una adición 

ulterior, como el contrato por el cual una persona llamada .patro-

no compra a otro emp1 eacZo u obrero, medi ante un precio determina

do , el esfuerzo intelectual o muscu1n,r necesario para el cump1 i

mi ento de U7W tarea precisa U c1arw¡ten-ée detertí2Í1wela . il 

La asimilación de l Co/¡;(;rn to de 1'rabajo a l a Compra Venta -

CLIJJII.dO ya aparec í a olvidada, es revivida por Canw1utte; éste ac

tor llegó a esa conclusión por vía i ru~irecta o accidental; se pr.C!.. 

ponía demostrar que el Contreto de Sv:mi n istros de Energ{a Eléctri

ca no e ra de Arrenclo.,mi ento, como venía sosteniendo l a doctrina trl?-_ 

dicio7W-1, sino de cOinpraventa; "el objeto del contra to no es l a -

fuente de la ene r g{a, si no la erierg í a lnisma, y esta no puede ser 

objeto de arre1'Ula;; tE T"t c, pues en el Contrc:.to de il rre rulamiento de

be devolve rse la cosa reci b i da, 10 que no ocurre con l a energ í a 

eléctrica reci bi dG, V, por c orw igui erde, esta energía sol o puede 

ser objeto de un Contrn to ele COií~¡:;raventa. IT 

Numerosas cr íticas 7w me r ecido la anterior posición ni el . 

trabajo del obrero es una mercanc í a como afiT7iUJ., Boureau y la doc

trina marxista ni tampoco es posi bl e identificarlo a una simple -
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energía, como la que gen.e ra una mriq&~ ina o un ani7i?fJ,l, cual lo sos

ti ene imp1{citemente Ca rne1utte. IJ:~ fuerz a de trabajo del emplea

do, del obrero, del campes i no, si bi en e sa energ ía física o ya i!.l:, 

telectua1, no es posi .)l e conceb irla s e.paradarnente de su .pers ona; 

en su desp1 i e que , va l a vi da misma del traba jador, su intelecto, 

su concienci a, Sl-!- volv:ntacl por l a nat uralez a misTr1f2 de las cosas, 

t al e s atributos no s on suscepti bl es de contra t aci6n y, por consi

g'vl i ente de cor,1pravcrl-ta . De -¿al m.cme ra que en. el estado actual de 

la ciencia jurúli ca, t a¡,2}JocO puede as i milarse a t al contra t o, el 

Contra to de Traba jo, 

3) Teort.ILE~J.. p~!!:}T...L-¡j.O de .. So~c i eq~¿d . 

Nuestro Dereclw Común, en el Ar i . 1811 C. define: 

í'Ia Soci ednc~ o Co;¡z)o.f 'da e s un contrc~ to en que dos o más 

persorLC~S estipulú;,¿ porz,:;: r al go en común con la mira de re

partir entre sí lo s benef ic i os que de ello p rovenga. i/ 

Chatelain, Lori~ Vil1e y, entre otros, s os ti enen l a te~ 

sis de que el Contrato de Trabajo e s un contra to de sociedad así 

como el Contrato de S oc iedad, en el del traba jo l as parte s ponen 

algo en común con miras a d is t ri buirse en,tre ellos los beneficios 

que re sulten; en -trI? t rabajc,dor y patrono s e establece UrLCl Rela

ci6n Jur{cZica semejante a l a existent e entre los que componen una 

soci edad; uno de los COrdi':.z t 0.,ntes, el pa trono, lleva su indus tria 
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y su capital; y en t anto que .Za otra} el trabajac.or, aporta -

su fue r za} su lwb i1 iclacl, su trabajo; ambos se d ivi den sus be-

neficios . En armon{a con tales p rincipios. Vil 1 e y, ci tado po r 

Cabane11as~ defi ne asi el Contrato de l'rabajo: ¡¡Es l a Soc i edad 

que t iene por obje to l a procucción de la rique ,-;:,a y en l a que el 

socio empresario abona al socio trabajador una suma, pagadera -

en época cleterrni nacla a Caiizbio del abaiw07w po r el trabajacZor del 

producto de su trabajo . ,¡ (14) 

La anterior doctrina cobra fue rza con la aparici6n ele cier 

ta corriente según l a CI'/:Q l os treJ.JCl j acZores de ben part i cipar en 

l a ut il i clad de l a empresa, o see, que no s ol o ti enen de r echo a 

percibir un salario, sino t mizb ién a gozar de l as gcma;'w i as que 

t engan el empresario. Con todo, rro es posible idéntijicar la na-

tura1eza jur{d i ca ele uno y otro contrato, si bien el de trabajo 

}Xtrticipa de alguno de los e1 e¡¡lEntos del contra to de soc i edad.-

]{J ra demostrar la no s i mi1 i tud entre ambos se han expuesto l a s s i 

[fl-tientes raz ones. : en pr i "ze r l ugar, para que exista sociedad es ne 

ce sa rio que exista un estcdo espiri tual e spec {f i co en l os contra-

tantes denomi nado Ani rflus Societatis, que no s e ele en el contrato 

de trabajo; aqu{, al ponerse de acuereZo el .J.va trono y el trabaja-

dar no llevan el ánimo ele cOi'lStituir una sociedad; ni pre teru:Ze re-

{i4]:7At"i11ermo- -fJálJCm;J11a, ;¡ContraT;-de Trabajo;;', Tomo I, pág . 95, 
. Ed itorial B i bl i ográfico} Ar gentin.a. 
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partirse de manera iguül los beneficios, ni tampoco quieren afro!':. 

tar los riesgos conjuntamente; el trabajador siemp re percibe su -

salario, no obstante el Ciilpresa rio ope re con pérc i du,s ; éste lleva 

la intención de aprovec7w., r s e el solo de los be?wficios o ganancias 

que se obtengan} .pese a 10 mucho que se sirva de la fuerza de tr~ 

bajo del obrero. Por otra parte, en el contrato de soci edad los 

contratantes se encuentran co10cmZas en igual posición jur{dica j 

ninguno de ellos se somete a los o-tras ; en cambio, en el trabajo 

es t{pico que uno de ellos , trabajador, se subordine al otro, el 

patrono; e1emen-(;0 é s t e , el de su.oordinación, que es -(;en caracter{s 

tico del Contra to de Traba jo al grc;do de no concur;' ir, el con-(;ra-

to de trabajo no existe, o debierw en o-(;ro de na-tL¿¡na1e¿a dife ren-

te. 

Por eso y otrGs raz one s no puede asimilarse el Contrato de 

Trabajo al Contra to de S ociee;,cócZ; son tan diferenteD en cw:mto a 

su naturaleza jwn{d i ca, que l a s re1aciorws Gp1 icabl es a uno son 

distintos de los que &e a plican al otro,' c:¿da uno se rige por pri!J. 

cipios especiales. 

Nuestro Cód i go Civil, de f i ne el mandato en l a forma s i gui e?}, 

te,' Art. 1875 C. 

;;Es un contrato en que una pe r s ona conf{a las ges tiones ele 

----- - - --', .. __ .""..,...'-

;¡.B1BUOTECA CENTPp,l \ 
._ "IH7\ ~ld';:& I 
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U7W o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por 

cuent a y ri esgo de l a )Jrimera . ,¡ 

Finalmente harerws ref e rencia a _Za teoría según l a C-U"al -

el Contrato de Trabajo constituye un m-:mdato . Para al qunos el mo 

de rno Contrato de Trabajo está cO/'i~:ouesto ele elemcn.tos que son p r2.. 

)ios de las fi guras trad ici07w.,ls s . Locac ián de servicio, 10caci6n 

de obra y mandato ; de ahí q1.:e se l e 7wycm idént ifi cado 0071. esta -

última fi gura . 

Como las o'tras cor;- i enteé.. , t OB)OCO ésta res;)olule a l a rea

li dad; el Contrato de 2';~abaJo no puede cons titu ir a un mandato, -

lo que 7W sucede en el de 27rabaJo; l?.abrá ocas i ones en que el tra

bajador repr esen'te al patrono frente a terceros, pero ésta repre

s entaci6n solo s erá acc idental o secl..~naa ria . El Nanda t o se i nst i 

tuye para l a e j ecuci 6n actos juríd iCOS, el Contrato eZe Trabajo s9.. 

lo para la ejecuc i6n d8 actos IíKdc ria1es; é ste es oneroso ; aquel, 

por regla general es gra-(:,u i to , observa¡,ws como las dóctrinas civi 

1 istas fallan en cuanto a l a búsque(~a de l a n..a tural ezn j'w" {dioa 

del contrato de trabaJo; i nc~ucZableme¡¿-(;e l a f alla es oonse c-uenc i a 

de sus propios concepc i ones,," toc!ús surgen en l a época en que, co-

i7W d i j e antes, el De re oho del Trc!'bajo 7W s e conside ra un orden jY:. 

r{dico aut 6nomo, si no como un C6di go de norliU."lS de igual n..aturale

za que las nOY'iíZaS del Derecho Civil. 

" 
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Cuando el Derecho del Trabajo va perfilándose C07íW un ;iEf!.. 

recho de Clase;; como el ;'JJerecho P-('otector de l a Clase Traba jado

ra;;, como un derecho nuevo, intentando de esa manera independ i zar.. 

se del Derecho Común, los moldes trad icionales de éste se vuelven 

insuficientes, cerrados , o restringidos, para poder darles a las 

nuevas institucio-n?s derivadas del trabajo subordinado el debido 

tratami ento . Y es que lo s fundai7/Entos y los prop6sitos que inspi

ran al Derecho del Trabajo no son los mismos que i7'U3piran 1)1 Dere 

cho Civil; éste mira sobre todo el ¡J(J. trimonio; aquel mira al hom

bre. 

A nuestro jui cio, no solo lum caldo en crisi s l as doctr inas 

. d.e la compraventa, del arrer>vdamiento, de la sociedad, del mandato, 

etc, para explicar l a naturaleza jurÚl ica del Co~trato de Trabajo, 

sino también la fi gura iiLÍsma eZel cont¡"ato, como quiera que se le 

llame para fundamenta r l os derechos y obl igaciones rec{procas enr

tre patrono 11 trabajadores; l a fi qura Ce1 contrato se sust it"uye -

ahora por una nueva corl"ienie : l a Re1aci6n Laboral. 

70. TEORIAS .!.J...J1ITICOIJT1?ACTúAEb'S. 

1) Teor{as~i!:.~ 1a_Re1a9i6n_de ..... 'II2 __ b2:.J2.... 

De conformi!::ad a é8ta' teor{a, la existencia o no del contra 

to pierde relevanci n ; el mutuo acuerdo de voluntades no es "t07iUlCO 

en oonsideraci6n a efec to de f .... undame¡üar l a vinculaci6n jur{(l ica , 

de Carácter Laboral Existente entre el patrono y trabajador; dicha 
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vinculación sol o t i ene un or{ gen: la Pf'es t ación Efect i va de un -

servicio bajo cond i ciones de subord irulCiónj solo cuando esto ú1-

timo ocurra tendrá 1uge r la ap1 icaci6n del Derecho del Trabajo , 

pri nc ip i a únicamente a producirse a par tir del instante en que; -

el trabajador inicia l a prest aci6n del se r vicio, no por el sirnj-:J1e 

acuerdo de vol untades entre patrono y trabajador, sino cL~nclo el 

obrero cwnp1e efeci;iva¡;?.e :1--te, su ob1igaci6n de presta r el servicio . 

En otros términos expreseelos: IIE1 De recho del Trabajo, que es un 

derecho protector (~e l a vi ea V de 1 ::, salud y de l a cond ici6n eco-

n6mica del t rabajador, parte del supuesto fundamental de la pres-

t a ción del servicio y es, en raz6n ele ella, que impone al patrono 

cargas y obli gaciones, y fue Erich Nolito r uno de los tratad istas 

que explic6 esta diferencia . (15) 

Hay ot ras doci;rinas anticontractucd i s t as como l a del Doc-

tal" Hario . L. Devia1 i, Arulré Rouast, Poul Durand y Dr. Perra7~i , 

que en el fondo 7íw.;r/--éienen y conf irman la re1aci6n ele trabajo como 

fuent e de oh1 i gacione s . 

Las anteriores i deas nos arrojen, en definitiva, la sicruien 
i;I '-" 

t e conclusión: al Derecho de Trabl2 jo le inte r esa de rr.anera exclu-

siva l a pura .rel aci 6n de traba j o; puede fal tar el acue rdo de vo1urr 

t ades, o exist i enclo es p osibl e que s ea nu10j tales circunst ancias 

~(15)-: -Haria dé la iJL;e--V~--;-'·IDe recho lié] i ca;"o del Trabajo 11, Tomo I, 
pág. 455, Ed i torial PorT'Úa, S . A. 
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son intrascendental es .lJara los efectos de la apl icaci6n de sus 

normas; para el fin de que el trabajador debe aprovec7wrse de sus 

beneficios; "para los e f ectos de que el patrono resulte obligado -

frente aquél que le proporciona su fuerza de trabaj o . 

Acorde con esos pri ncipios, en la Enciclope~ ia Jur{d ica 

O?iwba se lee el si9uie;~te concepto : ¡"Relaci6n de TrabGjo es la vin 

culaci6n existen-te entre el trabajador y el emplew .:o, sea éste per. 

sona~ natural o jur{dica, con la exclusi6n de l a existencia o no 

de un 'contra to de trabGjo . i1 

Nas ilustrativa es l a concepci6n de Nario de la Cl-ieva : 

¡ILa Relaci6n de Trabajo es el conjunto de De r echos y Ohl i

gac iones que derivan para trabajadores y patronos, del simple he

cho de l a prestaci6n de servicio. ,i 

¿Cabe preguntars e en'tonces sobre el papel que juega la vo

luntad en el surgirúc;Tto de l a Relaci6n de Trabajo? ¡']j), teor{a de 

la Relaci6n de Trabajo llevará al extremo sus concepciones, al grfí;. 

do de anularla. ii Pensamos que no son esas SLéS pretensiones; lo que 

quiere significar és,ta teor{a es que solo cuando ocuri"i do el ¡Ihe

cho f{sico del trabajo", la nonnativ w ad especIfica de l Derecho - . 

.ú:J.boral es aplicable, ° sea, qL~e éste derecho no pone atenci6n al 

acuerdo de voluntades, sino solmízente y de mane ra especIfica a l a 

prestaci6n del servicio y a la co-,u;,ici6n que es prestado j el nuevo 
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acuerdo de voluntacZes, caso ele haber existido, no se rige por el 

Derecho del Trabajo, sino por el principio del Derecho Coraún; qui~ 

re esto decir, que si en virtud elel acuerdo surgen reclamacioT'.es, 

mientras no haya Relaciones de Trabajo, esas reclamaciones son p~ 

ramente de carácter Civil y no de carácter La,boral. 

20. Eosioi~n Ec1éotica. 

Esta dootrina, ap1ioa tanto los principios de la teoría cLá 

sica contractual COiíW l a tesis de la eloctrina de la Relación de -

Trabajo, el oaso sería que para que el Contrato de Trabajo exista 

y se perfeocione, basta con que se inioie la prestaci6n del servi 

cio, que es el enganche o enro1ai?1.Íento del trabajador en la e7í1,pre

sa o la ejecuci6n ele la obra en las condiciones pactadas; en clefi

ni tiva, las ob1 igaciones y derechos re cíprocos entre patrono y trf!:. 

bajadores surgen, ele la prestaci6n de servicio, garantizados por 

e1 contrato, 

Esta posici6n es seguida por la Legis1aci6n de Trabajo de 

la República de Ciuate717.ú1a y los demás países de Centroamérica, 

80. CONTENIDO DE LA RTiXACIOlJ DE TP.ABAJO •. 

En conexi6n con la naturalez a jur{cZ ica de la Re1aoi6n de 

Trabajo, aparece su oontenido que no depencie de la voluntad del 

patrono y del trabajador"sino del carácter d inámico de la Re1a

ci6n Laboral. . 
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El juego de l as d ifereiLtcs fuentes del Derecho del Trabajo 

h.ar6 que se vaya modificando su contenido y b i en pueele sucede r 

que, con el tiempo nada subsis"ta de l as primi tivas cond i ciones de 

trabajo. As{, l os derechos de escal af6n dete rminarán qué el trab:!:.. 

j ado r desempeñe nuevos puestos, con mayo r salario; as ! t ambi én, -

un estado econ67nico bonanci ble predecirá una reducc i6n en la jor

nada de trabajo y UiV¿ C'U7lleT.to en los sal arios; etc. Se crearán nu§!.. 

vas situaci07WS para el trabajado r dent ro de l a empresa y esta -

or eao i6n será debi do, no siempre a la voluntad de l as parte$, sino 

mas b ien, al desarroll o natural de l De recho del Trabajo. Y aán es 

posible que l a formaoi6n de esta8 m ,evas s itvaciones se h.ayan efeQ. 

tuado en oontra de l a voluntad del patrono y del tramDador, como 

ouando decl arara uru:t huelga para obtener una modificaoi6n del Con

trato Coleotivo, pe ro ci e r tos t rabajadores se opusieran a ella. 

Lo que en r eal i dad ocur re es que el enganohe o enr ol amien

to de un trabajado r en una negociaci6n produce el efeoto de que -

se vaya ap1 ioando al t rabajador wi estatuto d i ná,r¡¿ioo , o en otras 

pal abras, que el enganohe sea l a base .zxJ.. ra que el trc~bajador vaya 

me j orando constantemente su posioi6n dentro de l a empresa. 

El oarácter d i7~mico de la Rel aoi 6n de Trabajo explica otro 

f en6meno y que oonsiste en que, dado un oontra t o c ivil de presta

oi 6n de servicios, el desarrollo elel trabajo l o traspone en una -

Re1aoi6n LaboraJ¡ de te"l mane ra que el transcurso de l tiempo puede 
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encontrarse .los contratos en una situac i6i'1 que no previeron y 

que t al vez no deseaban. 

Si con posterioridad a l a firma de un contrato se demue s

tra que el dado r de s e rvicios se lw transfo77i'..ado en un trabaj a

dor, habrá que apl icar el De r6cho de TrabGjo sin que pueda hacer .. 

se val er, atento el ccnicter i mperativo del Dere cho de Trabajo , 

l a i nienc i6n de los i nteresados . 

9. EM'.N.El',.To.S D3 LA RE'LACIOj,~ DE TRABAJO . 

Los elementc¿s de una i nstituci6n son las distii'1tcu3 noc io

nes que se sirven para i ntegrar su individua.Zidacl y cuya fal ta 

produce l a i nexistencia ele l a i ns-ti tuci6n. Pues bien, en cada Re

laci6n de Trabajo hay e~o.s el emeiotos, que pud i e ramos llamar visi

bles, el servic'io 1) l a reiírune raci 6n, y corresponcZe respectivaTizenr

te, a l as prestaciones del trabajado r y del patrono . 

Estos elementos se encuentran en todas l as p restaciones ele 

s e rvicio, por ejemplo el iT!i1;r'vdcdo o en l as prestaciones de servi

cio s profesionales~ Nuestro probleiila es buscar, el elemento que -

pe rmita inclividual i z a r la Rel aci6n de Trabajo eZe l as restan.tes p re.E!. 

t aciones de servicio; l a cuesti6n ofrece s e rias difi cultades . al 

perca t c¿ rse eZe l o que es trcbajac~or, exi s ten elos criterios para de

fi nirl oJ la idea de pert e;wncia eL l e clas e trabajado ra y o-tro, la 

concu rrencia de W'W Rclaci6n de Trabajo, cri terio est e aceptado en 

nuestra Legislaci6n de Trn bajo; C!.clem1Ís po r otra parte, el De recho 
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del Trabajo es un derecho inconcl uso, en la lucha con el Derecho 

Civil, este estatuto 7W r esigna a abandonar algunos aspectos de 

la actividad hwnana V precismriEnte aquellos en los cuales el ele 

mento difeTenciador ele la Re1aci6n de Trabajo apa rece en forma 

vaga. 

La doctrina busc6, desde luwe varios años, este ele¡;u.:nto,

algunas ideas han sido a 7xm.aonndcw, en nuestTos el í as se postula 

la i dea ele trabajo subordina. :0, como elemento característioo de 

la Relaci6n Indivi du.a1 de 2'm :Jajo . 

El famoso profesor Franc.9s, F.r¡.;u1 Pic, define el Contrato 

de Trabajo, como ;''A que1 por vi r tud del cual, una persona se obli

ga a ejecutar, por cwmta de la otra, la cual a su vez , s e obli ga 

a pagarle . dentro del ¡;¡iSiíZO tiempo el salario convenido o fijado 

por la costwnbre, o el uso, los trabc j oB que entran en su profe

si6n u oficio . ir 

La definici6n de Pau1 Pi e conviene a toeZas l as piestcwiones 

de servicios y en consecuenc i a, priVe! a la Be1aci6n ele Trabajo en 

su individualidad. Es cierto que, segÚn 10 dispuesto en el Art . 18 

del C6di go de Trabajo, (ZeiJe presv.üirse l a existencia d.e1 contTa to 

cuando se compruebe la ;arestación üe un servicio personal, por más 

de dos días con.secutivos, pero es únicamente una presunci6n que -

adaite prueba en contrario. Nos falta por tanto) el elemento cZ ife-
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renciador, para' poder decir cuand o una pre s taci6n de servicio es

tá regi da por el de recho cori/¡¿n y cuando por el Derecho de Trabajo. 

Al guna doctrina h i zo refe rencia al trabajo que se p resta 

en beneficio de otro, pe ro este elemento es común a d istintas si 

tuaciones, como el Contrato de .SociecZccZ, el Planclato, etc . 

Una vieja doctrina bL'.sc6 la diferencia específica de la R.~, 

1aci6n ele Trabajo, en l a naturalez a ele1 servicio prestado) pero -

esta idea carece hoy día c2e r elevai?c i a, por estar descartada ", .La 

doctr i na contemporánea, ,'w.ce rcfe reiwia constante a la subordina

ci6n del trabajador al patrono !J e;:cuentra en ella el elemento ca 

racterístico de l a Re1aci6n I n..c:iv i ci/..lal del Trabajo . El Derecho de 

Trabajo naci6 como sabemos en l a necesidad de (;efenc~er a la clase 

trabajac;ora frente a l a c1Cise patronc¿l) es en el fen6meno de pro

ducci6n donde intervieiw ,1 dos fcwto¡Oes, el capital y el trabajo y 

éste se ve oh1 igado a subord i7w.rse a aquél; por eso es qu.e la Re

laci6n .Laboral se refiere al trabajo subordinado. 

Los autores a1ei.'1.cmes, que emplean el tén;&i no deperu:Zencia -

rechazan la i dea de subordinaci6n econ6uica, Erwin Jacobi se expr,8, 

so. de l a siguiente m.anerG: 

ilUn Contrato ele T¡"abajo puede existir sin depe7uteiwia eco

n6mica, de la misma TrtL,rtera que l a dependencia econ6mica puede exis 

tir en el contrato obra y aún en el contrato li bre • .La elepe¡u¿encia 
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econÓmica se encuentra frecuenternente, pero no acompclfía
J 

necer

sariamente, al Contra to ele Trabajo . Exi ste en l a mayor{a ele ca

sos y es, sinturnático pero no e s ei7.cial . i ; 

El profeso7A Vinc,;nso Cassi compa rte la misma opiniÓn, 

pues, en su concepto l e; subordinaciÓn del trabajador al pat;Aono 

es una noc iÓn jurícZi ca y no e conÓmica, dice el referi clo escri-

tor Italiano, acompai'ia norri1alraente al Contra to de Trabajo pe ro 

no es un elemento constai~te . 

La depe nJienc i a econÓ¡,dca es consecuenc ia de _Za posiciÓn 

que ocupa l a clase trabaj adora en el fenÓmeno ele producciÓn, y 

existe en términos gene rc:.l es 7J como cues tiÓn de hecho, en la Re

l aciÓn de Trabajo. Pero no }Juede entenderse que para oel ebrar un 

oontrato o para pres t u r un servicio, hay necesidad <le que el tra

bajador se coloque en s i tuac iÓn de DepenJiencia EconÓmica. Natural 

mente no negamos que l a Dependenc i a EconÓmica sea una real i clad; -

lo único que afi riílamo s es que no puede n i debe corl-sti tuir un ele

ment o esencial para la exi stencic~ ele l a Relac i6n ele Trabajo, n i -

mucho menos cara oteríst i co de é s t a . 

Los autore s cuya doctrina s intetizamos en el párrafo an-/;e

ri or, se ocupan preferei~temeni;e elel estud io de la real ú¡aciÓn de 

trabaj o que se de sarrollan en l a emp¡neSa, resumiem¿o sus principa

l es i deas, se poó:ría deci r que l a Rela ciÓn de Tralx¿jo es aquella 
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en la cual, una per80m Ii~edian;te el pago de la retribución co

rrespondiente, subordim su fuerza de trabajo al servicio de los 

fines de la empresa . El concepto de Empresa se toma en el senti

do ampl ísimo que le cZa 13clrassi y que concuerda con otros, a sa-· 

ber, como sinónimos de organi zación de los factores de producción, 

capital y trabajo, en ¡;lanOS del empresario. 

La fórmula propuesta reune los tres elementos de la Rela

ción Laboral: 

a) Prestación de un servicio personal, pues se trata de l a 

fuerza de trabajo de una persor"a, prestación que, consecuen-!;emen

te, solo podrá proporciorlJ:¿rla el trC2bajado r mis77w; 

b) -LDago de una retribución, como contraprestación por la -

energía de trabajo recibida,' 

c) El trabajador pone su fuerza de trabajo al servicio de 

la empresa y, por tanto, en el desarrollo de l a e¡wrg{a de traba

jo subordim su activicZc,d a los fines · de la e¡;zpresa. 

Yo, diría, l a Relación de Trabajo es aquella por ¡¡zedio de 

la cual, um person.a, medicmte el pago de la retribución corres

ponciiente, subordina 1..l77D energ ía de trabajo al servicio de otra 

persona. Por que la definición anterior no anda muy felú', el 

concepto ele l-mpresa no es correcto, pues quedaría fuera de la de

finición algunos servicios que const i tuyen Relaciont:; s de Trab(¿jo~ 
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como el ser.vicio doméstico , el que se presta en los centros 

de beneficiencia . 

100. CAl-tACTE'l?r;,5' Di',' LA IZi!.J1.ACIOlJ INDIVIDU./iL DE TR!1.R1JO . 

El Derecho Civil }w establecido va rias cl as ificaciones de 

l os contratos, l os cuales, en tér;,dnos general e s , pueden y deben 

aplicarse a l a Rel aci6n Ir~ividual de Trabajo y ti ene interés c~ 

nacer esa s ca te go r{as contractual es, p or que, de l as caracter{s ti 

cas que se atribuyen a l a Rel a ci6n Indivic~ual de Trabe. jo derivan 

algunas consecuencias i r,·7portm1-tes . 

Aceptamos sin d iscutir, esas dive rs.as clasificaciones V vQ. 

mos a señala r en que grupos quecZa i nclu{cZa la Relaci6n Individual 

de Trabajo . 

lo. La ' Relaci6n Laboral ti ene, ante tocZo ca rácter s i nalag-

7J1ií-tico, pues dos parie s treb.ajador ij patrono, se obl i gan rec{pro

cmnente el uno lu;,ci a el otro. 

20 . Es en 'seguncZo término, a t{tulo one r oso ; cada parte re

cibe al go de la otra determinada cant i dad de energ{a de trabajo y 

un salario, adeiizá s de l as prestcciorLes que ]Juedan llai7larse Acceso

r i as. 

3 0. Los profesores del Derecho Civil dist i nguen entre Con

tratos C071TflUtativos U Contre-to Al eatorio, entendiéndose que las -

pri meras segÚn la definici6n de j1¡Jarcel Planial son l/Aquellos en lo s 
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cuales l as prestaciones que se deban las partes son iruned i ata-

mente ciertas , ele manera que cada una pue ela apreciar, desde lue

go, el beneficio o las ~vércZ ic~üs que se causa el contrato';. Nos -

parece indv.dab1e que l a Rel ación Irulividua1 queda comprendida en 

ésta categor ía, en 10 qLW se relaciona más que todo a l as ob1i90. 

ciones principales. 

40. Se refiere U7W clasificación a l os contrc;tos consensU9:.. 

le s sol.mruws siendo aquellos los ql.:e se perfeccionan por el mero 

consentimiento y los segLma os los que requieren, para su existertr

cia o va1idéz, alguna jorma1 i d' .• d, pu;lieru.to anticipar que la Rela

ción Indivi dual de Trabajo surte efecto, no obstante l a falta de 

fonna escrita. 

50 . otra se refiere a la c2 istinción entre contratos TiWmel'Y

t6neos y contratos de tracto su~esivo, se comprende bajo la pri~ 

ra denominación, los contratos cuyos efectos se realizan en el ac 

to mismo de su ce1ebrGci6n, y bajo el nombre de tracto sucesivo, 

aquellos cuyos efectos, por el cordrario,se prolonguen en el tier'l;. 

p o, son ejem. del prime r tipo, la compraventa y del segu:ulo, el -

contrato de anneruia;nd.::;;·do . Pues bien, la Relación Indivi dv.a1 del 

Trabajo, es·tá cO;i¿prei7i..Zi (l~~ en los contratos (Ze tracto sucesivo . 

110. REr¿ULS'ITOS R llM LA V/1LIDli:Z DE' L4. J&'LAC'IOH INDIVIDUAL 

DE TR4 7JA.JO . 
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Lo s p ro/asa res del Derecho Oivil han el aborGdo l a teorla 

de los requisi tos necesario8 para la existencia y v(1,l i dé,-:-; de los 

contratos; en el Art . 1316 O. de nuestro ordenamiento jur{cZico -

expresa : 

I¡Pa ra que 7.üw, pe r sona se ob1 igue a otra por un acto o de

cla raci6n de voluntad es · necesario . a) que sea l egcil7í12nte 

capaz; b) que concienta en dicho anta o de olaraci6n y su 

consentimi ento no (1,dole:?:ca de vicio; c) que recaiga so bre 

un obj eto il{Cito ; d) que tenga una causa il{cita . ;' 

Aho ra b i en, creeTiWS que la doctrina del Derecho Oivil se -

apl ica en algunos de sus aspectos a l a Re1aci6n Irulivi dua1 de Tr0.. 

bajo; pensamos que, no obstante, que no es necesario distinguir -

entre existencia l' val i clé,: de .la Re1aci6n de Trabajo, porque ind.?. 

penclientemente de que es una i mitación de las ideas francesas, tal 

como fueron expuestas por Bonnecase, las nu1icla.c~es exigen sO)Bc io

nes particulare s en el Derecho del Trc.bajo y nos parece que l a Re-

1a.ción If:1borcll no permite aquella d iferenciaci6n. 

La fal ta de a1 gEno de los requ isitos que heinOS estudiado -

produce la nulidad en Re1aci6n de Trabajo . Pero, ¿cw1.1es son los 

efectos que produce la nulidad? 

Conforme a l a i dee!' expuesta ])or l os civil i 5tas, el efecto 

de la mt1i dad es destruir retroactivamente el acto de que se tra

ta, restribuye7u~0 a cada .parte, como consecuencia de esa clestruc-
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oión~ 10 que por vi rt-ud del acto) hubiere dado a la otra. En ese 

efecto retroa otivo radica l a esenci a de la nulidad. 

El anti guo profe80r de l a Universidad de l1arburgo ha e1acc-

rado una teor{a de la nu1 i dac! en el Derecho del Trabajo,paro el 

problema de la oa}Jaoidad de la parte y manifiesta: "que la idea -

del efeoto retroaoi; ivo de la 7?u1iJacl no tiene~ en el Dereoho Civi1~ 

Ltn valor absoluto y que sobre tocZo~ se r econoce urt.f:.l exce,pc i6n en 

los oontratos 11am..aCos de traoto suoes ivo y que en el oontrato de 

trabajo no es posible que oada parte rest i tuya a la otra 10 que en 

virtud del acto am~lac~o hubiere reoibido. 11 (16) 

Fara darse cuenta oabal de los efeotos que la nulidad pro-

duoe en materi a de trabajo es preoiso d istinguir entre nulidad de 

la re1aoión mi sma y la ele al guno o alguna de sus oláusu1as. l!Je oon 

oretaré brevemente a estudiar l a primera; l a nulidad no neoesita -

ser deraandadlpor vta de acción sino que la parte que pu,eda invooa!:. 

la está autorizada para poner término a la Relaoión Jur{dica, a-

re serva de que, si posteriormente al reclamarse l a teT7ízinaoión de 

l a Relación de Tra bajo, no justifioa la prooedencia de l a nul i dad, 

sufra la conseouenoia oorresporu:?iente, . indenmizancZo a la otra de 

los daños y perjuicios que l e hubiere ooasionado . 

Precisa tene r en cuenta .1a dist inc ión entre Contrato Ir1J_i i-

(16). ,JIlario de l a Cueva, . il'.Derec710 Nejicano del Trabajoil~ Tomo I, 
página 50l~ Eclitorial PorrV.a, S • . A. 
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viLZua1 de Trabajo,coinO simple acuerdo de voluntades y como Rel r;&. 

ci6n de Trabajo, pues por tratarse ele dos si "tuaciones jL~r{dicas 

dije re rd; e s, se producen efeci;os di f erentes . Llevando mas a f07lr

do esta distinción encont ramos que la Relación de Trabajo puede 

formarse de tres 771r:me rc,s d i s tintas . 

a) Puede estar p recedidG de un ve rdadero contrato, acuer

do de voluntades ele que der ivan l a ohl igación de prcst(2 r se rvicio 

y pagar salario, a par-ti r d? la feche,- convenida. J:!,"'] servicio pue

de, en éste caso, inicia rse tielí7po después de la ce1ebrcw ión del 

contrato. 

b) lV~de ser el sindicato quien en virtud de la cláusula de 

excl usión proponga al trabajador, en cuyo caso no existiera, un ver. 

dadero contrato, no obstante l a cual se da la posibilidad de que 

transcurra algÚn tiernpo antes que se inicie la prestación de ser-

vicio Y, 

c) Puede existir, finalmente, concomitenc ia ent re el acto 

que da nacimiento a l a Relac ión, de 'l'rabajo y la pres-tación de ser

vicio, ah{ do rule existe enrolamiento o enganche en la aceptac ión 

restringida de éstos térmi nos . 

Pues bien, re.Zacionando 1 0 expL~esto anteriormente, podremos 

determinar los efectos que la nul i dacl produce . 

l o. Colocados en l a hipótesis de que aún no se haya inicia-
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do el servicio, la nu1 iclad tiene por efecto imped ir la formación 

de la relación jur{dica. E1 acto que pudo da r or{gen a la Re1a

ci6n de Trabajo no .producirá efecto alguno; ni el patrono queda 

obl i gado a aceptar al obrero en su negociación, ni el trabe,jador 

a desempei?ar el empleo que se le hubiese prometi co. Esta sitUfl,ci6n 

es consecuencia del heclw ya apuntado de que la nul idad en m.t:¡teria 

de trabajo no necesita ser demandada por v{a de acci6n. El patrono 

o trabajador puede negarse a cumpl i r el contrato o acto nulo q-ue 

debi6 dar nacimien"/;o a la re1aci6n, bajo l a sanci6n que antes apu?1 

tamos. 

20. ]jz segund.a hip6tesis es una compleja, pues se trata de 

determinar que efec tos ha de producir la nulidad eZespués que el -

trabajador ha iniciado la prestaci6n de servicio. 

Por re r;-l a gene ral no procZuc i rá la nul idad efecto retroacti

vo con perjuicio del trabajac2o r. 

Es ante todo el Derecho Civil el que sirve de apoyo a la -

máxima propuesta. ]jz Re1ac i6n d:.:~ Trabajo, una vez consti tu {cZa, 68 

uno de los contratos llamados de Tracto Sucesivos, que, COT/W el a

rrendamiento, no pueden sin mas , ser des trufr.1os retroactivamen-te . 

Una vez que el trabajaclor ha iniciado la prestaoi6n del servicio 

ha desarrollado ya determinada cantidad de energ{a de trabajo que 

es de suponer ha sido uti1izac!a por el patrono. Si se hioiera pro-

- - - - ------- --_. 
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ducir a la nu1 idacZ efecto retroactivo sería preciso} dij i mos de

volverle su energía de trabajo} ya que, de otra ~~nera} como con

secuencia de la sanci6n esto,b1eci c¿a po r la LeV, se beneficiaría -

al patrono, sea a retener el salario} sea a recupe rar 10 que hu

biera pagado . 

El Derecho del Trabajo por otra parte, es esencialmente 

protector del trabaja,:~orJ V de e71Í que las sanciones impuestas por 

la Ley como resu1ü,do de no haberse satisfecho determinado requi

sitos, no deben aplicarse} en principios} en su perjuicio y ·no d!!!... 

be olvida rse que el Derecho del Trabajo tiene el doblo pr~'p6sito 

de cuidar la vicia y l a salud del obrero y de asegurarle, 7izcdiante 

la protección del sa1u rio} una posición adecuac!a, protección que 

solo en casos de abso1Eta necesiclad de be apartarse . 

La nulidad se ns i mila a la resolución di ría yo} pues'/;o que 

su efecto es poner fín, para el futL~ro} a l a Rel ación de Trabajo; 

consiguientemente, pueden las partes exigir l a correspondiente re§.. 

ponsabilidad civil t al conzo 10 estatuye el Art . 42 de nuestro Có

digo de Trabajo. 

¿Po,r qué se pensó que las ob1 i ga ciones se originan de un 

contrato? 

Hemos repeti do anteriormente que los profes ores del Dere;" 

cho Civil se vi e ron 07:;1 igacZos a exp1 ica r l a Re1aci6n de l'rabajo -
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por la figu,ra jur{a ica del Contra to, pues la teor{a de 1aE; fuen

tes de las ob1 i gacio;~es no permit{a U71J..'1 exp1 icaci6n distinta; no 

es pues, culpa de éstos profesores l o. concepci6n contractv,;:;,l i8ta 

de la Re1aci6n de Tra 7Jajo. Por otra parte, la naturaleza de las -

relaciones Jur{dicas pueden modifica rse cuando cambian los supue~ 

tos jur{dicos, sociales y econmnicos en que se apoyan; la concep

ci6n contractua1ista de la re1aci6n puCo ser correcta en el Dere

cho Romano y en el C6el i .('o de Napo1e6n, pero cua,ndo el Derecho del 

Trabajo cobró autonomfc¿ y part{cu1a rmente al sal ir del Derecho -

Privado y devenir una pa rie de lo s Derechos del Hombre, faltaron 

los sU~VL~estos de l a concepción contractua1i s ta)' ya que el Derecho 

de Trabajo difiere esencialme nte del Derecho Civil.) por SL~S fúnda

mentas y propósitos, aquél, no es un derecho para regular la con,

elucta de los hombres en rel ación con las cosas , sino que es un d~ 

recho para el hombre, sus preceptos e instituciones tienen como 

final idad inmed iata, no solamente proteger la ene rg{a hwnana Ce 

trabajo, sino más bi en, asequn(r a cacla hombre una posición social 

adecuada. 

¿l'-~!' 9...7-,f:..é s}/---2 !'J1Je ¡ L~!l:_]E:.J]e1ac i ón de Z'rabaj2.?-

La teoría del Contrc; to I nclividua1 del Trabajo tuvo que ser 

revisac~a y las ined itaciones de algunos profesores, particu1anne;1r

te Erich lIo1itor, arrojaron eludas acerca de la' natura1er::a contrac 

tv,;:;,l de la Re1aci6n de Trabajo. 
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Ho1itor compreru.Zió la d ificultad para aplicar dic/w rela

ción por l a figura del contmto, anal izó de la ejecución de la 

Relación Laboral, su formación y la manera como se preparaba y de 

terminaba su contenido y concluyó diciendo que la Relación ele Tra 

bajo es·taba perd iendo su natura1e .r.fa de contrato .. 

Una parte eZe la Escuela A1eT/lana, comprenrJió la inu;ti.Z idad 

de los esf':.l,erzos real izados por los maestros del Derecho Civil .Lva

ra ap1 icar la natura1e.:::a de la Relación de Trabajo; y se propuso 

estudiar ésta fi gura jur{dica en su reali dad, a fin de descubrir 

su naturaleza y sus ca rfcteres. 

Los efectos ftmdamentC'. l es del Derecho del Trabajo princi

pian únicamente al p roduc irse a partir del instc¿nte en qu~ el trr:!:. 

bajador inicia l a prestn ción del servicio, de manera que los efeQ. 

-tos jur{d icos que derivan del Derecho del T-rabajo se procZucen, no 

por el simple acuerelo de voluntcícZes entre el trabajador y el pa

trono, sino cv.,ando el obrero cWiZple, efectivamente su oh1 igación 

de prestar un servicio. 1 .... /'1 otros términos expresacZos ii1,""'l Derecho 

del Trabajo que es un clerecho protector de l a vida, de l a sa1ucl 

y de la co!'./Jición económica del trabajado r, parte el supuesto -

jv;m1a,rnenta1 de l a pr.estac ión del servicio y es, en ra;::ón- dé ello: 

que impone al patrono cd rgc.s y obligaciones. 

Brich !Jo1 i tor al respecto dice: ilLa /Jubordinación del tra-
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baj~dor al patrono, elemento caracter{stico del Contrato Indivi

dual del Trabajo, cualquiera que sea el concepto que se tenga de 

ella, no puede derivar de la simple obligaci6n de cumplir el c0!7:. 

trato, sino que s6lo se realiza a trcwéz del cumplimiento' mismo 

de la obl igaci6n, o sea, cuand o el trabajador queda enrolado en 

la empresa del patrono . ;/ 

Este autor expresa con é s tas palabras que, . el s6lo acuerdo 

de voluntades sobre el servicio que debe preste rse b' la correspo!}. 

diente remunerLL ci6n, no nacen, ni el deber de obediencia ni la fe:!:. 

cultad de mandar. bn consecuencia, en tanto el trabcr.,jacZor no ini

cie el s e rvicio, no está obligado a obedece r al patrono. En el -

instante mismo, que inicia la activi dad del trabajo, nace esa si

tuaci6n general que se llama Subordinaci6n; cabe considerar que 

el de recho del t;Y&bajo cobra ú;úcal¡¿ente -actual idcuZ en la pre sta

c'i6n del servicio, y es as i por que el derecho laboral tOiTle en -

cuenta, no el or{gen de la Relaci6n del Trabajo, sino la presta

ci6n del servicio. 

Por lo antes e:;~pue3to podeT".-os deducir W7fl cZ iferencia eserlr

cial entre la Relaci6n del Trabajo b' los Contra -tos elel Derecho -

Civil: er-¿ éstos, la p7"oducc i6n ele los efeotos V la apl ioaoi6n del 

Derecho, solamente dependen del acuerdo de voluntades, en tc;.nto en 

l a Relació'n de Trabajo es necesario el cwnpl imiento mismo de la 0·

bl igaci6n del trabaja!.~or; de lo cual se deduce que en el Derecho 
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Civil el oontrato no está 1 i gado a su o7.JJnpl i mi ento, en t ant o la 

Relación del Trabajo no queda compl eta sino es a travéz ele su -

ejeouoión. Ii:J, razón de ébta d i s tinta oondioión nos pare ce radi

car en l a oi rov.:ns tancia de que el Dereoho Civil, en su parte de 

obligaciones U oontratos, está dest inado a regul ar el tránsito 

de l as oosas de un 'pat rimonio a otro y por tanto t i ene que par

tir de un acuerdo de voluntades ; és t e aoue rdo es el objeto de -

l a proteooión l egel y tiene que se r as{, por que nad ie puede que 

dar obl igado sino ei~ l a ;i~edicla de su voluntad. 

El De re oho de.l Trabajo prot 3ge a l a persona del trabaja

do r, indeperv:.l i entemente de su voluntecZ o la del 'patrono y po r -

eso ri ge i mperativamente l a prestaoión del servi oio, oon i ndepe!':. 

eleno i a de su or{gen; o dioho e;1- otros términos, l a esenc i a del -

Dere.olw del Trabajo está en l a proteoción al hombre que trabaja 

independientemente ele l a oausa que haya detenn i nado el naoÍlizien

to de l a Relaoión Jur{cl ioa, es deo ir que la prestación del s e rvi 

oio es la hipótes is o supuesto necesario para la aplioaoión de 

l a Ley del Trabajo. 

Después del anJÍl iSis j ur{á ioo en los párrafos an.t e riores, 

podemos dar un concepto de Relaci6n Labo ral. ;lLa Rel a ción de Tr0, 

bajo es el oonjunto de Derechos y Ohl i gac iones que de rivan para 

trabajador y patrono, del simple hecho de l a Pr'e stac ión del Se r-
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vicio . " 

A con-tinuaci6n en elzir6xim.o capítulo, hare un estudio 

Tizás que todo JurüZi co, ele l a Relaci6n Jurídica de Trabajo, de.<i. 

de el punto de vista de lVues tra Ley, como fuente única ele Dere

chos y Obl i gaciones' entre trabO-jGdores y patronos. 



84 

CAP I T U LO I..L.l.. 

PUNTO Di!: VISTA DE 1VuJj,~S'TRA LEY. 

SW1ARIO: a) Legislación Positiva. b) Proyecto del Cód i go de Tra

bajo. 

a) LEGISLACION POSITIVA.-

Nuestro Código de Trabajo~ con el objeto de fundamentar 

los derechos y obl igaciones rec{procos entre patronos y trabajadQ. 

res, parte de l a existencia del contrato: asi lo expresa el Arti

culo 17 que textua1rnente dice: 

l/Contrato Individual de Trabajo e s el convenio verbal o es 

crito, en virtLul del cunl ur~ pers ona natural se obliga a 

prestar sus servicios a otra, natural o jur{dica, bajo l a 

dependenci a de ésta y mediante un salario. 11 

Pero si bien .presupone la existencia del convenio para fu~ 

da~~ntar tales derechos y obli gaciones, a su vez, l e da relevancia 

a l a prestación efectiva del servicio, al prescribir nuestra Ley 

en el Art. 18 y dice: 

¡¡Se presume l a existéncia del Contrato Individual de Traba-· 

jo por el hecho de que una persona presta sus servicios a 

un patrono por rP.fÍs de dos d{as consecutivos." 
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Surgen entonces las interrogantes, ¿el Códi go de Trabajo 

nuestro se apega la doctrina contraciua1ista o, por el contra

rio se inclina por la teoría de la Relaoión de Trabajo? 

Se afirma por algunos que nuestra Ley se ino1iru;¿ por la -

doctrina tradicional o contract&~lista; si bien el Art. 18 pres

ta atención al servicio ejecutado, solo s e la presta oon el obje

to de presumir la existencia del con-troto, 10 cual es una garantía 

al trabajador; ningún Juez puede hacer responsable al patrono por 

ob1igaoiones de carácter 1aborGl mientras no tenga evidencia de 

que eXLstió un convenio entre éste y el trabajador. Por otra par

te, siguen sosteniendo -Hay casos en que el patrono o trabajador 

pueden resultar obligados no obstante que no se haya iniciado la 

Relación Laboral o bien que éste ya hubiese cesado; oor~ el caso 

en que el patrono queda obligado a indemnizar al trabajador cuan

do a la fecha en que debieron iniciarse las labores no le da ocu

pación, o en el caso del trabajador que continua obligado a no di 

vulgar los secretos de l a empresa, pese a que haya dejado elle labo 

rar en la misma. (Art. 30 inc. 4) 

Aun cuando l as dos últimas situaciones propuestas no ven~ 

gan al caso para argumentar a favor de l a t eoría del contrato, l a 

primera, por cuanto l a responsabil idad del patrono, como ante s se 

dijo, es de oarácter civil, la segunda por ouanto esa obligaoión 
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del trabajador se guardan los secretos de la empresa es consecuerr 

cia que deriva de la prestaci6n misma del servicio; pensamos que 

si el C6digo de Trabajo nuestro se h..a inc1 inado por la teor{a -

contrac-tua1ista; y es que, en ningLvrna de sus disposiciones supedL 

ta la perfección del contrato a la prestaci6n efectiva del servi

cio. El Contrato de Trabajo existe y se perfecciona por s{ solo} 

haya o no enrolamiento o incorporaci6n a la empresa. 

NUestros Tribunales ya han comenzado a inclinarse por la -

Re1aci6n de Trabajo, al fallar en 103 conflictos individuales que 

se ' someten a su conocimiento; para resolver, no toman tanto en '

cuenta el convenio, sino la prestaci6n efectiva del servicio; son 

las condiciones bajo las cuales labora el tramuador las que dete~ 

miran la ap1icaoi6n o no de las normas de Derecho del Trabajo. 

Nuestro Derecho Positivo no sigue una posición ecléctica.? 

se inc1 ina a ap1 icar los principios de la Re1aci6n Laboral. La pre§.. 

taci6n del servicio y las circunstancias bajo las cuales es pres

tado, es el único criterio a seguir por parte del juzgador para -

corw1u{r si está frente a una vinculaci6n jur{dica laboral o ance 

una distinta naturaleza, debiendo hacer caso omiso de cualquier

otro elemento que pretenda demostrar la inap1icabi1idad de la Ley 

de los trabajadores. 

El elemento de subordinación es el definitivo para dis1uci-
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dar si existe Relaoión de Trabajo; al trabajador subordinado le 

asiste el dereoho de gozar de la protecoión del Código de Trabajo, 

para garantizarlo en su viCl.n, en su dignidad y en su situación so 

oio-econ6mica. 

Ya no ti ene razón de ser la idea del contrato .lJara funda

m~cntar esos derechos y obligaciones ya no se vive la época del Li 

beralismo Clásico; la época de la autonom{a de la voluntad como -

principio absoluto; la época en que la Ley y el Contrato son las 

únicas fuentes de las obl igacione s. Ahora la concepoión oontrac

tualista ohoca con la consideraoi ón especial de la FUerza de Tra

bajo como consti tutiva de la personal idad misma del obrero. 

b) PROYECTO DEL CODICO DE TRABAJO. 

El proyecto de Código de Trabajo, ha sido elaborado, tenierr 

do presei~te en todo m07íwnto los aotos de las sesiones de una comi-

sión que, a iniciativa del Poder BJccutivo en el ramo de trabajo 

y previsión social, fue integrada con representante de los traba

jadores, de los emplendores y del Gobierno de la República. 

En 10 que respecta al terna que venimos estudianc;o, el pro·

yecto de garant{as mas extensas a favor de los trabajadores y pro

porciona una inolinación mas cJara hacia el concepto do la Relación 

de Trabajo, como fuente de derechos y ob1 igacioncs entre patronos 

.y trabajadores. As! lo expresa en el Art. 30. y que 1itc rn1mcntc 
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d ice : 

Art. 30. iíSe entenderá por Contrato Indivi dual de Trabajo, 

cualquiera que s ea su denominación, aquel por vir 

tud del cual, una o varias personas se ob1 i gan a 

ejecutar una obra, o a prestar un servicio, a uno 

o varios patronos, institución entidad o comunidad 

de cualquier clase, bajo la dependencia de éstas y 

mediante un salario. Quien presta el se;'vicio o -

ejecuta l a obra se denomi na tra~ajador; quien 10 

recibe y remunera, patrono. rI 

Al analizar el ~Droyecto del C6digo de Trabajo que nos trae 

una doble presunc ión l egal al est ablecer en el Art. 19 inciso 10., 

lo siguiente: 

Art. 19. IISe preswrze la existencia del Contrato I nd ividual 

del Trabajo, por el hecho de que una pe rsona pres-

ta sus servicios a otra más de dos d{as consecuti-

vos. Probada l a subordinación también s e presume 

el contrato, aunque fuere por menor ti empo los ser 

vici os prestados. 1/ 

Se nota pues con est o, más fl exibilidad a l a clase trabaj~ 

dora que en l a Legislación vigente, en 10 que respect a a las ob11 

gac ione s y derechos con relación al patrono. Pasaré en Ltn Tratado 

BIBLIOTECA CENTRAL 1; 
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Especial, a estv .. r.tiar la forma constante como resuelven los Tri

buru¿]es de Trabajo, ante conf1 ictos de carácter jur{dico y pos

teriormente haré un amí1 isis de Derecho Iabora1 Comprado Centro 

Américano . 
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!LAPI l' UL O . I V 

JURISPRUDENCIA 

La aplicaci6n del derecho por los tribunales en los casos 

so;netidos a su decisi6n, cuarul0 es real izada en forma concordan

te y constante, constituye lo que nominamos corrientemente la Ju

risprudencia. Aún cuando concre t ament e cada caso ofrece aspectos 

distintos de los otros, en muchos de ellos la cuesti6n jurídica 

que se debate es idéntica en el f ondo. Reviste una gran importan

cia como fUent e del Derecho del Trabajo, ader,uís de encontrarse es 

t a rama del derecho en evoluci6n es muy sensible a las mutaciones 

políticas, lo que exige un organismo que de una interpretaci6n uni 

forme de las normas de trabajo. 

lvuestro Tribunal es como d ije antes, han resuelto en mu

chos casos, de conflictos individuales de trabajo, no tomando en 

cuenta 108 convenios, sino la prestac i6n efectiva de los servicios, 

ven lmiS que todo las condiciones bajo las cucües labora el trabaj~ 

dar las que dan la pauta para la aplicaci6n de la Ley de Trabajo. 

Examinaremos como es que pueden suscitarse los problemas, 

la presunci6n contenida en el Art. 18 C. Tr. relativa a que l a exi§.. 

tencia del Contrato Individual del Trabajo, presume por haber labo

rado el trabajador por mas de dos días consecutivos, es una .pres~n

ci6n legal, o sea, de aquellas que admite prueba en contrario. La 

• 
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prueba en contrario que puede ofrecerse a efecto de destruirla, 

va dirigida a demostrar que el contrato que vinculaba a las par

tes no es de trabajo, sino civil o mercantil, para el caso. 

Supóngase que un trabajador demanda a una sociedad, re

cla~ndole prestaciones l aborales y establece plenamente, median

te prueba testimonial, haber laborado por más de dos días consec~ 

tivos; se impone, en razón de la presunci6n, tener por estableci

da la existencia del Contrato Individv~l del Trabajo. Pero la so

ciedad se excepciona a1e(fando que el Juez de Trabajo es incolnpete!J:. 

te por razón de la mate ria para conocer de litigio, pues si bien 

existía un contrato, éste no era de trabajo, sino de naü¿rc~leza -

m~ercantil, presentándole el instrumento respectivo del cual cons

ta 10 aducido por la demanda. 

Apegado a la teoría contractua1ista y en vista de la ma

yor fuerza de la prueba instrumental en relación a la t estimonial 

presentada, el Juez no tendría otro camino, que el de declararse 

incompetente y envic&r a las partes a discutir el caso por la vía 

correspondiente •. Viene aqui lo novedoso y en 10 cual nos basamos 

para afirmar que la nueva corri ente comienza a tener aplicación en 

el caso planteado, el juez declara sin lugar la excepción opuesta 

y alegada, porque segzin lo relatado por los testigos, dcdas las -

condiciones en que el trabajador prestaba sus servicios, se trata 
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de un trabajador en el sentido estricto de la palabra, en c1 sen-

tido de como el derecho del trabajo 10 considera para protegerlo 

mediante sus normas . 

Sobre todo, el el emento de subordinaci6n el que dcrá l a 

pauta al Juez para hacer la consicleraci6n mencionada,' elemento cu 

ya existencia dependerá de una serie de circunstancias objetivas 
-
derivadas de la prestaci6n misma del servicio,' cuando el juzgador, 

en vista de esas circunsü,ncias, tenga la convicci6n de que se tra 

ta ele un trabajador subordirzaclo, deberá rechazar cualquiera otra 

prueba, sea cual sea su fHe rza cuendo por medio de ella se prcten-

de establecer la no existencia de obligaciones de Carácter Laboral 

por parte del patrono . 

Padla preguntarse, ap1 icando el principio sustenta-ao en 

el párrafo anterior: ¿C6mo queda l a presunci6n del Art. 18?, ¿Aca-

so no se dijo que admit{a prueba en contrario, por tratarse de una 

presunci6n legal ?, debe contes tarse : tal presunci6n admi te prueba 

en contrario,' pero 'sol o l a admite mientras no se deTm~estre que exis 

te trabajo subordinado,' demostrado ésto, por las circunstancias mi§.. 

mas de como se prestaba l os serviabs, la presunci6n se vuelve de d~ 

recho; cualquier otra prueba, sea cual fuera su fuerza, es incapaz 

de destruirla. 

Examinamos otro caso: un trabajador demanda a una perso-

na, sea natural o jurldica, reclamándole prestaciones l aboral es; el 
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demandante comprueba, siempre meclicmte prueba t e stimonial, haber 

laborado para la demandada; ésta opone la excepci6n de ineptitud 

de la demandada alegando no scr 1cgítimo contradictor, pues el -

actor no laboraba para ella, sino para un tercero; el Juez dec1~ 

ro sin lugar la excepci6n de ineptitud. A continuaci6n incertamos 

el siguiente considerando de sentencia pronunciada, para demostrar 

las razones que deben tene rse en cuenta para fallar en ese senti

do: 

l/El doctor J. A. O., por medio de su escrito fs. 281m 

opuesto y alegGdo l e excepci6n de ineptitud de l a deman

da, manij~8tando que el señor C. A. N. no laboraba para 

el señor R. P.sino para la soci edad "D. S.A. r,; preten- . 

diendo establecer ese extremo, el doctor O. present6 el 

contrato individual del trabctjo de fs.31 y la matrícula 

de comercio de fs. 30. En re1aci6n con 10 alegado por el 

mencionado doctor O., se hacen las siguicntes considera

ciones: el Contrato Individual del Trabajo co~prueba un 

convenio entre dos per8ont.~s, convenio mediante el cual 

una de ellas se compromete a prestar un servicio para y 

a la orden de otra y ésta a pagar un salario por los ser

vicios que de aquella reciba; pero la realidad de la pre~ 

taci6n del servicio, o sea, los diversos hechos materia~ 

les por los cuales se manifiesta o tipifica la re1aci6n 
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de trabajo entre dos persorw.s, no S3 alcanze, a establ ecer por me-

dio del oontrato, pues ésteJ como se ha dejado dioho, sólo prueba 

el oonvenio, pe ro no el hecho real y objetivo de que una persona 

haya le,borado JX¿ra y e, l a órden de otra. Considerese éste Tribu-

nal que l a exoepoión de la ineptitud de la dc~nnda opuesta y ale-

gada por el dootor O., no se 7w,n comprobado en autos, por dos ra-

zones que son fundament al es: la prime ra, que se base en lo antes 

relacionado y que consiste en que mediante el contrato presentado 

por el doctor O., solamente se ha logrado estableoer que el señor 

C.A.N. convino oon la soci cdcd "D.S. A . /i en presentC'!' rle a {ste un 

servicio a cambio de un salario, pero no la cirounstancia real y 

objetiva de que dioho trabajador haya laborado para y a sus órdenesj 

la otra razón que tiene éste Triburw.l para oonsiderar no estableci-

da la excepción alegada consiste en que en autos no se ha estable-

cido la existenoia de la sooi edad {ID.B.Á. ('J. se sostier'ie, que no es 

posible tener comprobado que U/w, persona trabaja a la órden de otra 

cuya existenoia desde el punto de vi s ta legal es ignorada •• ' •• 11(19) 

Se observa, oomo, en anterior oonsiderando la teoría de l e, 

Relaoión Laboral se mueve por sobre la teoría oontractualista. 

(19). Sentencia Pronunciada por el Juzgado Cuarto de lo Laboral el 
d{a 14 de diciembre de 1966, confirmada por l a Cámara respeE. 
tiva. 
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CAP I TUL O V 

DERECHO COMPARADO C. A. 

F:aré un breve comentc~ri o sobre l a Rela.ci6n de Trabajo y 

el concepto del Contrato Individv~l de Trabajo en l as Legislacio

nes Positivas de Centro "1mérioa. 

(J{]ATEN4LA . 

En el C6digo de Trabajo de la Repúbl ice¿ de Guatemala a 

nuestro entender, si bien no adopta l a teor{a de l a Re1aoi6n de -

Trabajo, en su plenitud, si recoge una posici6n ec1éctioa, el in

ciso primero del Art. 19, prescribe: 

Art. 19. liFara que el Contrato de Trabajo exista y se -

perfeccione basta con que se inici e la Re1aci6n de Tra

bajo,que es el hecho mismo de l a prestac i6n de los ser

vicios o de la ejecuci6n de la obra en las condiciones

que detl:Jrmina el Art' precedente. f1 

Vemos como en éste cuerpo de Leyes no existe el contrato 

y no es perfecto, mientras el hecho f{sico del trabajo no hayc t e

nido lugar; las obligaciones y derechos reo{procos entre patrono y 

trabajadores surgen, en definí tiva de la Re1aci6n de Trabajo, de l a 

prestaci6n del servicio.· 

¿Cabe preguntarse entonces, como opera la teor{a de l a Rc--

1aci6n del Trabajo? 



Pensamos que la nOrTllL ... tivi c~ad específica del Dereoho del 

Trabajo, opera, solo cUI.:ondo ha ocurri cZó el 7'Lecho físico del traba-

jo; ahora cual sería el papel que juega l a vo1untccl en el surgimi e?} 

to de -l a Re1aci6n de Trab(~jo, al respeoto, t ranscribimos el inci-

so segundo del Art. 19 del mismo Código . 

Art . 19 ,l/Siempre que se celebre un Contra to Individual 

de Trabajo y algunas de l as partes incumple sus términos 

antes de que se inici e l a Rel ación de Trabajo, el caso se 

debe resolve r de cwue rd() con l os prinoipios civiles que 

obligan al que ha incumplido a peglzr dofws y pe rjuicios 

que ha causado a l e.. otra perte, pero el juici o respecti-

va es de competencia de los Tribunal es de Trabajo y l~e-

visión Soci ,;;,l, los que deben ap1 icar sus propios procedi-

mientas. rr 

De l a anteri or disposición se col i ge, que el Código de 

Trabajo de la Repúb1 i ca de Guatemal a, v i ene a confi l171J:¿r que el rec1?:., 

mo a que da lugar el Ca ntrCdo, de Trab:.;jo, no obstante ser de natura-

1eza civil, son compf:tente s para h.acer 1 0 efectivo los Tribunales 

de Trabajo. 

El Art. 42 de rlJ..hesira Legis1cwión de Trebejo sienta el 

mismo prinoipio, pues l a disposición ant er i or, a diferencia de que, 

da lugar el incumplimi ento del convenio sea de caráote r civil, y por 
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otra, es mas amplio, por cucmto proporciona al juzgador el crite

rio a seguir para clet, '7T'Zinar el cómputo de l a indem:rdzación. 

El lirt. 18 del Códi go de Trabc,jo de la República de -

Costa Rica, a contin;uc~ción expresa: 

Art~ 18 l/Contrato Individual de Trabajo, s ea cual fuere 

su dencminación, es todo aquel en que una pe rsona se 0 -

bl iga a prestar a otra sus servicios o ejecutarle una 

obra, bajo l a dependencia perrllcmente y direcci6n i nmedi0. 

ta o de.Zegaela de ésta, y por una reTl1Uneración de cual

quier clase o forma. 

Se presume le~ existencia de éste contrato entre el tra

bajador que pres t a sus s e rvicios y la persona que 10 re 

cibe . " 

Al anal izc r el inciso segundo de éste Art. transcrito, 

deducimos que ésta Legislación se acerca r~lS a la teoría de l a Re 

1ación de Trabajo~ que a la contractual ista, porque según aquella 

teoría l a vinculac ión obrero patrona.l se inicia cuando el traba

jador se enrol a o se incorporG a l a empresa, o en otra fonaa, 

cua.,ndo el trcbajador ingre sa a la cOTl1Unidad de trabajo . 

El Art. 18 de Nuestro Código ele Trabajo que en su 1 i te-

red dice: 

irSe preSUi'flC la existencia del Contrcto Individual de Tra 
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bajo por el hecho de que una persona preste sus servi

cios a un _Z:XJ trono po r más de dos dles consecutivos. 1/ 

Comparamos, que Jmbas disposiciones esta -tuyen unaJTe-

sunción legal que C!,{},mite siempre prueba en contrario, consideran

do que la Legislac ión de Costa Rica es más en estricto dere cho,

eminentemente laboral que l a nuestra, e s decir mas amplia y favo

rable al trabajador. 

HONDURAS 

R:t.ra la Repúb1 i ca de Honduras, en el Art-. 15) del Código 

de Trabajo al respecto dice : 

Art. 19. flContrc,to Individv.;.."ll de Trabajo es aquel por 

el cual una pe rsona nat7.J,ra1 se ob1 iga a e j ecutar una o

bra o pres t ar sus servicios personales a otra p ersona,

natural o jur{dica, bajo la continua dependencia o sub

ordinación de ésta, y mediante relllLcnercwión. 

Por dependencia continuc s e entiende la obligación que 

tiene el trabajador de acc¡,-t~-;r 6rdenes del patrono y s o

meterse a su dirección, ejercida personJ..-¡,2mente o por me

dio de tercero~ en t odo a 1 0 que se refi e re el trabctja-

dor. n 

Vemos como en esta Legislac ión, existen el Contrato de 

Trabajo como fUente única de obligación y derechos, no hace refe

rencia directa como l os dern6,s Códigos de 'J7rabajos de C. A.; sobre 
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l a Relaoi6n de Trabajo y el Contra t o de Trabe jo oomo vínoul o ju

ríd ioo entre patrono y trabajado r; si bien el Art . 21 del mismo 

C6digo de Leyes expres6: 

P'Se presume que t oCle Relaci6n de Trabc; jo Pe rsonal está 

reg icZa po r un Contrcto du Trabaj o rl, s e refi ere a la Re

l ao i 6n de '..l7rabcj o, no como fuent e de obligaci6n, sino 

como nexo juríd ico entre une, perso"fl.fJ, y el Contrci- t o de 

Trab::~jo . 

El .LI rt. 20 del mi smo C6d igo, al re specto dice : 

r'Ibra que haya Contrc t o de Trabajo s e r equi e re que oon,.... 

curran est os tres el ementos esencial es : 

a ) La aotividad pe rsoru:!,l del trabajador, e s decir rea

lizada po r si mismo ; 

b) In contim~;:.~óc~ subordinaci cJn o dependencia del traba

jado r respeot o, que f acul t e, a éstE: para exi gir el oumpl:L 

mi¿nto de órcw:nes, en cual qui8r momento, en cuanto al -

modo, tie7~~0 o cantidad de trabajo, es i mponerl es regl~ 

mentos~ l o cual debe 7izcmt<3nerse por t odo el tiempo de 

duraoi6n del contrato; y 

. c) Un seól ari o como retribuci6n del servioi o, . una vez reu 

nid08 108 tres el ementos de que tra t a este artículo,se 

entiende que existe oontrato de trabaj o y no deja de ser. 

l o por raz6n del nombre que se l e de, ni de otra condi

ci6n o modalidad que se l e agregue." 
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NICllRAGUA 

EfI- el Art. 33 del Código de Trabajo de la Repúb1 i ce, de 

Nica ragua t extual mente cZiC3: 

Art. 33 nContra to I m ividua1, es l a convención por la -

cual un patrono y un obr6ro o emp1<:Jcelo se obl iga, éstos 

ú1tüTlc s , a ej(-J c~~tar cualquier l abo r, servici o u obra ba 

jo l a depemencia y d irecc ión inmed i ata de1egocu2 del pri 

mero, mediante uru:~ rem:un.::rac i ón determinada que éste ]Xl, 

gará. ¡¡ 

Comi enza éste definición con una cla ra expresión de un 

contrGto en el sentido clásico, 1 02 Legislación Laboral de este 6r

den jurídico es eminentemente contrcctv.al i s-I;c~, no estab1e.ce l a re

muneración legal en su cuntenido, pero admite l a prueba retrove r

tida es decir, anta l a negctivn del pa-trono contra el trabajado r, 

es dJ1 tgaci6n d~ ajue1 aportcr 1:2 p'1..l:: 7)(~, mnsidere mmo sinónimc t0.711-o-.=. 

el Contrato de Trabajo COI7'.o l e Convenci6n Colectiva de Trabajo. 

Aunque es de T//ünifcs "tcT' qUe; t odos l os pG í se s ele Centvo

América s i guen l a teorla contraatvÁ.~l ista, pero a1gu7ws se incl i

mm a dar márgen c¿ la -teoría eZe 1 Q Re1cwión de Trabc!' j o y es ele 

acla rar, que éstos pcdses ti en:.;n a equiparar la Legislación de Tra

baja, por aquello del Nerca,do Cl'il'IÚn Centro Al'néricano . 
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CQ N P L y .$.. I f)JtLES 

La Relaci6n de T~;bGjo es l a fuente única de l os dere-

. c110s y obligaci ones entre pa trono y trabaj adores, s in que intere

se que d icha rel ac i6n ümga o no or{gen contractual, si bien el -

contrato, como un acue rdo de volunt.'~(~es, puede procede r al i nicio 

de la mis;71as ese convenios ya s ea ve rbcl o escrito, no debe ser 

t or/lado en consicle rcw i6n a efecto de cZe t erminar si ante umz situa

ci6n jurídica, debe o no aplica rse l a normativi cZcd específica del 

Derecho del Trabajo. 

La prestaoi6n del servici u y l a circunst cmoiu b~ :.jo l as 

cu.,l es es prestac2o-, es e l único crite ri o .a seguir por parte del 

juzgc,dor para concluir s i está frente a uh.a vinou1ac i6n juríd ico 

1aborel, · 0 ante una de distinta nctur:.üeza, debiendo luwer oas o 

omiso de cualqui e r otro el emento que pre tenda demostrc, r l ::~ inapli 

cabi1idad de l a Ley e l os trabaj ado res. 

El elemento subordinaoi6n o dependenc i c, es el definiti

vo pe ra dilw:Jiclar si existe Re1aci6n de Trabajo; al trabajac~or -

subordinado l e asiste el derecho a gozar de l a proteoci 6n del ~

raoho del Trabajo; precisamente esa ru;mn del 6rden Jurídico ru:wi6 

pGra ell o para protegerlo en su vi d,~S en su dignidad y en su si

tuación económioa. 

Ya no tiGru3 razón de ser l a idea del contra t o parc~ fun

damenta r esos de rechos y obligaciones; ya no s e vive l a época del 
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Libe ralismo 018sioo; l a epooa de l a aut onom{a de l a voluntad 00-

mo principio absol uto; l l¿ épooa en que l a Ley y el Contrc to son 

l as únioas fuentes de ob1 i gaoiones . Ahora l a oonoepci6n contrac

tual istc ohocc~ con l a conside raci6n espeoicU de l a fuerza de tra

bajo oomo consti tu-/;iva de l a personal idcd mismo del obrero . 

Luego oonc1u{mos que l as teor{as que tratan de exp1 icc r 

nos como se originan l os derechos y ob1 igaciones, t cmt o l a contraQ 

tua1ista como l a Rc1aci6n da Trabajo, no deben oonsiderarse como 

contradiotorias, pues, en muO/lO S de los casos el contr:.to ant ece

de a l a Rel aci6n Labor;:;l. En consecuencia, I:3xiste una necesaria y 

absoluta uni6n entre el ContrGto y l e Relaoi6n eZe TrabGjo, pudien

do deoirse que siendo el oontrato de trabajo l a causa, l a relaci6n 

1aborc¿1 es el efecto. 
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