
.3 if-LI-. C"\ Z, g 
G<13,+ i... 
\ q 4- 8 
~.:s. ~ ~'S. . 

U N I V E R S. I D D AUTONOMA 

EL S A V A D O R 

REc'rOR: 

Dr. CALOSA. L~RENA. 

SECRETARIO: 

Dr. M. RAFAEL URQ,UI A. 

o 



FACULTAD E J U R I S P R U D E N C I A 

y 

e l EN e lAS s o e I A L E S 

DECANO: 

Dr e HERMOGENES ALVARADO h. 

SECRETARIO: 

Dr~ N~NfEL A~TONlO RAMIREZ. 

- o -



JURADOS QUE PRACT~CARON LAS PRUEBAS 

FINA S: 

PRIMER PRIVADO: 

Dr. 

Dr. 

Dr. 

NAP01EON RODRIGUEZ 

JORGE CASTRO PEÑA. 

MAUR±CIO GUZMAN. 

RUIZ. 

SEGU!IDO PRI VADO: 

Dr. 

D.r. 

Dr. 

JOA~Q IN RIVERA ROMERO. 

JOSE VICENTE VlLANOVA. 

JES ' ALEMAN PENADO. 



.\ ' .. y ye1hte ~n'i1 tos 
~- ;:; =: 

;. 

Bo·ct 
. ~ 

raí:: ·. del .Br~~apol • . #~n:.Cue.rr·e~o~"',:oo· irit1;tUl~cla . ~3;0 ~DE OBR~OS ' 

AGR~COLAS m;sJ)'~ ' :EL :~~'·D~ :·rts1i¡ .a.?,~,~ .~ ::"~a~JRIDiOÓft/'~~~VEN1 ;.~ . 

..0 

j)or mayoría ' de: ~otos' ,~:proar· él. mel1~1onad9 trabajo o' :(le">'fe~1s en"oov1s-

, · .•• :t:i::~:zi·~~e t~~¡:ti~~:::::a::::~~:;:v .. , 
o: "A" o~ 00" 'o B • . 'J~~~ll'Bf-dó .• o o '" :::0 

:, o,.' .' l tb1":-iiiCARiñ~~ii:~ o 

. o:PreB.1ae~te. -.>< 
- _ ~ # ';"'j.r ;,": ,. ,. .~'. • -' 



.. 

, 

I 

DEDICO ESTE 

A MIS ,ADRES. 

A MI" HERMANO, SE~ORA E HIJOS. , 
A MI E1POSA. 

A MIS JIJOS • 
I 

A MIS ROFESORES y 

AMIGOS .. 



QAPITULO 1 

plsENTAOION 

1 , . 

va este trabajo sin J' retensi6n alguna, y más que todo 

convencido de la falta de los conocimientos de que disponen 

los estudiosos de los problemas sociales; pero como la neoe-
I '. . 

. sidad imperiosa de cumplir con los requisitos establecidos 

por nue 'stros Estatutos unIversitarios, de elaborar una Tesis 

doc toral, es que hoy, con gt'an entusiasmo y no meno s e sfuet'-

. zo, me pt'opongo dentro del amplio campo del Derecho Social, 

considet'sr uno de sus asJctos, "TRABAJO DE OBREROS AGRICOLA5"" 

por cierto de gran importl ncia y especialmente en países ' cu- -'. 

ya vida econ6mica como el nuestro, dependen exclusivamente 

de la Agrie ul tura. 

El aspecto social prapuesto es de por sl, muy extenso 
1 e importante y lo más seguro es que no lo comprenda en BU ex-

tensi6n e importanc ia debi da, por las razones anteriormente 

citadas;· pero eonv9ncido t e que más vale el esfuerzo y la 

buena voluntad, que per.manecer irun6vil ante una muralla, el , j 
desarrollo de este trabajo lo propongo en una serie de cap!. 

tl . 1" 1 1 . u os, s~ no os un~cos pro menos los que me han parecido 

de mayor import.ancia. 

En el capítulo segundo . I 
neral y Caracter1sticas dl l 

sea en una forma general e 

CÚl que ¡;era nuestro puebl o 

y bajo el titulo de "Aspecto Ge

Trabaj o Agr1co la", aún e lIando 

trata de externar la importan

tiene la agricultura, ya que 
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constituye nuestro modus-v vendi, así como el peligro que 

encierra el monocultivo y a necesidad que existe en tra

tar por todos los medios posibles de buscar la manera de 

solucionar el problema, procurando la preparación t~cnica ~ 

y cient1rica de propietar~os y trabajadores, ~ra mejor 

provecho de nuestro suelo de por si bastante cansado y mal 

explotado. 

Dando un salto y enapítulos siguientes se pasa a 

estudiar el aspecto de 101 contratos, trabajo de menores, 

salarios, riesgos prOfeSi jnaleS, sindicación campesina y 

finalmente la conclusión,que con un poco de legislación 
. 1 . comparada se exponen en forma breve y senc1118 tomando en 

cuenta la importanCia que encierran,sobre todo en cuanto 

se refieren al humilde trlbiljador del c am¡>G. 

Si el desarrollo de jste trabajO no fuera posible 

comprenderlo en su mayor ¡xtensi6n y acierto, que es mi 

mejor anhelo, espero cuan ¡o menos se tome en cuenta la bue

na voluntad y esfuerzo, Yj que no pesa corifesar la falta de 

preparación en problemas de la magnitud del presente. 
. ' j 

Que conste y que otr~s más avesados nos señalen el ca-

mino a seguir si pensamos de manera equivocada. 



ASPECTO 

En 
. l· . 

el preámbulo "El P~oblama Obrero" de la Carta En-

ele lica ·del Papa Le6n XII , encontramos la nota marginal 

(1) que literalmente dice: "El prol?lema obrero no abarca 

por si todo lo que se ha Bdo en llamar cuestión social. 

Esta tiene por objeto ind~gar la naturaleza, causas y re

medios de los males que a~uejan a las clases inferioras y 

buscar el oportuno remedid ; y la cuestión obrera no es más 

que una parta~ si bien lamés importante, de la cuestión 

social, ya que los obreros constituyen la gran mayoría de 

las v1ctimas que sufren eJ la actual crisis econ6mioa. y 

pqr' obrerós se entiende aJ uí todos aquellos que no tenien

do medios de SUbsistencia J o teniéndolos en oorta cantidad, 

ganan con el trabajo de s l s manos al sustento propio y el 

de sus familias. 

El problema obrero er iste desde que hay hombres que 

trabajan por cuenta de otros hombres. 

En todos los tiempos se ha buscado la soluci6n. 

La an~iguedad lo resolvió brutalmente, instituyendo 

la ese la vi tud. 

La Edad Medi~ lo res , lvió cristianamente, fundando los 

gremios. 

El Renacimiento, la Reforma y el Estatismo naoiente lo 

resolvieron interesadament e, adulterando la noc16n del r~gi
men corporativo y viciándolo en provecho de los ricos y del 

fisco. 
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La ReVOluci6n lo resolvió c1nicrunente, declarando por 

una parte, libre al Qbre~l ; y por otra, obligándole prá~ti

camente, con la destrucc~~n de los gremios, o bien a morir 

de hambre, o bien a darse :a .merced del inhumano capitalismo. 

La Escuela 

considerando el 

te de otra, dos 

Llberal 11 resolvi6 egoísta y runestament~, 

trabajo como mercanc1a y dejando una en fren

fuerzas, J~ mayor . ( el capital), debi ando por 

precisi6n vencer a la menor (al trabajo). . 

E¡ SocialismO, c~lec J ivismo Marxista en sus diversas ma

nifestaciones lo resuelve odiosa y antinaturalmente, con sus 

principios ralsos, sus ne1aCiones antinaturales y su des.espe

rante lllcha de clases. 

La Iglesia Cat61ica ] 0 resuelve humana y amorosamente, 

en justicia y en verdad, J omando en cuenta la verdadera natll

raleza del hombre, su fin sus deberes y derechos; yexigien-. I . 
do el concurso de todos (ayuda yproteccipn del Estado y coope-

raci6n simultánea de los Jnteresados, patronos y obreros. )" 

Dentro de el amplio ampo del problema obrero, será ob

jeto de nuestro estudio, el obrero de 1 campo o agr1co la, re

legado a último término y qu~ con el audor de su frente con 

esfusrozo sobre humano, labora el campo para beneric io de po

cos y consuelo de muchos. 

Antes de pasar adelante trataremos de dejar por sentado 

lo que a nuestro julc 10 d1be' entenderse por trabajo agrlcola 

y as1 decimos que ea el c j njunto de operaciones que se hacen 

en el campo, sea. en los c ~ltivos, sea en las obras de trana

formaci6n o bonificaci6n J erritorial, sea en la ganadera o 
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foresteria, con exclusi6n de aquellas que tengan un carácter 

industrial, aunque sean d, rivadas de la Agricultura. 

Lo que car6cteriza dl', una manera peculiar al trabajo -

agr1cola, es la actividad desplegada por el hombre en hacer 

ptroducir la tierra /1' as! , emos que es trabajO agrícola todo 

lo concerniente a rozas, ~reparaci6n de tierras, cultivos, 

bonificaci6n, recolectas, ganader!a, rorestaci6n, con el sin

número de fines que tiene por Objeto, tales como: deslaves, 

protecci6n de rioa, maderj S de construcci6n, etc. 

El trabajo agr1cola con su historia de muchos sigl~s, 
l· que 

ha sido y sigue siendo, ~ra países/como el nuestro, vi-

ven exclusivamente de la agricultura, su principal fuente de 

riqueza. No sin raz6n se J a dicho que la entram de la Naci6n, 
. '1 " 

la Naci6n misma, no está en la capital ni en las ciudades, -

sino en el campo, en el v·111or r io, en la aldea. 

El trabajo agr!cOla , n El Salvador, se enCllentra aun 

atado a las costumbres y p.r~cticas primitivas. Labramos la 

tierra mediante la impresdindible "yunta", haciendo uso del 

ya legendario "arado de Pd lO tt , que bien merecido tiene SIl 

lUgar en uno de los más e1COgidOS espacios que ocupa nuetra 

historia, en el ~US60 Nacional. 

La recolecci6n de 10J frutos, se verifica mediante bra

zos campesinos, que afortJ nadamente los tenemos en abundancia. 

El Salvador, ha sido y es un ,pueblo esencialmente agrí

cola. La Economla Naciona ] está basada en la agricultura y 

sin embargo 

tra está en 

nos atrevemos a afirmar, que la agricllltur ~~~~., 
f/<:) ~~ 1'\ 
~~ ~,,~ \ \ 

un perlodo emt:lrionario. En la generalidad tt~S~q7~~<;)o~ ' ~ i 
\~ ~ ,<,,,,- v i .,. ~ ,..:;' 
~'1--? .,~ 0·/1 

. --- ~~ 
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nocemOs los abonos, la t~dnica agr1cole, para nuestras cose

chas estamos supeditados a~ las aguas lluvias, desperdiciamos 

la bondad de nuestros rios, la maquinaria agr1cola casi des

conocida, basta los últim a años va tomando algún incremento, 

no tenemos escuelas de ag icultura, en fin nos falta mucho 

que hacer para sacar mayo1 utilidad de nuestro esfuerzo. 

El trabajO agr1cola en nuestro territorio, que por su* 

posici6n geográfica lo baj e ser, montañoso por excelencia, 

lo di v:i.diremos en zonas, Jue a mi desau tor izado criterio las 

principeles son dos: la z Ina alta o · cafetalera y la zona baja 

o costera. 

En la primera, o sea la zona cafetalera, aprovechando X 

la bondad del clima y del suelo, se ha sabido sacar un gran

dioso provecho nacional c n el cultivo del caf~, muy bien 

llamado "grano de oro", t i nto por la abundante riqueza que 

llega al pa!s del extranj~ro; por la gran cantidad de dinero 

que llega a las arcas nacionales en calidad de impuestos; co-

l 
" J " . . 

mo pOr os ~nmensos penefj C~OS que reporta a la clase obrera 

del campo, en las diferentes épocas del año, especialmente 

durante la rec olección en la que encuentran trabajo miles de 

campesinos de ambos sexos y de diferentes edades. 

Es en esta zona donde más adelantos c ientífi.cos se ha 

alcanzado, pOr que es la ·l ona más rica yen donde no se ha 

d" d "' f . t i t l ' " lt . me ~ o n~ngun es uerzo, i n o por os agrlCu ores propl.eta-

rios, como por las autorij adeS en general. La razón es 16gica. 

El Salvador es gran produ tor de caf~ y su producto tiene -
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gran aceptaci6n en el extJanjero y es por decirlo así, su 

único produc.to de exportaJ ión; su ú.nico medio de vida, al 

grado que la Econom!a Nac"onal fluctúa según sea el precio 

a que se cotice el caf~. 

tro 

más 

Es en esta zona, don1e las condiciones de vida de nues

campesino se presentan más alagadoras, ti me un salari.o 

o menos regular y a e Jo se debe que en los meses de la 

recolección, el campesino :busque la zona cafetalera, en la 

que ordinariamente gpza di mejor clima. y sobre todo de mejor 

salario, abandonando tem~ralmente la zona costera, donde ge

neralmente vive más agrlomerado y escaseando allí la mano de 

obra. 

El monocultivo del C if~ en El Salvador si bien es cier

to que representa un oChe~ta por ciento de su Economía, tam

bi~n es cierto que puede traer funestas consecuencias, dejan-
. I 

do en la ruina no s610 a los agricultores propietarios, sino 

que ocasionar1a una tremeJ da crisis en la Naci6n toda y es 
I 

por eso que .debe intensificarse y prestarse gran apoyo a otra 

clase de cultivos. 

Afortunadamente la última década ha sido causa de 
I 

lo para este pequeño terrl"torio super-pobladO y en las 

donde no es posible el cu tivo de el café, ·esto es, en 

consue rl( 
i 

partes 

la zo-

na costera o segunda zona según nuestra divisi6n y compren-

diendo la amenaza que Cier ne, ha puesto sus esperanzas en 

otros cultivos. 

En la ZOna costera, · ue no obstante la inclemencia de 

su clima, la amenaza cons t ante del paludismo, en donde ha 
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sentado sus reales., cegando muchas vidas; el pueblo no se 

duerme ni se abandona a su infortunio. Es la parte de nues

tro territorio en la que el labriego trabaja de sol a sol 

en el cultivo de la c~ña de azúcar, henequén, algodón y to

da clase de cereales, con especialidad el maíz que es el 

principel sustento de ricos y popres. 

Es sin duda alguna, l la zona 

ca es más desconocido, tanto por 

de nuestros an tepasados; dor que 

en que el trabajo cientifi

que seguimos la tradición 

las condiciones económicas 

son manos favorables, y as! tambi~n por el poco apoyo que 

se ha prestado de parte de las autoridades, al grado que las 

vias de comun1cac ión son l ' Y pocas, quedando muchos ' pueblos 

casi aislados y abandonados a su propia suerte y actividad. 

Ha sido la última década la que ha visto florecer en es

ta zona, el cultivo intensb del algodón, sobre todo en 108 

Departamentos de usulután, San Miguel y La Paz y que indis

cutiblemente ha puesto de anifiesto el gran beneficio que 

ha reportado no sólo a los agricultores . propietarios y arren

datarios, sino s obre to do a la clase campe s ina. Ha sido este 

cultivo el que ha elevado f n esta zona el nivel de vida cam

pesina, al grado que ordinariamente gana tres veces más de 

lo que hace diez años. Las causas son muchas, encontrándose 

entre las principales la asociación de los agricultores pro

pietarios en ttcooperativa", con el fin de no ser estorciona-

dos por los consumidores industriales, que siendo tan pocos 

sé habian confabulado para abaratar el producto. Fuá un paso 
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de gigante el dado por los agricultores . propietario~, con el 

que se consigui6 muchos be efieios: 19 .- Dar por el suelo -

con la confabulación induJtri81, al haber un solo organismo 

que afrecia el producto. Jge- Awnentar las ganancias de 

agricultores propietarios y arrendatarios y por consiguiente 

despertar el inter~s por ste producto, al grado que ya po

demos decir que tenemos otro producto que está encontrando 

aceptación en mercados exJeriores, y de él que ya pOdemos 

disponer para su exportac 1ón. El cu 1 ti vo se ha intensif ica

do de tal manera qua ocu, unas dieciocho mil manzanas de 

tierra, que no obstante 1,S inclemencias del invi.erno y las 

plagas, se alcanzó en la última producción de el año pr6xi

mo pasado la cantidad de J 65,598 qq. 88 lbs. de algodón en 

rSmS que equivalen a lOl, ~3 quintales de algod6n en oro 

con un ~alor de NUEVE MIL,O~~S DE COLONEs,incluyen~O el 

valor de la semilla (según Bolet1n Algodonero de 30 de Ju

nio de 1948)¡ 3".- BenefiJ iar grandemente a la clase cam

pesina, de uno,! otro sex1 '! de diferentes edades, la que 

::n:::::

t

:

a

:: ::1:::: ~~e~:a:U:::::'m::e::::::::n,!i::i:: 
posible hacer hasta una pequeña economia. 

La "Cooperativa de A~gOdOnerOS", ~s1 como la Asocia-. - I . 
ción de cafetaleros, se han preocupado en grado sumo por el 

trabajo intensivo y cient l fico de sus respectivos productos, 

haciendo cone iencia entre sus asociados, sobre la mejor ma

nera de cultivos,. el abon , de tierras, combate de plagas y 
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sobr~ todo en el aspecto el on6mico, racilitando el cr~dlto 

la base primordial bara evitar el estancamiento y que es 

atraso agr1colas. 

Es de esperar que en o s años venideros ., e 1 trabaja -

agr1cOla en El Salvador, alcance un mayor desarrollo cien

tífico; pues en caso contrario estarlamos condenados a vi

vir una vida de miseria de ido al aumento constante de la 

poblaci6n, a la falta de iarra laborable y sobre todo a su 

falta de riquezas naturales. Pensar de otro modo y vivir en

gañá~os e creyendo que en El Salvador no se muere de hambre, 

no será mas que un eSpejiSr O patri6tico. 

El Salvador tieDO un, risonom!a especial. Cuando al-

guien se proponga hacer Uj estudio I9cional de nuestra so

ciolog1a, tendrA que mediüar en este punto: lo reducido del 

territorio y la densidad ~e la poblaci6n, ~eterminan una 

ldiosincracia nacional, a ~go sui-generls. En nuestro pa!s, 

la lucha por la vida es intensa, por 10 reducj.do del terri-
. . I . 

torio, por la super-abundancia de pOblaci6n, por que no te-

nemos recursos naturales, ni medios de expansi6n y en donde 
I . . 

hemos suplido los dones da la naturaleza, con sacrificios 

y esfuerzos. No tenemos m~ s tesoro que nuestro pueblo, del 

que el SETENTA POR CIENTO corresponde a la pOblaci6n rural. 



Un poco de 

En el 

OAB~ TULO 111 

CONT~lo DE TRABAJO. 
'. '1 

historia.- ·l 
Derecho Romano ncontramos el antecedente hist6-

rico del contrato de Trabajo con el nombre de arrendamiento 

de servicios, el cual era de dos clases: la locatio operarum 

y la locatio operis. 

En la locatio operarum o arrendamiento de servicio, el 

locator (arrendador) prestr ba un' .servicio determinado y el 

conductor (arrendatario) ~agaba la merces (precio.) Pero no 

todos los servicios estaban e anprendi dos y así habla que ex

cluir 108 que no era posi~le valorar en dinero. A este grupo 

pertenecía n la s oparee liberales, o servicios que preo,;staban : 

los que se dedicaban a las profe'siones liberales, como m~di

cos, abogados, gramáticos, etc., esto es, en los que predo-

minaba el trabajo intelectual • . 

En la locatio operis., o arrendamiento de obra, por el 

cual una .persona se obli~úa a ejecutar un trabajo a favor 

de otra, la situaci6n cam~iaba en el sentido de que el 10-

cator entregaba la cosa P1ra que se le hiciera el trabajo 

y por consiguiente era el que pagaba el precio (merces) y 

el conductor, recibla la cosa, hacía el trabajo y percibía 

el preciO. 

Fueron los rom~nos 11s que con más amplitud desarrolla

ron la teor1a de l arrendamiento de servicios. 
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En ·la antiguedad con j l floreciente desarrollo de la 

esclavi tud, y teni~ndose un concepto humillante del trabajo 

y cOn la absoluta d8pendent ia que exiat1a entre el amO y el 

esclavo, era imposible toda reglamentaci6n • 
. 1 

En la Edad Media, a pesar de existir esa dependencia 

del siervo y del artesano ~ra con sudo.eño o protector, ya 

se empieza, aunque sea en una forma elemental, a , reglamen

tar las relaciones entre p~tronos y trabajadores. 

Fu~ la Epoca contempo~ánea, con la Ravo lué i6n Francesa, 
I la que en Su Carta de dec1r ración de los derechos del hombre, 

aboli6 el régimen corporat¡ivo y proclama la libertad indus

trial, en que loa elemento'r de la producci6n quedan 11 brea 

y puede establecerse la reglamentación del trabajo ' ·por medio 

del contrato. 

Tesis del arrendamiento de servicios. 
I Fueron el Derecho Romano y el C6digo de Napole6n los 

·1 que únicamente reglamentaron el arrendamiento de servicios 

y todav1a hoy, tratadis~as de Derecho Civil como Garc!a 

OVieda, Planiol y otros, sbstienen, que las relaciones entre 

patronos y obraros, no son más que arrendamiento de servicios. 

Planioldice: "La c osa arrendada es la fuerza de trabajo 

que reside en cada persona y que puede ser utilizada por otra 

como la de una máquina o u~ caballo; dicha fuerza puede ser 

dada en arrendamiento y e s: precisamente lo que ocurre cuandC! 

la remuneración del trabajo por medio del salario es propor

cional al tiempo, de la misma manera que pasa en el arren-



damiento de cosa's." 

A este respecto el D le Ricardo Gallardo, en su obra in

titulada "pl§ticas Sobre i l Derecho del Trabajo" refiriéndo

se a e ste concepto en la ~jág. 88, di~e: "Es claro que una 

, teor1a semejante, que equ ~parael trabajo hwnano (algo digno 

en e 1 individuo) con asunJ¡os puramente materiales, como son 

los semovientes y los inmj ebleS rústicos ° urbanos, reviste, 

además de la anti-juricidad, el carácter de ser una teroría 

inmoral •. " 

Esta teor1a ha sido l iqUidada por varias objeciones, ta

las como: 

10} Para que una cosa se pueda arrendar es indispensa

ble epe tenga una eXi.ten~ia independiente . El trabajo no 

puede , separarse de la peri ona que lo presta. El trabajo no 

es más que una manifestac i ón de la actividad del hombre. 
,1 

2°) En el arrendamiento, la cosa se separa del arrenda-
'1 . 

dore En el contrato de tr1bajO por el contrario, el trabajo 

permanece unido a la persolna que lo presta y lo único que se 

separa es e 1 efecto o sea ~ e 1 resultado del trabajo. 

3·) .De confo""idad c , n los principios generales del De

recho, la esencia de 1 contrato de arrendami ento está en la 

prestación 'del uso o goce de una cosa que no se destruye con 

el uso, y Su devolución de parte del arrendatario. Esta de

volución no es posible en el contrato de trabajo, ya que la 

fuerza desarrollada se consume en el acto mismo de la pres

tación del servicio. 

- ... 
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Dicen los Artos. 1703 y 1735 de nuestro C6digo Civil: 

Art. 1703. "El arrendamie to es un cDntrato en que las do~ 

partes se oblig¡an rec1procamente, la una a con

ceder el goce e una cosa, o a, e jecu tar una obra 

o prestar un servicio, y la otra a pagar por es

te goce, obra o servicio un precio determinado. 

Deberán co' star por escrito los arrendamien

tos cuyo precio total y único exceda de doscien

tos pesos en cada periodo; no siendo admisible en 

estos casos la prueba testimonial sino en c ontor-

midad a lo prescrito en el ArtIculo 1582." 

Art. 1735. ~El arrendatar·o es obligado a restituir la cosa 

al fin del arrebdamiento. , 

Deberá re'sti tuirla en e 1 estado en que le 

ru~ entregada, tomándose en consi. deración el de-.. 
terioro ocasionado por el uso y goce legítimos. 

Si no constare el estado en que le fu~ en

tregada, se entenderá haberla recibido en regular 

estado de servicio, a menos que pruebe lo contrario. 

En cuanto t loo daños y p&rdidas sobrevenidas 

en la cosa arrendada durante su goce, deberá pro

bar que no OObrr Vinieron por su culpa, ni por cul

pa de sus huéspedes, dependi entes o sub-arrendata

rios, y a falta de esta prueba será responsable." 

Tesis de la Compra-Venta. 

Hay quienes sostieneq que el contrato .de trabajo no es 
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más ,que un contrato de compra-venta. 

Consideran el trabajO; como · una mercancía que el traba

jador vende por un precio ,ue reci.be el nombre de salario. 
I a 1 Paul Boreau, en su "Contrat du Travil", es el que mtlS 

defiende esta tesis y dice': "El trabajador vende al patrono 

mediante un preciO determinado, su esfuerzo físico o intelec

cual necesario para la ejebUCi6n de una tarea." 

Se critica este tsor1t basándose en los principios fun

damentales .que caracterizar al contrato de compra-venta, la 

que tiene por objeto transmitir la propiedad de la cosa ya 

sea mueble o inmueble". Y s~ agrega que, el trabajo del hombre 

no es mueble ni inmueble. I 8 energía producida por el esfuer

zo físico y no pertenece a n~die y por eso no se puede enaje-

nar. 

Tes'ia de la Sociedad. 

Sostienen algunos que el contrato de trabajo está com

prendidO dentro de los límites que caracterizan el contrato 

de s Oc iadad. 

Entre los sostenedores de esta teoría está Chatelain en 

Francia y Valverde en Espa 8. 

El primero razona asl: "El patrono y el obrero ponen al

go en e omún para hacer una obra común, cada uno .es propieta

rio de lo que aporta y sial patrono llaga a ser propietariO 

del prOducto es por que el obrero le ha cedido su parte." 

Valvettde sos ti ene que: "El salario es un antic ipo de los 

~b~neficios del producto, el riesgo que corre el obrero de no 
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J cobrarlo equivale a las perdidas que puede sufrir el socio 

en al contrato de sociedaJ .n . 

Esta teor1a tampoco J s cierta, pus s no conctleI'da con 

los elementos constitutivds de la sociedad. Como es univer

salmente aceptado para QU1 exista el contrato de sociedad es 

requisito indispensable que los socios aporten algo en común 

con el fin de repartirse J ntre si las utilidades. En el con

trato de trabajo las fina l idades perseguidas son completamen

te distintas, as1 vemos qJ e el trabajador persigue el salario 

y el pa tr6n lo que quiere es aumentar las gananc ias. Además, 

· la sociedad con~tituye un¡ persona colectiva distinta de los 

socios indi vi.dualmenta c olllsiderados. En el contrato de tra-

bajO no sucede lo mismo. 

Dicen los Artos. 1811 y 1813 del C6digo Civil nuestro: 

Art. 1811. "La sociedad o compañía es un contrato en que dos 

Art. 1813. 

O má~ persona SI eS~iPUlan poner a 19o en. c~mún con 

la m~ra de repirt~r entra si los benef~c~os que 

de ello provengan. 
I 

La sociedad forma una persona coiectiva dis-
I " 

tinta de los sr CiOS individualmente considerados." _ 

"No hay socied d, si cada uno de los socios no po-

ne a 19una cosa en c anún, ya consista en dinero o 

efectos, ya en una industria, servicio o trabajo 

apreciable en ainero. 

Tampoco hiy sociedad sin pirticipaci6n de 

beneficios. 
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No se ent.iel de por beneficio al puramente mO-
I 

rel, no a preciable en dinero." 

En la sociedad todos l os socios son co-propietarios del 

beneficio a prorrata de sul respectivos aportes, en cambio . 

en el contrato de trabajO, el trabajador u obrero nunca es 

dueño de una parte de 10Sf enefiCiOS. El producto siempre es 

del patr6n y el obrero soramente tiene una retribllci6n o sa

lario por las energías qu I presta. 

Tampoco puede confun~irse el contrato de trabajO, aún 

cuando en la sociedad haY1 socios industrieles; pues es bien 

sabido que el socio industrial debe su trabajo o industria 

,l · á como prestación social y no est subordinaro a ninguno de los 
I otros socios. No es as! en el contrato de trabajo en el que 
I el obrero está subordinara personalmente al patrón. 

En e 1 contrato de tr1bBjO hay que especificar los servi

cios que se prostarán, asl como estipular el precio o salario 

·d t l. ó conven1 Os por esa pros ae1 n. 

En la sociedad, cuanAo hay socios industriales y se es

tipula una cantidad fija i or la prostación de servicios, ese 

trabajador o industrial nJ es considerado como socio. 

Dice el Art. 1844 cóAigO Civil nuestro: 

Art. 1844. ·Si por el actf con"ti tutivo de la sociedad se ase

gura a una per¡¡¡ona que ofrece su industria una can

tidad fiJa que debe pagársela íntegramente aún cuan

do la sociedad: se halle en pérdida, se mirará esta 

cantidad como el precio de su indllstria, ,y 
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la ejerce 'no ser~ ¡ considerado como soc io. 

Si se le asi a una cuota del beneficio even-

tual, no tendrá d en cuando a ella, a cosa 

alguna, cuando la sociedad se halla en pérdida, 

aunque se le haya asignado esa cuota como precio 

de su industria.". 

Si no se estipula. la euo te que le corresponder1a al so

cio industrial sedetermiJ a mediante la autoridad judicial 

lo mismo que las pérdidas, que no son otras que ,las de su 

industria, servicio o tra1:Jajo, as1 lo dice el Art. 1827 

del C.G. 

Art. 1827. "Si uno de los socios con~ribuye solamente con 

Su industria, ervicio o trabajo, y no h~biere 

estipulación q e determine su ' cuota en los bene

ficios sociales, se fijará esta cuota en caso ne

cesario por el Juez, y si ninguna estipulación de

terminare la cuota que le quepa en las pérdidas, 

se entenderá qf e no le cabe otra que la de dicha 

industria, tra~ajo o servicio." 

Teor1a del Mandato. 
· 1 

Los sostenedoras de esta teoría dicen~ que si una perso-
I na se Obliga a trabajar per cuenta de otra, se vincIlla por 

un contrato de mandato. 

Son los menos arorturados en su pretensión y basta con 

examinar el concepto que e tiene del mandato para comprender 

, t L • i l d d r 1 d d --que esta teor~a es ~ v~c a a e a se a • 
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Dici el Art. 1875 de ,nuestro C6digo Civil: 

Art. 1875. "El mandato es un contrato en que una persona 

confía la ges -i6n de uno o más negocios a otra, 

que se hace c1rgo de ellos por cuenta y riesgo 

de la primera 1" ' 
I De conformidad con este Art1c ulo vemo s que el mandate-
I representa jur1dicamemte al, nandante, lo que no pase con rio 

el obre%,o en el contrato e trabaj o, en e 1 que el obrero es

tá siempre subordinado al ' patrón. 

Admnás, la remuneración es condición esencial en el con-
I trato de trabajo, lo que r o sucede en el contrato de mandato, 

el cual puede ser gratuit0 o remunerado. 

Dice el Art. 1877 c.b.: 
, 1 . 

Art. 1877. "El mandato pur de sel:' gratuito o remunerado. La 

remuneración, llamada honorario, es determinada 

por convenciónl de las partes, antes o después del 

contrato, por ! a ley, la costumbre, o el Juez." 

TOdos los esruerzos re los distintos tratadistas de in

cluir el contrato de trabajo dentro de los marcos de, la le

gislación Civil, han frac LsadO debido a las fuertes objecio

nes que han sufrido, y la razón es que e 1 contrato de traba

jo pertenece a una nueva ama del derecho, cual es, la legis

laci6n socia 1 o Derecllo de 1 Traba jo. 

Definición de Contrato de Trabajo. 

Las legislaciones polsi tivas de todos los tiempos han re-



glamentado en forma esmera a las relaciones civiles que al ; 

hombre ha podido ocurrirsel e y as! vemos: contratos de com

pra-venta, de arrendamiento, de -mútuo, donación, etc.,Más, 

en el aspecto social, no 0t stente sel' las 'luellas de clases 

de tiempos inmemoriales, no ha sido sino hasta principios 
- I 

de e ste siglo, que los. tratadistas y au tores se han preocu-

pado por definir y reglamer tar la forma partic ular del con

trato de trabajo entre pe / l'onos y obl'el'os. 

Casi todos - los palse J en sus respectivos Oódigos de Tra

bajo han definido lo que 1ebe entenderse pOI' Contrato de Tra

bajO, as! la legislación qubana en su Art. l° del Reglamento 

-Q.ice: 
, 

"Por el contrato de ,rabajo, una o varias personas se 

obligan a ejecutar a Jguna obra o a prestar algún servi

cio a ot.ra, u otras,bajo la dependencia de éstas y me

di an te e 1 pe gO de una remunerac i 60. " 

El Código de Chile dJfine el Contrato ~e Trab~o, así: 
I 

"Es la convención en !que el patrón o empleador y el 

Obrero o empleado se lobligan rec1procamente: éstos a 

ejecutar cualquier labor o servicio materia-lo intelec-
'1 tual, y aquéllos a pa,.gsr por esta labor o servicio una 

remune rac i 6n dffte rm i i ada ." 
I La Ley del Trabajo de venezuela de el 3 de Noviembre de 1947, 

dice en al TItulo 11, capl 1, referente al Contrato de Tra-

bajo: 

~. 17. "El contrato de rebajo se celebrará entre un ps-
I -
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trono o a una Asocia de Patronos ~ · un empleado u 

obrero, o entre un p trono o una Asociaci6n de Patro- · 

nos y un Sindicato o una Federaci6n ° Confeder.aci6n de 

Sindicatos. " 

Art.19."La prestaci6n de ervicios en el contrato de traba

jo i~dividual ° co~ej tivo, debe ser remunerado." 

Art..20."El cont.rat.o de t.r1baJO obliga .. lo eXPresament.e pac

tado y a las consecuencias que de él se derivan según 

la equidad, el uso o ! la Ley. 

~i en e 1 contraj o. no se determina el servic io que 

deba prestarse, e.l t i SlbajadOr estará obligado a desem

peñar los que sean cdmpatibles con sus fuerzas, apti

tudes, estado o ~ond~1·.I Ci6n. y que sean del· mismo g&nero 

de los que formen el objeto de la negociaci6n o indus

tria a que se dedique 1 pe trono. " 

Art .41. "Se prasume la exi J tencia del contrato de trabajo en'

tre el qle presta un~ervicio pers~nal y el que lo re

cibe. A fal ta de est ",PUlaCione s expresas, la prestac i6n 

de servicios se entenderá regida por asta Ley y por los 

Reglamentos." 

La Ley Federal del T18b8jO de México define el contrato 

individua 1 del trabajo, as!, 

Art.17. "Contrato indi Vidu, l de t.rabajo es aquel por virt.ud 

del cual una perso~ se obliga a prestar a otra, bajo 

su direcc i60 y depe.l'ldenci a un servi cio persona 1 median-

t t 
"bu ., ." " d" . e una re r~ c~on conven1 a. 

BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 



El Oódigo de TrabajO de Gur temala, ~si: 

Art. l8."Oontrato in~ividual de ,tra.bajo, sea cual fuer.e 

su denominacfón, es el vinculo económico-jur1-

dico medi9nt1 el 'P-e una persona (trabajador) 

queda obligada a prestar a otra (patrono) sus 
1 servicios p91BOnales o a ejecutarle una obra, 

bajo la de~endencia continuada y dirección in

mediata o de ~egada de esta última, y a cambio 
1 ' 

de una retriouc ión de' c ualquiara cla.se o for-

ma." , 

Actualmente nosotros no tenemos en vigencia una legis

laci6n obrera resumida en ' un oódigo de Trabajo; pero en el 

Proyecto del mismo, encontramos los conceptos de "Oontl'ato 

Individual y Contrato c011ctivo de Trabajon, que dicenl 

Art. 23.- U" Oontl'ato Individual de Trabajo es el que se ee

lebra entre J n trabajador y un patrón con oca

si6n de actit idades netamente laborables." 

Art. 24.- "U Se presume 11 existencia del Oontrato Indivi-
11 

dual de Trabajo por el hecho de que un trabaja-

dor inic ie' l r·
1 

prestación de sus servicios a un 

patrono." i 
I 

Art. 31.- un Si en el Oontrato no se determinare el servicio 
1 

que debe prestar el trabajador, estará obligado 
1 

solamente al l que esté de acuerdo con su condi
I 

ci6n o capacidades y que sea de la misma aspe-
, , I1 

cie de negocio o industria a que se dedique el 

patrono ." 
¡ 
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Es de notar que la de 'inici6n de contrato que da el Pro-

y.ecto nada dice de la remu y no es, sino en el Art.29 

del mismo, refiriéndose .al contrato por escrito, en el nÚMero 

siete que dice: 

Art. 29. "El Cont.rato escrito de Trabajo contendrá: 

N0 7. La retribucJ ón, beneficio o participación que 

recibirá el traba j ador por su s servicios, con expre-
I 

sión de .la forma de ca lcularse: por unidad de tiempo, 
j 

por unidad de obra o de otra ~nera, etc." 

Creo que quedaría mej i r la definición y más completa agre

gándole la frase: "y media&te una remuneración estipulada" , 

s~n perjuicio que en la en~eraci6n de las cl~u.ulas qu~ debe 

contener un contrato de tr¡ bajO, ya sea escrito o verbal a 

que se refieren los Articulos 29, N° 7 Y los referentes al -

trabajo agr1cola o ganade+ s, al servicio doméstico, a traba

jos temporales o aCCidentar es, etc., hubieren quedado como es-

ván en el Proyecto. _ 

Art. 45, a) "Contrato COler tivo es el que se celebra entre uno 

o varios sindicatos u otras organizaciones de traba

jadores de una ~rte, y uno o varios patronos o una 

organización patronal de otra parte, con el objeto 

Art. 45, 

de establecer las condiciones generales en que indi

vidualmente deba ¡prestarse el trabajO, y para regular 

otras actividades netamente laborables." 

b} "Contrato cOl~lctivo de Trabajo es el que 

bra en tre un pa t J ono y el Sindi.cato formado 

se cele-

por los 
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trabajadores de su ,empresa, con el objeto de estable

cer las condicione:
j 

generales en que individualmente . 

deba prestarse el ~rabajO y para regular otras acti

vidades netamente Jaborables. tt 

La Oomisión elaboradJ ra del Proyecto da dos definicio-

nes de Oontrato Oolectivo, por no haberse puesto de acuerdo 

y lo deja a la . apreciaci69 del Ministerio de Trabajo o de la 

Honorable Asamblea Legisl~tiva, el aceptar cualquiera de ellas. 

En t~rminos más ° meJ os generales vemos, según hemos ex

puesto, que todas la s l ,egil slaciones ti enen un cQncepto de 

"Oontrato de TrabaJo", coj o la convención o acuerdo que exis

te entre el patr6n o empleados y el obrero o empleado para 

ejecutar una obra o servic' o, mediante una remuneración esti-

pulada. 

Gare1a Oviedo, lo define as1: "Es un contrato por virtud 

del cual una persona se compromete a trabajar por otra, por 

tiempo fijo o sin fijació de tiempo, mediante una remunera

ción llamada salario." 

Actualmente lo único ~ue tenemos en vigencia en nuestra 

legislación en materia de bontratos es el Art. 1775 del Oódigo 

Civil, que dice: 

Art .1775. "En e 1 arrendamiento de criados domésticos una de 

las p~rtes promete pr1estar a ia otra, mediante un sala

rio, cierto servicio,1 determinado por el contrato o por 

la costumbre del pala." 



- 25 -

Este Articulo proced~ del C6digo de Chile que a su vez 

lo copi6 del C6digo de NaJ ole6n y ti ene 'el gran inc anvenian

te esta reglamentaci6n. de colocar al obrero en un plano de 

inferioridad manifiesta r specto del patr&, en· caso da con

trovereia relativa al salario. Dice el Art. 1785, C6digo Ci- . 

vil:. 

Art. 1783. "La persona. se presta el servicio será 

dé pru eba en contrario: 

10)- En orden del salario :~ 

20)- En orden al pago del salario del mes vencido, si 
. 

dentro de los quince días subsiguientes no se hu-

biere reclamado." 

La Comisión de refor ·· propuso la derogac ión de este Ar

tiettlo por que infringe la igualdad ante la ley sostenida por 
. I 

nuestra Constitución politica • . 
• 

Esta es una de tantas razones por las que urge una regla

mentación del Contrato de . Traba~.o. 

Cláusulas esenciales en el Contrato de Trabajo. 
I . 

El Contrato de Trabaj r como todo contrato, está sujeto 

a ciertas ,condiciones que 11

1 

arian en los distintos pa1ses; pe-
~ •. fJ Y) 

ro las m~s indispensables lf comunes Y que nuestro ~ 

'\le- C6digo~ comprende. s~n: 
10) lugar y fecha · det contrato; 

nombres, apellida:, y domicilios de los contratantes: 

edad, estado civii, lugar de procedencia del obrero: , . 

determinaci6n de Il..os servic ios a prestar así como 
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el lugar en que ayan de prestarse; 

50) la forma en que tia prestarse el trabajo: por tarea ': 

por unid~d de til:'mpo. p~r obra o por dos o rn~s sis

temas e la vez; 

60) la canti dad e sti ulad.a como salario, la forma en 
I 

que se ha de pag, r y el período de pago, así como 

el lugar en donde se verifica el pagO; 

7,0) duración y di vis 1ón de la jornada de trabajo '; y 

8°) plazo pera la dur aCión del contrato. 

En forma muy b~eve ni s ocuparemos de cada una de ellas: 

Lugar y fecha del Contrat~. 
I 

Tiene gran importancia en cuanto sirve para la determi-

nación de la época en que empieza y termina el contrato , asl 

como para todas las circunstancias intermedias, como enfer

medades, accidentes, etc. La determina c ión del lu~r, para 

establecer la ley aPlicab t e. 

Nombres , apellidos y domiqilios de los contratantes. 
I Con el objeto de conecer a los contratantes, y el do-

mic i lio para la competenc18 de los tribunales en caso de 

confl ic to. I 
Edad, estado civi,l y proc ~dencia del obrero. 

Dentro de esta cláusJ la la de mayor import ancia es la 

relati va a la edad, con el objeto de determinar la validez 

del contrato o para ver s el contratante necesita autoriza

ción de su representante. Las otras circunstancias han per-

___ / dido importancia debido a la libre facultad que tiene la mu-

jer en materia de contratCDs. 
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Determinación de los servtcios a prestar así como el lugar 

en que hayan de prestarse i 

Es de las cláusulas i ás esenc1ales del contrato en cuan-
. 1 

to sirve para determinar la obligación del obrero y la facul-

tad del patrón en caso de no cumplimiento, así como por que 

hay personas , como menore r y mujeres, que no pueden prestar 

ciertos servj.cios. 

La forma en que ha prestarse el trabajo: por tarea, por -
. ." 1 

unidad de tiempo, por obra o por dos o más sistemas a la vez. 

Esta estipulación eSI la que sirve de base para determi

nar la jornada de trabajo, los descansos y si es posible el 

salario. 

La cantidad estipulada co~o salario, la forma en que se ha 
-- 'l ' 

de p8gary el perÍ"ddo de pago. 

Sirve en cuanto dete~ina lo que el obrero gana o debe 

ganar por la pr estaci6n d r sus servicios. 

Es bien sabido que cuando hay salario m1nimo, la remu-
I neración estipulada no puede ser menor que el determinado 

por la ley. 

En cuanlfl.o al periOdO, para ver si el t:SgO ha de ser 
, ,1 

semanal, quincenal o mens ual. 

Duraci6n y divisi6n de lal jornada de trabaj~. 
Casi todas las legi s~aciones han fijado la duración de 

. ~ , . 
la jornada de trabajo, as ~ es que, aun cuando en el contra-

to nada se dijere no pue + ser mayor que la determinada por 

la ley, pue s es de Derech:o Públ ic o y no puede renunc iarse 
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de parte del obrero. Puede e stipularse menos, pero nunca más . 

Plazo del Contrato. 

Es necesario determinar la expiración del contrato, tan-

to por que sus efectos se . enninan con él, corno las obliga

ciones reciprocas. El inc. l0) del Art. 7 del Códigp de Tra

bajo de Chile, nos dice que el plazo para la duración del 

contrato a plazo fijo no Juede exceder de un año. 

Respecto a la duraci j n del contrato el Proyecto expresa

mente en e l Art. ,35 , c) s l refiere solo a los trabajadores 

que van ,al extranjero a t l abajar y establece un plazo de un 

año prorrogable. En cuant1 a los contratos que han de cum

plirse en El Salvador solo establece los casos en que puede 

darse por terminado. 

Distintas modalidades del Contrato de Trabajo. 

Los contratos de traJajo están sujetos a diferentes mo-
I 

dalidades, moda l idades todas dignas de concretarse dentro del 

marco de la legislación sJ ciel posi t 'iva . 

Las principales son: 

1 ) P ~scritos ° Or su forma: •••••••• verbales 

2 0) P d · ". la tiempo or su urac~on· ··· ·.de tiempo 

¡ . 
30) Por el sujeto de la indivi~ual 

relaciÓn · jurldica: ••• , e equ~po 
eolect~vo 

indeterminado 
determinado 
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de empleó privado 
: de servic io domé stico 
de trabajo marítimo o embarque 

40) Por la índole de la •• de transporte 
actividad laboral: ••• 'de la gente del teatro 

¡de trabajO agrícola -o rural 
. de servi.c io públic~, etc. 
I 

'a jornal 
a destajo 

. por piezas 
Por la forma de re- .• a sueldo 
muneraci6n: •••••••••• a eomisi6n 

en especie 

I 
con participaci6n 
mixtos 

( femenino 
( 

sexo( 
- ( masculino 

60) Por la condici6n del - ) 
trabajador: •••••••••• ),;.:{ ,~/ ( adul tos 

( 
edad( 

( 
-( menores 

70) Por el horario del ••• diurno 
trabajo: ••••••• ~ ••••• nocturno 

en los beneficios 

(a dornici lio 
8°) Por el lugar ~o~de se( 

presta la act~vJ.dad: - 1 1 1 d 1 1 d en e oca e emp ea oro 

"Cuadro tomado de Ramírez Gronda" 
·1 No obstante ser todas estas modalidades de mucha impor-

tancia, vamOS de una maneJ a intencionada a ocuparnos del Con

trato Agr1cola o Rural, y1 que directamente tiene conexi6n 
11 

con el trabajo que nos pr ' ponemos elaborar en el punto de 
I 

Tesis 
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Contrato de TrabajO Agr1cq18 o Rural. 

Las legislaciones qul reglamentan el trabajo en la agri

cultura, comienzan por da L os- un concepto de "obrero agr1co

la" y así vemOs el C6dig l de Trabajo· ~e Chile en Su Art.75, , . 

expresa: 

"Son obreros agr1col, 8 los ~ue trabajan en el cultivo . 

de la tierra, como l ds inquilinos, medieros y volunta

rios en general, y t l doS los que laboran en los campos 

?ajo las órdenes de l n patrón, y no pertenecen a empre-
1 . 

sas industriales o comerci ales derivadas de la agricul-

tura. " 

La ley Federal ael .Tt abajO de México en su Capítulo XVII, 

referente al trabajo del l ampo, dice: 

"Art. 190. Las diSP'S j CiOneS de este cap1tulo regirán el 

contrato de trabajO de los peones de campo, entendiéndose 
~ por tales las persona~ de uno u otro sexo que ejecutan a 

jornalo a destajo lol trabajos propios y habituales de 

una empresa agr1-cola,ganadera y forestal." 

En la legislación re1eral de .México se hace una distin-

/ ción~ .. i~.:. entre los Obrero , del campo, y así dice el Art.193, 

que los hay de dos clases ; acasillados y eventuales. Los pri

meros son los qua viven g1atuitamente en casa construida den

tro de los límites de la llaCienda, y los otros, los que no 

llenan ·los requisitos del 1acasilladO. El Proyecto de CódigO 

I • 

nuestro divide a los obrenos agr~colas en tres clases: oca-



si one 1: es, pe rmanen te 

tualmente prestan sus 

\ 

- ,¡3l - . 
y co anos. Son ocasionales los que 

ser icios al patrono; permanentes 

even-

los 

que de manera más o menos, estable prestan su s servic ios al 

pe trono J colonos los trabajadóres que vi ven den tro de los' lí

mites de la heredad y adel ás de ejercer las funciones de vi

gilancia, ti.enen obl igac i bn de prestar sus servic íos a 1 pa

trono cuando é.ste lo requt era para ello mediante normal re

tribuci6n. 

El C6digo de Trabajo de Guatemala en su Art. 138, dice: 

ft Trabajadores campesj nos son los peones, mozos, jorna

leros, ganaderos, c drilleros y otros análogos que rea

lizan 9n una empresa agrícola o ganadera los trabajos 

propios y habituales : de ésta. 

La definici6n 

res ni a los d~ás 

nezcan al personal 

la o ganadera." 

a r terior no comprende a los e ontado

trabajadores intelectuales que perte-
I 

administrativo de una empresa agr1co-

Nuestro Proyecto de C6digo de Trabajo, nos da un concep

to de trabajador agrícola j 'que casi en nada difiere al dado 

por la legislaci6n GUatemJ lteca. El Proyecto divide en dos 

articulas lo que en la leJ islaci6n Guatemalteca está en uno, 

as1 vemos: 

"Art. 191, Proyecto. Son trabajadores del campo los ma-
\ 

yordomos o mandadores, caporales o capataces, mozos, -

peones o jornaleros, y en general todos aquellos que 
, 

realizan las labores 'propias y habituales de la agri-



l' 
C', l ~ ··.cul tura, la ganadería y otras ac ti vidades simi lares." 

"Art. 192, Proyecto. No se aplicarán las di sposiciones 

de este capítulo B1J S trabajadores intelectuales per

tenecientes al persodal administrativo de una empresa 

agrícola, ganadera o similar." 
, . , 

Sabido como es, que i a cuesti6n social tiene por ob-
:1 

jeto en uno de SuS aspecti ~ regular las relaciones de los 

patronos y obreros, entendidos éstos, como los individuos 

de la eSpecie humana que l restan a otro fUS servicios mate-
,1 

riales, en virtud de un c0ntrat~ o relaci6n de trabajo y 
. I 

por una remuneraci6n e s ti. pula. da o usual. El t.~rmino obrero 

es genérico y está sujeto : a distintas modalidades según el 

trabajo que desempeñe. Es natural que así entendido el tér

mino, "obrero", e 1 contra fO de lo s obreros agric plas estará 

sujeto a las mismas cláus~las que el contrato de obreros en 

general con ligeras variahtes en relación con el trabajo que 

desempeña. 

~ Por la naturaleza misma del trabajo, el obrero agrícola. 

no est~ sujeto a un horar~o fijo, sino que su trabajo se cle10e 

~d~terminar por la natura~ eza de la labor o por la. regi6n en 

donde lo desempeña.* 

En el Proyecto de C6'digo con clara visión de las circuns

tancias que caracterizan lel trabajo agrícola y tomando de ejem-

ple otras legislaciones J stablece en el Art. 198: , .. ' 

"Los trabajadores del campo no gozarán de vacaciones ni 
I 

sus faenas estarán sujetas a horario, debiendo seguirse 
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I 
al efecto los usos y ~ costum"Qres -de cada lugar o regi6n,." 

i ' 

En el C6digo de Trabajo ,de Chile, encontramos el Art. 76, 

que dice: 

"El trabaj o de los olDreros agrícolas se rige por las 

normas generales de los con tratos de los obreros, en lo 
I 

que no sean incompat'bles con las labores agrícolas y con 

la s dis posiciones de J presente párrafo. En el c ontrato se 

entenderá siEmpre ind luida la obligación del patrón, de 

proporcionar al obre o y su familia, habitación ,higiénica 

y adecuada. El trabajo de los obreros agrícolas no estará 

sujeto a horario, si ,o que será determinado por la natu

raleza de la la bo r, neg i6n, etc." 

Como se ve de la, disposición anterior, el obrero agrí

cola tiene derecho a que el patrón le s.tll1ünistre vj.vienda 

tanto para él como para s familia., aún cuando esta cláusula 

no se estipule, pues la Le Chilena, la, presume. Esto es na

tural, por la si tuaci-ón milsm~ del obrero agríco la que ordina

riamente vive en el campo" cerca del lugar en donde presta su 

trabajo, y además, generaijnente en todos los países el obrero 
1 . 

del campo es el menos afortunado: .no posee ti erras y gana me-

nos salarioj 

,Esa ha sido la razón por la cual muchos países, en ,cuen-

'1 te el nuestro, se han inter esadO por el reparto de tierras 

entre la clase campesina. Un principio Constj.tuc ional nuestro 
I 

dicé: 

"Art.154 ' Cn.- El Esta&o protegerá y fomentará la adqul
i , 
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sici6n y conservación de la pequeña propiedad rural .y 

la construcción de v 'viendas cómodas e higiénic as para 

la población rural y .urbana. 

El inquilinato ~I e~á reglamentado por la ley." 

La legislaci6n mexicana establece una serie de obliga

ciones especiales del pat+ n para con el obrero campes ino. 

tales como: habitación higi~nica, terreno para cría de ani

males, asistencia médica J si no fuere posible, suministrar 

gratuitamente los medi~amJntos, terreno de siembra, leñas, 
! 

agua, madera, pennitir la ;caza y pesca, suministrar pasto 

para sus animales, tránsi o libre, etc., aún cuando no se · 

estipule en el contrato. En el Proyecto de nuestro Código 

de TrabajO se establecen Jambién una serie de obligaciones 

de e 1 pe t.r6n para con el 1 rSbajSdOr campes ino. 

~ El contrato de los t 1abaj adores agr1c ola s puede ser por 

escrito o de palabra. En011 primer caso habrá que determinar 

la c lase de trabajo a que 'el obrero se Obliga, así como las 

otras circunstancias del contrato; en el segundo o s ea cuan-

do el contrato es verbal, se entenderá cuando no se 

que el obrero . agr1cola se ~bl1sa s prestar squ~llos 
s que ord'naru""ente se der iCa en el ramo agr1cola y 

tituyan la forma de trabajo de la empresa agrícola a 

dedica el patrón. ~Q ~~ 

estipule, 

trabajos 

que cons-

que se 

Entre nosotros, dado 1el caso de carecer de una legisla-
, 

ción Obrera, sobre todo en materia contractual, los obreros 

_ --GO-.grl.colas, lo úni co que hac en es una contratación verbal en 



la que se 

Es natural °que en caso de conf li ctos, presenta dificultades 

para uria resolllci6n justa. 

o El Art. 26 del proyei to de C6digo dé Trabajo, ha que ya 

tuvimos ocasión de referi t nos, establece de una manera impe

rativa que · el contrato de trabajo deberá constar por escri-

to, salvo cuando ese cont r ato se refiera a labores a grícolas 

y otras en loeJs citadas. Et Art. 198 del mismo, determina las 

cláusulas del contrato agrícola. Es po sible que cuando se 

establezca una legi slaciól a este respecto quede en ola forma 

proyectada; pues conSide1 moa que es muy natural que as! Bea, 

dada la forma de laSraenj s del campo, periódicas por exce

lencia y ordinariamente de corto tiemno. Es llna fonua de fa

ci li tar la contra taci ón cJ n la gente ~e 1 campo, de por s1 te-

\ . merosa. 

-,,,n el contrato, aCm 1uando no se exprese, se entender~ 
que existe la obligación del patrón de suministrar a sus tra

bajadores, las medicinas dacesarias para--1-s-s primeros auxi .... 
1 . 

lias en caso de enferrneda~ '0 accidente, así como la obliga-

ción de r9'mit ir lo por sU: Cru~ta en caso de gravedad a 1 más 
\: -

cercanO establecimiento hospitalario.o Existe una Ley de bo-

ti quinas de fecha 26 de J J liO ~de 1935, que obliga a los pa

tronos el tene!' una eXisteJ cia de med~camentos para esta cla-

1 se de socorros. El Art. 196 del Proyecto sostiene una .obliga-

ción semejante para el pa oirón respecto a sus trabajadores. 
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Aún cuando nO existi t an disposiaione s al respecto. 

creemos que debido a esa v~da de relación y dependencia que 
;1 

hay entre el patrón y trabajadores del campo, esa protección 

" siempre tendría lugar, por instinto hurn~rio y además 

6 i I I á ' ·d que el patr n de empresa agr~cola esta m s convenc~ o, que 

sus trabajadores dependen basi exclusi vamente de él, es a 

su patrón a quien recurreJ si~pre que una situación embara

zosa los aqueja. Las eXPB1 i90cias a este respecto nos obli

gan a so stener e ste e ri teJniO que bien puede ser errado, pero 

sincero. 

\f En cuanto a la t e nnL'ación del Contrato entre el patrón 
I 

y el traba jado r , a grícola,pOden'lOs decir que no está sujeto a 

formalidad alguna, pudien o cualquiera de las partes darlo 

por terminado encualquie F momento sin que haya lugár a san

ción a lguna . -:-

El Art. 199 del de CódigO de Trabajo, dice: 

"Art.199. Los trabaj r dOreS del campo y los patronos po

drAn poner término a los respectivos contratos de trabajo 

en cua lquier tiempo s ~n r esponsabi li dad alguna para las 

partes." 

Creemos que la Comis ón Radactora tuvo sobrada razón pa-

ra establecer en el 

rioa de este cri terio, 

bitrario y perjudicial 

judica. 

10) Por la 

to este Artículo y somos partida

aparentemente puede parecer ar-

obrero; pero qJ. e en nada le per-

misma de las labores agríCOlas; 
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20) Para facilitar la contratación de trabajo, que si 

estuviera sujeto a una du ~ación fija e inflexible pOdría oea

sionar perjuicio al obreri agrícola; 

;30) Por qua la durac '~6n de la. faena. agr1col ... son re

lativamente cortas y peri6dicas: 
1 

4 Q
) Por que en todo t rabajO y especialmente en el agrí-

cola. en el que la. relac i ona. de patrono. y trabajadores 

son más estrechas, debe exis tir: armonía, vo luntad 1i bre y 

sinceridad en el cumP1Lmil¡Dto de sus respectivas 0bligaciones. 

En cuanto al salario¡, formas y épocas de pagO, trabaj~s 

de menores en al campo y bindicaci6n campesina, nos referi. 

remos en cspítulos aparte t 
I 



CAfITULO IV o 

TRABAJO DE MENORES, 

I1 -

I ' 
JO~NADAS y HORAS DE TRABAJO. 

En el Derecho del 
JI 

Tr~bajO en general, se perf ila una 
o I 

protección especial tanto ! para los manores c ano para. las mu-
I 

jeras. En cuanto a los me~ores, la siu~ación es caracterís-

tica, pues les confiere cl pacidad para contratar válidamente 

y por sr! solos antes de l il egar a la. mayoría de edad. Esta 

capacidad conferida al mel or tanto pera contratar, recibir 

su salario o comparecer a:h te los tribunales de trab~jO sin 

necesidad de su represen f nte legal, es con el fin de prote

jerlo en su si tuación ec~ 6:mica y además por 'Pe ya se pre

sume en él cierto desarr~llo físico como intelectual. 
j 

La edad generalmentil aceptada por las distintas legis-

laciones, para considerar: al menor apto pal"a contratar es 

la. de dieciocho añosa En Icllanto a los de menos edad, es ne

cesa.ria la intervención q!e sus representantes legales. 

La legi slaci6n CiVi ~ admite la capacidoad jurídica de 
~ o 

una persona, al haber llJ gado ésta a la. mayor edad; pero tra-

tándose este aspecto en 11 Derecho del Trabajo, Ca:i todos 

los pa1ses admiten la capacidad antes de esa mayor~a. 

Es curioso el caso ' revisto en el Art. 25, del Proyecto, 
I 

que dice: 
I 

"Art. 25. Todo trabjador tiene capacidad para contra-
ij 

tal" si fuere mayor de catorce años. 
I 

Los mayores de ' doce años y menores de catorce, 

siempre que no interrump~n su instrucción primsria obliga-
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toria, 
i\ 

pOdrán contratar con la intervención de sus re
! 

presentantes legales iy a falta de estos con la del Sín

dico Municipal del l i gar. Para este efe-eto, se entende

rá faltar el representante legal, no solo cuando haya 
I 

fallecido, sino cuanr esté incapacit.ado o se hallare 

fuera de la República o se ignorare su paradero. 
- II -

LOS menores de doca años son absolutamente inca-

paces en materia de J rebajO_" 

De sconocemo. 1". raz1ne. que loa redac to.res del proyac.

to tuvieron para establecer une eda d tan corta. No obstante 

la precocidad de la presed te generaci6n, eS -de to de 16gica 

que a una edad tal, no se tiene suficiente discernimiento 

pe re otorgarle una CapaCi j ad abso l11ta. 

Si bien es cierto que el Derecho del Trabajo se ha 

tado en este aspecto del J ereCho Civil, no hay por eso 

apar-

que 

olvidar sus conceptos. DiJ e el Art. 1316, NQ l. Código Civil: 
I 

"Para que una persona se obli@le a otra por un acto o 

declaraci6n de vOll1nJ¡ad es necesario: 

l0. ) Que sea legalment)le capaz.tt 

Art. 1318 inca 3 Q ). C6digo Civil: 
I 

tt Son tamb ién incapaces lo s menor es a dult o s qu(3 no han 

Obtenido habilitación de edad y las personas jurídicas; 
I 

pero la inca~cidad. ~e los primeros no es absoluta, pues 

sus actos pueden tene valor en lo s casos determinados 

por la laYa (es dec i~ con la intervención de sus repre-
I 

sentantes legales, etc.)tt 
; 

El Derecho Civil par~ conceder a un menor la habilita-

ción de edad, presupone en él, cierto desarrollo físico e in
I 
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-[0 
telectual y exige ciertos¡ requisito;, ~o ~e los cuales es 

ser mayor de dieciocho añr s y aún así, lo declara incapaz 

para ciertos negocios. As! vemOS: 

"Art. 296. La habi lil ac i6n de edad es un pri vi lagio con

cedido a un menor pa ~a que pueda ej ecu tar todo s los ae

tos judiciales y ext~ajUdiCiales, y contraer todas las 

. d '1 1 d' t"' obligaclones e que son- capaces, os mayores · e veln lun 

años, excepto aqUell l s actos u obligaciones de que la -

ley le declara ineapl z." 

"Art~ 298. No pueden obtener habilitación de edad por el 

Juez los hijos de familia; ni los menores de diez y ,ocho 

años, aunque hayan 81do emancipados." 
,1 

"Art. 299. No pOdrá el Juez conceder la habilitaei6n de 

edad; sin haber oído sobre ello a los parientes del me

nor que la 'solic ita, a su tutor general o a un curador 
I 

especial, y sin previa justificaei6n de la honradez e 
I 

idoneidad del menor. ,¡, 

"Art. 302. El menor }habilitado de edad no pOdrá enajenar 

,o hipot,eeár sus bient s ra1ees, ni aprobar las (llantas de 

Su tutor o curador;, Sln previa autorización judicial; ni 
. 1I . 

se concederá esta autorizaci6n sin conocimiento de causa. 

La enajenaei6n ~e diChOS bienes ralees, autorizada 

por el Juez se hará en pública subasta." . 

No somOs partidarios ¡ de mantener las doctrinas civiles 

a este respecto, y más bi
i 

n somos de parecer que se establez-

__ ca una capacidad distinta , para contratar; pero que esa capa-
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cidad en el inuividuo sea ¡ lo más positiva que sea posible 
! 

y no so lamen te por que la : mantenga una dispo aición legal. 
I 

Proponemos para eso, que ~a capacidad absoluta en el obre-

ro para celebrar contrato se adquiera a los dieciocho años; 
I 

i 
que se prohiba el trabajo a menores de doce años, y que de 

doce a dieciocho, sea nec[. saria la intervenci6n de SUB re-

presentantes legales. • . 

El convenio número c~nco sobre edad de admisión de los 

menores en los estableci~lentos industria las adoptado en la 

Primera REUnión de la co J rerencia Internac ional del Trabajo 
I reunida en washington el 2 de Ocblbre de 1919, en su Art. 2, 

dice: 

"Los niños menores de catorce años no pueden ser emplea

dos o trabajar en los establecimientos industria l es, -

pÚblicos o privados, (, en sus depend~ncia y ,sino a excep

ción de aquellos en ¡lOS que sólo se emplean los miembros 
I 

de una misma famíli." 

~ Como puede verse en .la disposición citada, se prohibe 

el trabajo a los menores de catorce años, precisamente con ' 
I 

el objeto .de· no perturba1 Su educación ~imaria indispensa-

ble y su desarrollo físi lO e intelectual. Es natural que 

as1 pensando, debería de :prohibirse en toda legislaci6n obre-
I 

i 
ra el trabajO de los menares de esa edad; pero dadas ciertas 

I 

I 

circuustanc l.aS como son: ¡la necesidad misma en que se encuen-

tra la ramilia obrera de 'al l egar fondos para .el mejor desem-

peño de las obl igaciones . e'n el hoga4f , a sí como 
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I 

no interrupción de a~ edueaci6n, ya que ordinariamente en el 

Derecho del Trab~jO se es ablece la Obli~ción del patr6n de 

Conceder al obrero menor el -beneficio de dos horas para su 
l . 

asistencia escolar, es que en muchas legislacl.ones se 'ha es-
- 1 -

tablecido la prohibici6n 'nicamente };Sra lels menores de doce 

años. 

Somos de opinión que , en el Proyecto debió establecerse 

algo seme jante y ya que no fu~ así, es· de esperar que los en

cargados de su aprobaci6n¡ y promulgac i6n lo modifiquen a este 

respecto. Si nos oc upado 81 de di sposic io03 8 qua aún n.o están 
I 

en vigor; pero que es de esperarse, por la urgente necesidad 
4 ! . 

de una legislaci6n obrera l es con el único f in de que nue .stra 

opinión, si en algo vale, sirva, no para señalar errores, sino 

pe ra indi car que pOdrla e taro mejor de e onf ormidad con la rea-
i 

lidad viviente de nuestro : obrero, -de por sí, con escasa cul

tura y si a eso se le agr¡¡ga capacidad aboluta para contratar 

. a la ti erna edad de ca torce años, en vez de favo recerlo se le 
:1 

expone a una explotación 'inicua. 

~ En cuanto ~ la clase' de tra~ajo que deben desempeñar los 

menores, es generalmente aceptado epe hay ' trabajos que no de-

. be desempeilar con el Objet o de no exponerlo a graves conse

cuencias, ta l es como: accidentes, enfermedades, falta de des

arrollo flsico, at~fia · d~ sus capacidades intelectuales y 

pe rversidad moral. A s l vl os, prOhibiciones de trabajos qúe 

requie ren fuerza f lsica, :l nsalUbres, pe ligrosos y de::::mueha 

-t::::>~, etc . ~ 
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casi todas las 

trabajos prohibidos 

los patronos cuando 

I 
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lagiS1Si iOneS establecen .Qna escala de 

para lOI~ menores, así como sanciones a 

son tra:hsgresores de estas di sposic io-

nes. Es una buena medida 

salud del menor, así comO 

el objeto de hacer réspetar la, 

de capacidad para ciertos 

trabaj os o 

En cuanto a las jornadas y horas de trabajo de los me

nor es obrero s, e 1 Derecho ~e 1 .Tra ba] o se oc upa de ma nera e s

pecial. Establece que la j Amada de los menores no podrá ex

ceder de ocho horas S.l día ' y de cuarenta y ocho a la semana, 

y prohibe el trabajo nocturno. Para los mayores de doce y 

menores de dieciseis, la dL seis horas por día y treinta y 
- '1 \ 

seis por semana e Es natural que el Derecho del " Trabajo se 

preOCl1P9 de manera especi a por e 1 trabajo de menores, ya 
I 

que e 1 trabajo es agotado~, requiere para e 1 menor un des-
I 

canSO más amplio para que ! ueda reponer las energías y no 

sufra trastornos en su organismo, de por si., no bi en desarro-

llado. 

Los distintos palses ten sus respectivas legislaciones 

han adoptado estas medida y en capítulo aparte tratan el 

trabajo de menores, las cdndiciones requeridas y las prohi

biciones del caso, para pf otegerlos, 

Entre las prOhibicior es esté el trabajo nocturno, es 

decir, el comprendido entre las diecinueve y las cinco horas, 

d . :1 d con el objeto e proporclonar mayor escanso. 
I 
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El Proyecto de C6dig¡0 de Trabajo de El Salvador en el I -
TítulO V, Capítulo l0, Ant1culo 124, establece una serie de 

prohibic iones en. el trab ' j o de menores, que ordina ri amente 

son las más aceptadas. 

El trabajo extraordinario de los menores es otra de 

tantas prohibiciones est1blecidas y reconocidas por los 

tratadistas, así como p01 las legislaciones obreras, con el 

fin de evitar que el meni r, por el deseo de aumentar sus ga

nancias en cuanto al sa11rio, resulte 'perjudicado en su esta

do de salud y desarrOllO j Es natural que su falta de previ

si6n del futuro, compromJ ta su estado general, por la ambi

ci6n que pudiera despertar en él, un awnento de salario. 

Todas estas prohibi diones cuando son admitidaS. y con

cretadas en diSPosicione J legislativas, son irrenunciables 

de parte del obrero y aúl cuando pudieran perecer de interés - I -. -
particular del obrero berle~iciado, ~on de Derecho Público y 

no pueden renunciarse en un contrato de trabajo. Solo parece 

existir un caso en el qu puede admit irse el trabajo extraor

dinario de los menores y ' es: cuando una circunstancia inde-
I 

pendiente de la voluntad de los contratantes, caso de fuerza 

mayor o caso fortuito, C1l0qUe al obrero en la necesidad de 

prestar su trabajo pera evitar el desastre de una fábrica o 

empresa; por ejemplo, en :un incendio o terremoto. 

Nos parece l6gico a itir el trabajo extraordinario del 

menor en casos semejantes: 1°} Por ser un caso independiente 
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de la voluntad de los con t ratantes, no buscado de propósito 

1 '1 d" ". Ó con el objeto de bur ar uTa ~spos~c" ~ Il; 

20) La prestación del trabajo extraordinario en este 

caso, no es permanente y l ás bien muy remota; 
,1 

30) Por que considerarnos muy razonable que todos los 
, I 

obreros presten en casos semejantes, su trabajo a quien los 

" á t ó l ' . beneficia d ndoles ocupac~ n y un sa ar~o, y 

4 0 ) Por que con la d
i
bstrucci6n de ' la empresa los direc-" 

tamente afectados son los: obreros que viven de su salario y 

que en caso de destrucción quedar1an cesantes. 

Para- mayor garantia r e respeto a los derechos conferi

dos a los menores, es oPir i6n generalment e aceptada, que los 

pe tronos ti enen la Q:b liga:lc ión de llevar un regi stro de meno

res, en el que se indicar~: 

l°) lugar y fecha dJ¡ nac imiento; 

2°) nombre y apelli J o del menor; 

3 O) nombre, apellido, y domici lio de su padre o madre 

o de la persona ~que -lo tenga bajo su cuidado y pro

tección; 

4°) clase ,de trabajO, que desempeña; 

5°) horas libres que deja al menor para su asistencia 
I 

escolar ; y 

6 0 ) horas de trabaja del menor. 

Este regi stro es co j el Objeto de que en cua l quier mO

mento que se <piera ~nspe.cc~onar una empr e sa, se determine 
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el nw.ero de menores al J. rViC io del patr6n, as! como el 

Cu.mplimiento de éste col los requisito s establecidos para 
, 11 . . 

el trabajo de los menore~. Presta importancia también en 

cuanto al cobro o retenc , 6n del salario, en los casos espe

ciales en que puede. hace l' lo la ma.dre por conducta vieiosa 

del menor, a sí como para ; determinar las personas capaces 
i 

para exigir responsabi lidad en caso de acc idente o enferm~-

dad profesional. 

En cuanto al salari0 pOdemos decir que el menor tiene 

capacidad para recibirlo si empre que tenga la capacidad ne

cesaria para contratar, es decir, cuando fuere mayor de -

diee iocho años. Se presel ta e 1 ca so, en cuanto a los menores 

1 de eaaAedad. Se puede sostener, que sea el padre o madre o 

la persona bajo cuyo CUi~dO y protecciÓ~ está el menor, el 
1 llamado en estos casos para recibir válid·amente por él, el 

salario correspondiente t su trabajo, y seria lo prudente, 

dada la falta de ' previsi~n y discernimiento de parte del 

E, t .. # l ' . b d á menor. s a op~n10n no a encontramos asa a m s que en con-
11 

jeturas y preferimos no adoptarla. 
J 

La que nos parece más bien cimentada y confirmada por 

los preceptos del Derech~ Civil, es la de que sea el menor 

el directamente llamado J capacitado para recibir su sala-

. él . ~ t 1 ~ . 1 . rlO v l~amen e, savo caso espeC18 , ya reconoc1do por 

tratadistas y legi81aCio~es, de que el menor observe una 

conducta vj.ci0sa y no ap ,rte nada para las obligac iones de 
i 

su. casa. En este caso se ! reconoce el derecho que tiene la 
1 
! 
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madre para cobrar enta por ciento del salario del · 

menor, con el fin de ayu ar al so stenimiento de su familia. 
I 

Reforzamos estas op' niones con las di s posiciones toma-

das de nuestro Código Ci 11, así .como de los CódigOs de -

Trabaja de Venezuela, Mé ,'ico, Guatemala y Proyecto de Códi

gO de TrabajO de El Salv ~ldO r, d icen así: 
\ 

"Art. 255 NQ lQ C.C J El Padre goza del usufructo de to-

dos los bienes del de familja, exceptuados los 6i-

guientes: 

lQ) Los bienes adqu ~ridos por el hija en el ejercicio 
I 

I 
de todo empleo, Ide toda profesión liberal, da toda 

industria, de tOldo oficio mecánico:" 

"Art. 258 C.C. El h ijO de familj.a se mirará como eman

cipado, y habilitado de edad, para la administración y 
I 

goee de Su peculio p~ofesional o industrial." 
i 

"Art. 71 (Venezuela) El salario será pagado ' directamente 
I . 

~l . trabajador o a la i ersona que él indique." 

"Art.90. (M~xieo) El! salario se pagará directamente al 

trabajador o a la p~rsona que designe cano apoderado 

mediante carta-pode l' otorgada por el trabajador y sus

e ri te por do 8 tes tigos • tf 

"Art.94 (GuatemalaO' ~l salario debe paga,rse directamente 

al trabajador o a la ¡ ersona de su faroilta que él indi-
I 

que por escrito o en la c ta leventada por una aU~oridad de 

trabajo." 



I 

Art. 86 (Proyecto C6digo de Trabajo de El Salvador.) 

"El pago s~ h~rá di:rr\ectamente ~ 1 trabajador o a la . par-
I ." 

sona que ~ste haya d~l signadO al efecto. 

No obstante lo J ispuesto ·en el inciso anterior, 

cuando así lo auto~i~le ' la Inspector1a del Trabajo, pre

via c anprobaci6n de ]Jas circllnstanc ias respectivas, po

drán recibir e150% J~l salario correspondiente a cada 

periodo de pago: 

10) 

2°) 

La c6nyuge del 
:1 

trabajado r vicioso que desampa-

re su hogar i 

La madre de i. tri~10 menor cuando ~ste no provea 
. . 

a sus neceslldades y no tenga lo s medios de -

b 
. t . :1 

su Sl.S encl., j y 

La mu\)er que haga vida marital con el trabaja

dor Vicioso j no casado, con quien tenga descen

dencia . CU~1~O ~ste no le 8l1Dinis tre lo necesa

rl.O para Vl.'{lr. 

Como puede verse de ilas disposiciones Civi les, el sala-

rio ganado por el menor, :corresponde a su peculio profesio

nal o industrial y puede : libremente di aponer de él .sin limi

taci6n alguna; pero el n1recho del Tr~bajO con miras siempre 

de protecci6n, traspasa l Ba libertad y aconseja que cuando 

el obrero no se encuentr ! , por sus vicios, en condici6n de 

cumplir con sus ObligaciJ nes para consigo mismo o con su fa

milia, sea la madre, en daso del menor, o la esposa, cuando 

~el obrero es mayor, la ql e tiene capacidad para pedir auto-
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rizaci6n al funcionario e anpetente para que se la entregue 

a ella, una cantmad. d9tt rminada para cubrir las necesida-

des de la familia obrerat Es una medida muy bien intencio· 
,1 

nada que no tiene otro f t n, que proteger al obrero oblig~n-

dolo a no desamparar su familia que indudablemente vive de 

ese salario. 

TrabajO de menores en la; Agricultura. 
1I 

El trabajO de obrerr s en la Agricultura presenta una 

sit.uaci6n peculiar , precisamente por la clase de labor 4es-
I . 

arrollada, al grado que r UChaS legislaciones sostienen que 

el trabajO de obreros agrícolas no está sujeto a horario , 
:1 . 

que el contrato puede ser ,verbal y que puede darse por ter-

minado por cualquiera de ; las partes y en cualquier tiempo 

sin responsabiU,dad a'lguha . En cuanto al trabajo de menores 

en la Agricultura, se ha ! sostenido ya, que no hay limita-
! 

ci6n por raz6n de edad, e on .la única condie'i'6il,S de que no se 
i 

interrumpa su asi stencia : esc olar y que el trabajo sea lige-

ro como el de recolecci6m de cosechas.7 . I ' 
El Convenio número 10 de Ginebra sobre edad de admi-

s16n de los niños en la ! gricultura adoptado por la Tercera , 

Reuni6n de la conferenciJ Internacional del Trabajo reuni-
:1 

da en Ginebra del 29 de Oetubre al 29 de Noviembre de 1921, 

dice: 
I 

niños :menores de 14 años s6lo pOdrán em-

i l ' plearse o trabajar en la . empresas agr colas publicas o -

privadas o en sus dependJncia, fuera de las horas fijadas 
1 
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para la enseñanza e ~colar , y. este trabajo , si tiene 

lugar, debe ser de ~a naturaleza que no pueda perju

dicar su asidui dad J la escue la." 

"Art. 20. Con un fin lde formación profesional práctica, 

los periodos y las lloras de enseñanza pOdrán arreglar

se de modo q¡e permi tan emplear a los 'menores en tra

bajos agrícolas ligl ros y en particular, trabajOS li

geros de cosecha. s Jn embargo~ el total anual del pe

riodo de asistencia !escolar no pOdrá reducirse a menos 

de ocho meses. tt 

"Art. 30. Las dispo ' iciones del Art l0 no se aplica-
,1 
rán .. a los trabajOS efectuados por los menores en las 

1 t I. . 1. t t b . escue_as ~cn~cas, s~empre que es os ra aJos sean a-

probados y Vigi18d0 1 por la autoridad páblioa." 

Hemos encontrado taJ bién legislaciones como la Cucana 

y Argentina que s os ti enel 1a primera. una 1 imitao 16n expre

sa de horas de trabajo; 1 la segunda , prOhibición en cuanto 

a la edad de admiSi ·ón. V~ámoslas: 
. 1 

ttCuba - Ley N0 53 de 29 de Marzo de 1935, en su Art. l0 

"Q,ueda prohibido en ¡todo establecimiento o empresa, co-
i 

marcial o agrícola, :el empleo de jóvenes menores de -

dieciocho años, en ~ rabajos cuya duración exceda de 

siete horas diarias 1 debienáo serles concedido un des-
I 

canso de dos horas 1ntre cada periodo de tres y media . " 

Argentina - Ley N° ~ 1.932, promulgada el 15 de Octubre 
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:1 
de 1934, Capítulo 1 (Trabr jO de niños), Art. l°. 

"Queda prohibido en ti odo el territorio de la República 
'1 

ocupar a menores de 12 años de edad en cualquier clase 
'1. 

de trabajo por cuenta ajena, ineluso los traba'jos ru-

rales. 

Tampoco puede o'cuparse a mayores. de esta edad que, 

comprendidos en la~rjlad escolar, no hayan completado 

Su instrucción Obligatoria. Sin embargO"el Ministerio 

de Menores resP""·tiT podr& autorizar el trabajo de h

tos, <.mando lo consi¡dere indispensable para la subsis

tencia de los mismos, o de sus padres o hermanos, siem

pre que se llene en .forma satisfactoria el mínimo de 
1 

instrucción escolar exigida por la Ley.~ 

Los redactores dal Broyecto de C6digo de Trabajo de El 

Salvador, en el capítulo lreferent'e al Trabajo AgríCOla, na-
I ' 

da ~ijerOn ,en cuanto a 11 edad de admisi6n de menores en la 

Agr~cultura y de conform~dad con las re'glas generales adop

tadas en él, respecto a l os contratos de menores, no nos 

queda más que pensar que : quisieron estable,cer 'incapaeidad 

para los menores de 12 a los, así lo ' dice el Art. 25 del Pro

yecto en Su inciso 3 Q • 

"Los menores de 12 l ñOS son absolutamente incapaces pa-
I ' 
I ' 

ra contratar en mat , ria de trabajo." 

En cuanto a la limitación de horas de trabajo, el mismo 

Proyecto establece en su: Art. 198: 

"Los trabajadores di 1 campo no gozarán de vaeac iones ni 
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sus faenas estarán sujetas a horario, debiendo seguir.

seal efecto lbs usl s y costumbres de cada lu.gar o re-

gión. " 
i 

En al CapituLo referente al trabajo de menores y muje-
, I 

Art. 124, letra d) e inciso 2°, dice: 

"Art. 124, "Se proh:l be a los menores da 18 años: 
:1 

d) Trabajar más de 'p ChO horas diarias y cuarenta y ocho 

semanales. ',1 . 

inc. 2°. De esta re'~18, se ex.e ~uya a los trabajadores ~e 

las indust1'ias a g1'1f olas y ganade1'a y a 109 del servi

cio doméctico, etc." 

Somos de opinión qj a no exi sta limi taci ón en cuanto a 

horas de traba'jo de l anores en la Agricultura, precisa-

mente por que las labore:s desempeñadas ordinariamente son de 

corta durac ióo y el trab, jo es menos propicio para ent9rpe

cer al obrero, o para causarle gra,Ve daño en su salud o des

arrollo físico, tomándo~L en consideración que el trabajo de-
I 

sempeñado por el menor debe ser de los más ligeros. El lugar 

en donde se desempeña el trabajo, el campo, es mucho más sa

ludable que el encierro de una fábrica. La única limitación . 
quedebi era existir es, en cuanto a las horas necesarias pa-

1'a Su asistencia eSCOla, • 

. En lo que se rafie ~e a la edad de admisión de menores 
! 

en el trabajo agrícola, :concuerda nuestra opinión con la dis-
i 

Posici.ón del Proyecto; P.6ro con ligeras variantes, es decir: 
, 
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que se establezca' prOhibl.ci6n para los menores de · doce años; 

. " "6 11 d . fu"· t t " pero que con autorlzaCl n. e . nClonarlO compe en e,Slem-

pre que se justifique en forma satisfactoria que se tiene el 

m1nimo de instrucci6n eSl! olar indispensable, se pueda permi

tir el trabajo de los me ores de esa edad, en casos especia-

les, tale s como: 

l°) pobreza de la 

menor; 

f
l "1" aml la 
I 
¡ 

campesina a que pertenezca el 

2 g) necesi dad del t~abaj o del menor para el sostenimien-
. 11 

to de sus padres o hermanos. I . 
Es universalmente aeeptado q¡e el trabajo del menor sea 

de los menos pe ligroso s, procurando si empre q ue sea ligero y 

de poca o ninguna fuerza ~ como la recolecci6n de cosechas y 

otros semejantes. 
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CAPITULO V 

.S i LAR lOS 

El trabajo del obrel o tiene un doble aspecto. 10) Es 

personal,. en t:u_anto el t~abajO es inherente en el individuo; 

20) Es necesario, por qu l el obrero mediante su trabajo tie~ 
ne que procurarse lo indlspensa.ble par-a satisfacer sus ne-

I cesidades y las de su familia. Lo que el obrero recibe a 

cambio de su trabaja es 1 lo que se ha dado en llamar salario. 

El salario así entet dido puede consistir en dinero, en 

especies, alojamiento, m~nutenci6n y en otras ventajas mate

riales. 

El salario está lntimamente relacionado con el proble

ma de la estabilidad moni taria y se percibe generalmente en 
11 

dinero. Ef nivel real del salario depende del poder adquisi
:1 

tivo de la moneda; poco t mporta la cantidad de unidades mo-

netarias en que se exprese un salario, si cada una o la suma 
! 

de ellas tiene un valor lrrisorio como poder adquisitivo. La ., . 

moneda es, por tanto, un · de los elementos más importantes 
i 

del r~gimen del salari o, , y su correspondiente poder cambia-

ble. 

Para la f ijaci.6n de l salario hay que tener en cuenta 

• .J t . t· II . di . d Cler as clrcuns anClas, unas ln Vl uales y otras soCiales, 

8sí: 

lQ) Lo 

sustento del 

primero epe liay que 

trabajador J el de 
I 

! 
I 

, I 

tomar en consideraci6n es el 

su familia, esto es, el sala-
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rio vital para ' el obrero J onSiderado 'eomo jefa de familia¡ 

20) La situación de fB empresa, por que seria injusto 

no tomar en cuenta la cond.i c ión económica del pat.r6n, que 

ni social ni jur1dicamentl puede ser obligado a reCOllocer 

. tI I 1 i I b f·· o . salar~o s que no e s en en l' e nc on con sus ene ~c 1. s Sl.n 

exponerlo a un fracaso se 1: uro ; 

30) Lo que pOdr1amos l ll~ar el bien común y sus exi

gencias. Al bien común in, eresa no so lamenta que el obrero 

pueda vi vil' de su aalario t sino que PIleda ahorrar y consti

tuir si es posible, una mr desta fortuna. La justi c ia social 

exige una política de salr rios qua ofrezca trabajo y, por 

consiguiente, medios de slbs~stencia sufi cientes para que 

puedan vi vil' e 1 mayor námt ro de obreros; 

4 Q ) Para f ijar el imr orte del salario en cada clase de 

trabajO hay que temar en ~ uenta la cantidad y calidad del 

mismo, entendiéndose que ibera trabajo igual, desempeñado en 

condiciones iguales, cor4rsponde salario ·igual, sin estable

cer dif'erencias ni por ra:jón de 'edad, sexo o nacionalidad. 

Es principio Constituciodal nuestro, que en el NQ 20 del 

Art. 156, dice: "A i~al I rabajo deberá corresponder sala

rio igual a base justa de! calidad y resJX)nsabilidad." 
I 

5°) Cuando se trata Ide trabajos agrícola,s para la fija-

c16n del salario hay que tener en cuenta todas las , ventajas 

que el patr6n proporcion al obrero agrícola, tales como: 

vi vianda, terreno para c 11 tivo, laña , agua, alimentac 1ón, 
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protecci6n en general. 

60) La carestía de 

cio de los artículos de 
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sus animales y toda clase de 

la vida, teniendo en cuenta el pre-

L °d d pr~mera neceS1 a • 
i 

Se ha · dado en llamar salario, cllando el trabajo retri

buido es el del obrero, Yl industrial, comercial o agrícola~ 

sueldo, al del empleado en que predomina el trabajo intelec

eual; y honorario, cuando i el servicio retribuido es prElsta-
i 

do por quien ejerce una p i ofesi6n liberal., 

, '1 ¡ 

Distintas clases de Salario. 
11 

10) Nominal, es el e' mpuesto por la ~uma de dinero que 

el patr6n paga al obrero; ' 

20) Real, es el valo que tiene el salario en su poder 
¡ 

adquisitivo; , i 

o 3 O) Máx:imo, es aq uel ! de que no puede pasar el pátrono 
I 

so pena de privarse de los beneficios que pOdría obtener en 

la empresa y ocaSionánd011 por consiguiente la quiebra o el 

cierre de l establecimientci ; 

~ O ) Mínimo, es el neJesario para que el trabajador pueda 

satisfacer los gastos de JUbsistencia. El salario m1nimo deba 

calcularse en la relación :que existe entre el salario nomi-
! 

nal y el real. El salario I 1nimo puede ser justo e injusto , 

segan sea o no suficiente ¡para atender las necesidades de un 
! 

obrero . El salario mínimo Ijusto puede ser par'sonal o indi-
I 

vidual y familiar. Es personal cuando el salario solo tiene 
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en mira el trabajO desarr61 1ado por el obrero, considerado 

;1 . . d 1 1 . t 
~ste como individuo; es r r mlllar, cuan o e S8_arlO oma en 

cuenta no solo al trabajo desarrollado por el obrero, sino 

también al número de pers'onas a quienes el salario es indis-
i 

pensable para sobrevivir,1 es decir, considera al obrero como 

jefe de familia. 

Se ha presentado el Iproblema en cuanto saber si el sa-
. 

lario familiar se- debe po'¡r justicia conmutativa o si solo lo 

imP9ne la justicia 

Las opiniones están ir i vididas y los sostenedoras de la 

primera, o sea, que se der e el salario familiar porque as! 

lo impone la justicia conmutativa, entre 0tras cosas, dicen: 

"El valor del trabajo del' obrero, como e 1 de todo s los ob-
í 

jatos cambiados, se justifica por la estimación común. Si, 

puss, esta señala como eqh ivalente de l trabajo el salario fa

miliar, Aste se debe al ~~abajadOr en estricta justicia." 

Para confi nnar esta oPini:~n . plantean el C8S0 de pro poner ' a 

los obreros, aún aqu~llos. menos disl~estos a quejarse, un 

sala rio insufic iente y lUr gO se verá la serie de dificul ta

des que esto origina, deb~do a que el salario no llena las 

exigencias de la familia hel obrero. El trabajo del hombre 

~ debe estimarse, cuando menos en lo Slficiente para sostener' 

f '1' \1 . L a una am~ 18, porque no Y1Ve generalmente solo, y m~s bien 

tiende a formar un hogar, ya sea por instinto natural o por 

SIl tendencia a vivir en soo iedad, considerando la 

como una de las fo nnas pr:~marias de la sociedad. 
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Los sostenedores de la segunda teor1a o sea, que el sa

lario familiar es impuestl por ¡a justicia social, opinan: . 

"El e ontrato de salario e l una ecuaci6n :que se puede repre

sentar de la siguiente mel era: salario - trabajo - subsis-
: . \\ 

tencia. La subsistencia e la dei obrer0 'individuo, no del 

padre de familia, por que¡ la causa eficient,e del trabajo es 

el individuo, siendo la familia un factor extraño al traba-
1 

jo." Tratan de probarlo d ;!iciendo, que el trabaja es ,algo per-

s.:> nsl del obrero que nada¡ tiene que ver e on la familia, y si 

la familia no aporta nada i al trabajo en nada tiene que bene

ficiarse con el salario, I a que es un factor extraño a la 

ecuaci6n plant.eada por 10r sost.anedores de e st.a t.eor1a • . 

Bajo el aspecto social, pOdamos ver, que todos los l ' 
miembros de una sociedad ~ stán en la estricta obliCl'aci6n de 

I1 -o 

cumplir con sus deberes de familia; ahora bien, los obreros 
I1 

que no tienen generalmente más que su trabajo, no pOdrían 

cumplir con esos imposter~ables deberes de -alimentaci6n, 

educaci6n, et.c., pare e on l sus hijos si no fuera por su sala

rio en relaci6n con esos l eberes. No hay que olvidar que esa 
! 

familia protegida por el l alario, está integrada por ~enera-

cione s futuras de obreros , que reemplazarán a las ya existen-
I 

tes y que requieren el amparo y protacci6n de le sociedad en 
I 

general. i 

La situaci6n con est s teorías está planteada y tanto 

la una como la o:t.ra ti ene! razones fu ertes y cua lq uiera que 
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fuera de ellas la que predomine, siempre se llegará al mismo 

fin~ esto es, a comprender en el salario del obrero, no 'solo 

lo sufi~j.ente para atendí:'r a las necesidades personales, si

no también a las de su f I ilia • 
. i 

Estando el sala.rio liñtimamente vinculado a la vi da Q.e 

los habi tantes de una nac:·.6n, casi todos los Códigos de Tra-
! 

bajo de los distintos paises dan una definici.ón más o !llenOS 

smmejante de lo que debe r ntenderse por salario. E~ Art. 84, 

de 1 CÓdigo de Méxic o lo ~.i.fine a:í: 

"El salario es la rer ribUCion que debe pagar el patrón 

al tr~bajador, por vf rtud del contrato de tr~bajo." 

El Art. 88 del C6dig6 de Guatemala, así: 
I 

"Salario o sue 10.0 es] la retribuc ión que el patrono debe 
. . 

pagar al trabajador en virtud del cumplimiento del con-

trato ~e trabajo o dl la relaci6n de trabajo iigente en
I 

tre ambos. Salvo las excepciones legales, todo servicio 
i 

prestado por un trab jador a su respectivo patrono, debe 

ser remunerado por é~te. 
I 

El Ll 1 d I t . , 1 c~ cu o e es a remuneracJ.on, para e efecto de 
1 . . 

su pagO, puede pactarse: 

I a) por unidad de tiempo (por mas, quincena, semana, día 

u hora ) ~t.. 

I b) por unidad de obr (por pieza, tarea, precio alzado 

o a destaj o ); y 

c) por participac iónl en las uti lidadas, ventas o cobro·s 
i 

qoo haga el pa trono e 
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El C6digo de Guateroal a en su definici6n comprende bajO 

un mi.smo concepto tanto ei salario como el sueld.o. Otros 

Códigos, como el Chileno' l dan conceptos distintos de salario 

. y suelclo. 

En el Art. 34, da un concepto de salario más o menos 

igual, y en el 139, defi~e lo que debe entenderse por suel

do, a sí: 

"Art. 139. Es el est~iPendio fijo pagado por períodos 

igua le s y determina ~llos en el contrato, que rec ibe el em-
I , 

pleado por la prestacion de sus servjc ios e" 

El Proyecto de CÓdi J O de Trabajo nue stro, en su Art.79, 

dice: 

ti Sa lario es ' le.' uci6n que el p.trono deberá ]Jl gar 

al trabajador por sus servic i.os,," 
I 

El monto del salario, es una de las cláusulas esencia-

les en ll n contrato de trabajo y siempre da be regularse de 

conformidad a lo -estiPula¡do por las partes, siempre que no 

sea inferior al límite m~ limo establecido por ley, cuando se 

ha legislado en este aspecto. Cuando el salario mínimo se es

t ablece para toda una nacr ón, comarca o región, nO queda más 

que tomar como punto de dartida para la estipulac ión del sa

lario, el salario mínimo,i que es irrenunciabll3 de pf:lrte del 

obrer~ y. obligatorio par, el patrono, estando sujeto a penas 

pecun J.ar1.8S, que se 8gra tan en caso de reincidencia, cuando 

se es contraventor. 
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El salario mInimo q J e es una de las más grandes reiv.in-
,\ 

dicaciones de los trabaj~dOreS, ha sido reconocido ya como 

un derecho de la clase o~\rera en casi todas las legl3s:1acio-
I 

nes y por los tratadistas, so steniendo cada uno de éstos un 

concepto de lo que debe e!)tenderse por salario mínimo, según 

la doctrina que sustentan]. Para el r;Cotoliciano Social", se

gún la Encíclica Rérum No:1.árum det Papa León XIII, el sala

rio mínimo es aquel que pr'ocura a 1 trabajador y a su fami

lia una vida sobria y honl stae 
! 
I 

El "utilitarismo soc~al", quiere que el salario se va-
'\ 

lúe por la utilidad que el trabajador rinda a la empresa, 
i 

sin tomar en cuenta la ne ,esidad familiar. 

El Socialismo quiere que sea entregado al trabajador ! l 

el valor Integro de su tr1bajo. 

Todas las escuelas S(!)c iales y económicas, aún las más I 
mejoramiento de la condl-disímilas, tienden a prOCi~ rar el 

ci6n del trabajador, aún uando las soluciones sean diversas. 
i 

Asptraci6n legítima i humana es la de todos los trabaja-

dores para que su nivel da vida se altere en forma justa y 

razonable y que ha encont+ do acogida en las leyes que ' re

glamen-tan el trabajo, así ¡remos en la legislación Cubana 

el Decreto-Ley NQ 727, prohibe pagar sa'larios inferioros a 

108 que fije la Comie 16n + cnica de Sala r ·io s Minimos y tam

bién rebaja r el tipo m1nim'o de salario por contrato de tre-

bajo. 
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El C6digo de Trabajo de México en su Art. 99 define lo 

que debe entenderse po r salario mlnimo, así: 
,1 

"Salario m1nimo es et que, atendidas las condiciones 

de cada regi6n, sea :f uficiente para satisfacer las ne

cesidades normales d'r la vida del trabajador, su é,du~~

ci6n y sus placeres :p.onestos, e ons iderándolo como jefe 
:1 

de familia y teniendo en cuenta que debe disponer de 

l. los recursos necesar: o s para su subsistencia durante 

los d1as de descanso, semanal en los que no perciba sa

lario. 

Para los trabaj r dOres del campo, el salario m1ni

mo se fi jará teniend;b en cuenta las fac ilidades que el 

patr6n proporcione a sus trabajadoras, en lo que se re

fiere a habitación, 'r ultivoS, corte de leña y cirduns

tancias análogas, que disminuyen el costo de la vida." 
I 

El C6digo de Trabajo; de Guatemala en Sll Art. 103: 
I -

tt Todo trabajador tier e derecho a devengar un sal13rio 

m1nimo que cubra sus: necesidades normales de orden ma-

terial, moral y cultural y que le perroi ta satisfacer 

sus deberes como j ef l de familia.-
11 

Dicho salario se debe fijar periódicamente, con-
:1 , . 

for~e se determina en este cap~tulo, y atendlendo a 
11 

las modalidades de cr da trabajo, a las partic ulares 

condiciones de cada región y a las posibilidades pa

tronales en cada act:l vidad intelectual, industrial, 
~ ! 
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I comercial, ganadera p agrícola. Esa fijaci6n debe tam-

bi~n tomar en ".lental si los salarios se p3. gan por uni
i 

dad de tiempo, por u idad de obra o por participaci6n 

en las utilidades, ntas o cobros que haga el patrono 

y ha de hacerse ado~tando las mediaBs necesarias para 
i 
1 

que no salgan perjU~L~ados los trabajadores que , ganan 

por pieza, tarea, precio alzado o a destajo." 

El Art. 156 oonstitu~( i6n (El S~lV.) NQ lo., establece 

una protecci6n del salaril , mediante la fij~ci6n de un sala

rio mínimo de durac i6n pe:~i6dic_a JI según la na turaleza del 

trabajo y las distintas zt nas, establec'iéndose mediante co-
1\ 

misiones mixtas en las que tendrán ~ticipaci6n igual núme-
:1 

ro de representantes patr~nales y obreros, así como un re-

presentante del Estado. 

En el Proyecto, obedeciendo preceptos Oonstitucionales, 
'11 

determina la manera como nan de formarse las comisiones para 
~ 

la fijación del salario mlnimo y da un concepto de éste en 

su Art. 96: 1 
"La retribuci6n que l e pague al trabajador por su tra

bajO no será nunca i !rerior a lo que éste necesite pa

ra satisfacer honestl mente las exigencias normales de 

la vida, habida cons J deraci6n de la naturaleza de cada 

clase de labor y de l as especiales condiciones de las 

d . . :1 áf . ó· d 1 ~ " 1st1ntas zonas geog 1CO-6con rnloas e pa~s. 

El salario considera 
I 
o también en relaci6n a las horas 

I 
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de trabajO, así como en los días de descanso, debe awnen-
, I 

I 
ta~sa por las horas hábi !es extraordinarias o por los días 

I 

de descanso que trabaje ~l obrero, en una proporción estipu-

lada, ya sea po~ la ley ó po~ convenio de las partas en ca

so contrario. El objeto perseguido es proporcionar al tra

bajador un descanso para ~ ue pueda reponer las energlas -

gastadas; pero como es my natural que el ~trono tenga mu-
I 
I 

cho interés en la continuidad del trabajo, es de justicia 

social y humana, que ya J ue e¡ obrero no puada descansar, 

tenga por lo menos un auJento de salario por trabajo extra

ordinario, ya sea en horas extras o en días de descanso 0-

bligatorio. Los Artos. 91, 92, 93 Y 94 del Proyecto estable

cen un recargo en el sal~rio, tanto ¡:a ra el trabajo noctur

no , horas extraordinarias, días de descanso obligatorio y 

feriados, en un porcentaje sobre el salario ordinario. En 

la LegiSlación Mexicana ~ Venezolana encontramos disposi

ciones semejantes y no t~bnen más objeto que ampara~ y pro

teger al asalariado. 

GA~NTIAS DEL SALARIO ~ 

10) El salario debe estiPhlarse y ~garse en moneda de cu~-
so lega l . 

En páginas anteriore' de aste capítulO dijimos que el 

salario está íntimamente ~elacionadO con la estabilidad mo

netaria y que se percibe ke~eralmente en diu'ero. Es univer-

~almente aceptado por las distintas legislaciones y trata
I 
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i!~ I d d distas que \ el salario devengado por el trabaja or ebe ser 

pagado . en dinero, para e t i.tar los innumerables abusos que 

pueden cometerse pagando I con vales, fichas u otros medios 

análogos. Es bien sabido la facilidad y el valor que tiene 

la moneda c omo medio de adquisici6n, llenando todas las ne-

o :1 t o d 1 i - 1 cesidades de qu~en la posee, en~en .o e m smo va or y acep-

taci6n en los diferentes ' lugares del Estado en el que cir-

culeo 

Una de las maneras 1e estorcionar a los trabajadores 

de parte de los patronos 1 es pagar los salarios por medio 
_. """1 

de ficha.s _ o vales , que ordinariamente no tienen valor, sa-

lid.o s de los establecimi l ntos de comercio de los patrones 

t 
o d . ,1 o 11 o au or ~za os y en conn~venc~a con e os. 

Es innegable que lo ' qle el Derecho del Trabajo persi

gue es proporcionar al obrero mayor libertad y evitar así, 

esa dependencia que lo m1ntendrla sujeto el petr6n como un 

esclavo , sin poder disponer libremente del prOducto de su 
. ,1 

trabajO, que se veria re ucido casi a la nada, dado el ca-

so que -el patr6n Siempre procura el mayor lucro vendi~ndo

le al precio más alto <pe le fuese po sible . 

El uso de fichas o ~ales, como sustitutos del dinero, 

es repudiado tanto en la :\doctrina como en las legiSlaciones 

posi tivas, no as1 e uando ¡las fichas se usan como s istema de 
• 

control de trabajo para ser cambiadas en día de pago por el 

correspondiente salario. "r s un sis tema que. nos parece muy 
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I 
lógico y natural en nuest o ambiente, sobre todo para el tra-

bajadOr agrícola de por + falto .de los COnoe lmie nto necesa

rios en ma teria contable t 
Siempre con el fin dr beneficiar en la mejor manera. po

sible y refiriéndonos exc. usivam~te al tr.abajador agrícola, 

somos de opinión, 'que dadt la ma l a condición económica en 

que generalmente vive, poaría recomendarse que el pago del 
I 

salario bien pudiera pe9i tl rse hasta en un VEINTIC INCO POR 

CIENTO, que se 

proporcionados 

trón. 

hiciera en especies, siempre 

a precio d:L costo o Jllenos de 

2 Q ) El salario debe ser igual para el hombre 

El trabajO de la mUjl!er en las di stintas 
I 

que le fueran 

parte del pa-

y la mujer. 

ramas ha teni-

do gran aceptación para los patronos po r su eficiencia y 

más espec ialmente por la aratura de la mano de obra; pero 

el Derecho de l TrabajO t~ diente siempre a mejorar el bien-
I 

estar de la clase labora te ha mantenido la igualdad del 
! 

hombre y la mujer, en c odcepto de sals.rios y procurado me-

jores ventajas pa~a la m~jer en relación al trabajo, horas 
I 

de descanso, trabajo noct rno, derecho al período pre-natal 

y post-natal , etc. 

En cuanto al salario, las legislaciones obreras man

tienen e S8 pari dad de la: muj sr con s 1 hombre y reglamentan 

que para t~abajo igual €Id condicionas iguales, corresponde 

igual salario sin distinción de sexo, edad, naciona l idad, 
----1 1 
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etc. Nosotros lo tenemos ; como principio Constitucional en 

el Art. 156 N0 2 ; en el ! Proyecto de C6digo también se man-
I 

I 
tiene esta condición de igualdad. 

3~1 pago del salario J ebe ser peri6dico.~ 
II 

En el contrato de tFabajo debe establecerse el período 
'il ~ 

en que ha de pagarse el ,alario; es de advertir que el pla-

zO a que e sté sujeto ' el ~ago, debe ser c orto porque ordina

riamente el trabajador n1 tiene otro medio de subsistencia 

que el producto de su tr,bajO~ así que ordinariamente se 

establece cada fín de ser&ana o cada quince d ias para traba-
¡I .M 

jos industriales y agríc~la;:-r cada fin de mes para emplea-

dos. Es recomendable que 1estos periodos no puedan alargarse 

mediante e 1 contrato. 

En CIIant.o al lugar , n que ha de efectuarse el pago el 

Derecho del Trabajo en g1neral, aaí como las distintas le

gislaciones y Proyecto n

1
estro, sostienen que se ha de efec

tuar en el lugar donde s~ desempeña el trabajo y nunca en 
) I • . 

lugares de comercio, exp~nd10 de licores, lugares de vicio, 
i 
I 

recreto, etc., salvo que iserefiera a trabajadores de eaos 

lugares. 
I 

En lo que se refiere a trabajadore_s de 1 campo, se puede 

sostener esta tesis; pero con alguna excepc ión, es decir no 

, ser tan rigurosos en el t gar de pago, pudi~ndose hacer en 

lugar distinto, la casa d 1 patrón por ejemplo, siempre 

comprendidas las prohibic
i 

ones antes mencionadas. 
! 

I 

! 
I 
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Inembargabilidad del 1; a1ario. 

El salario de lostrl bajadores, de cualquier natura-

· 1 . 1 t' d que sean, presenta c · racteres espec~a es, en~en o una leza 

situación privilegiada ya : sea en cuanto se refiere al pa
I 

trón o a particulares acreedores del obrero. 

10) En Ctlanto al pat~ón, el salario devengado y no per-
:1 11 . é 

ci bido, presenta la caracterJ.. stic a de c r di to pri vilegia.do 

de primera clase, con el ¿bjeto de no perjudicar a los obre-
. " 

ros, que en ca so 4e . ~ qUiebra o embargo de parte de otro s -

acreedores del patrón se l erían perjudica.dos en al condición 

general ya que no tienen l ás patrimonio que el producto de 

su trabajo. Es la justicia Social la que califica estos cré

ditos de privilegiados y li bien es cierto que no están com

prendidos dentro de los c +éditos privilegiados que reconoce 

el Derecho Civil, ea de r 1gor que una vez reconocidos por 

una legislaci6n obrera, se apliquen de preferencia a los ya 
~ . 

~stablecidos en la legislación Civil en caso de conc~rrencda 

de acreedores de di stinta ,na turaieza, dado e 1 caso que la le-

gislaci6n Civil y 

sus Artículos 4 y 

"Art. 4. Las 

de Comercio, 

espe c la le s, 

Código." 

i 

COn esp~cialidad nuestro Código Civil, en 

12, sost J ene: 

diSPoSi1iones contenidas en los C6digoa 

de Mine1ía, del Ejército y Armada y demás 

se aplic rán con preferencia a las de este 
I 

"Art. 13. Las dispos'ciones de una ley, relativas a co

sas o negociOS partiJuiares, prevalecerán sobre las dis-
I 
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general e~\ de la mi sna ley, cuando entre las 

otras hu~iere oposición." 
! , 

Esto nos indica que l e.s layes especiales pI' ivan sobre 

las gene rales. 

En cuanto al procedimiento 
:1 . 

vo los cr'ditos de los obreros, 

res del pa tr6n, bastará qi e el 

empleado para hacer efecti

con relación a otros acreedo-

procedimiento especial del -

CódigO de Trabajo indique ! la forma de hacerlos efectivos y 

no habrá necesidad de que 'entren al concurso con los otros 
I 

acredores. Es bien conoci~a la Ley del Banco Hipotecario y 

. la del Crédito Rural, que I:k odifican el aspecto procesal la 

primera, y la prelaci6nd1 los cr~dltos la segunda. Creemos 

sinceramente que bi en podra.a hac erse lo mismo en el Código 
~ . ' 

de Trabajo que al efecto s r promulgue y sin que haya necesi-. 

dad de una reforma de los ~ Ódigos Civil y Procesal. 

2°) Acreedores partic l lares ·.del obl"'ero. 
- ,1 . 

En atención a la condición privilegiada que la justi-

cia social otorga .a los sa ~arios de los trabajadores, es 

que el Derecho del Trabajo 'len general y las legis lacionas 

obreras en pa·rti,.cular, han '\reconocidO el carácter de inem

bargable del salario por pst te de los acreedores del obrero, 

con el bien intencionado pr~pósito de beneficiarlo de la me

j 01' manera po si b le • 

La si tuac ión se desdobil.a según el punto de vis ta que : se 

@ opte . Algunas legislac iot es han mantenido la inembarga

bilidad absolu~a; pero con esto, en lugar de beneficiar pue-
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de traer un perjuicio inm, diato para el trab~jador ya que 

su crédito al no ofrecer ninguna garantía, se vuelve cada 

dia más precario, perjudicando al obrero. Si por el contra-

rio, se adopta un r~gimen que someta el salario a la situa

ci6n común de todo patrimonio, se corre el peligro de que 

el obrero se quede 

que se adopta ·una 

do el embargo del 

sin medios de subsistencia. Es por eso 
I 

situaci ~n especial intermedia, permi-t:ie n-

salario 'l pero hasta en una cantidad deter-

minada, de manera que quede al trabjador lo sufi ciente para 

satisfacer sus necesidades personales y las de su familia. 

El C6digo de Trablljo ide Guatemala establece una esca

la de la cantidad de los aalarios que son inembargables, 

d · d . 1 I1 1 l' #. • compren ~en o en pr~mer 19ar e_ sa ar~o m~n~mo, y cont~-

nuando el descenso del po~centaje a medida que va en au

mento la cantí.dad del salJ rio. El Proyecto de C6digo nuestro, 

establece en su Art. 108: 

"El salario mínimo es inembargable exce·pto cuando se 

trata de reclamo de J ensiones alimenticias, " en cuyo ca-l . 
so lo s erll hasta en una tercera parte." 

En lo que se refiere a obligaciones alimentic ias del 

obrero, no hay que olvidaF que el salario mínimo está cal

CU1~dO en lo necesario pa f a satisfacer cuando menOs las ne

cesldades personales del obrero y de su familia y con sobra

da razón de no perjudicar : estos derechos de alimentos, e.s 

que aún cuando se trate del salario mínimo, está sujeto a 

embargo en una "cantidad pJoporcional. 
,) 
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En lo que exceda de~ salario m1nimo, estará sujeto a 
i 

lo dispuesto en el Art. ' 19 
ta en un VEINTE POR CIENO, 

ley especial. 

PI' . , que permite el embargo has

mientras nada se disponga en una 

Hay una 'sentencia de la Corte Suprema de Justi cia de 

MlIxico de fecha 14 de Ma:vr de 1936, que dic e: 

. "Descuentos a los tr~bajadores por concepto de Ali-

mentos. Como los art1Cul+ 123 constitucional y 91 Y 95 de 

la Ley Federal del Trabajb protegen a 1 trabajador no 8610 

como individuo sino como '~ efe de familia , no puede aceptar-
1\ 

se que el mismo esté exen:¡o de la obligación de suministrar 

a sus familiares los medios necesarios para su subsistencia, 
',1 

raz6n por la que cuando e l trabajador se niega a cumplir 
:\ 

con esta obligación, sus familiares tienen derecho a solici-I A 

tar y obtener el lambargo f e .la l:B rte proporcional del sala- . 

rio de aquél, porque la prohibici6n contenida en los artícu

los citados de la Ley Fedl ral del Trabajo, se refiere exclu-
:1 

sivamente a las reclamaci9.nes que pudieran presentar los 
I patronos y terceras perso, as, y sería además altamente in-

moral favore cer al trabajádor hasta coloc arlo en el caso de 

- negar alimentos a sus hij ds poniéndolo al abrigo de toGa 

coacción para obligarlo a~1 cumplimiento del deber." 

Como una protecc ión 'dicional del salario es del caso 
I 

mantener la inembargabili ad de los instrumentos ° utensi-
• 1 

I 

li.os del deudor artesano d trabajador del campo , necesarios 
I 

\ 
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, 
para ejercer su profesión' u oficio, salvo que se trate de 

satisfacer deudas emanada~ &nicamente de la adquisición á 

cr~di to de los mismo s. ~ 
'1 5" r Prohibición de drscuentos más allá de una cantidad 

. . \ d ' á . t ' determinada. Los ant~c~po~ no evengar n ~n eres. 
1 

Dada la, condición ecconómica del trabajador, especial-

mente el trabaJador del campo, se ve precisadO a contraer 
- ~ 

deudas con sus patronos, lo que en lenguaje corriente suele 

llamarse empe ño. Estas ae l das pueden también tener por orl. 
, I 

gen un pago que por error¡comprenda más de lo adeudado, y 

que el trabajador va amortizando poco a poco. 
\ . 

Lo que en doc trina se so stie ne y que mucha s leg:is la-
i 

ciones han pe tentizado en artíc ulos, ~s (! que los anticipos 

que de cua l quier especie haga el patrón al trabajador, no 

devenguen ningún interés, para evitar la esclavitud moneta

ria del trabajador que se vería imposibilitado de cancelar 

intereses y capital 9 de privarse de sus indispensables ne-

cesidades en caso contrarJoe ' 

Favoreciendo así al J rabajadOr, debe cuando menos pro

curarse el reembolso del daPital' del patrón; pero la justi

cia social velando siemprJ por los intereses del desposeído 

aconseja y las legislacioJ es admiten (en cuenta nuestro _ 

Proyecto) que el abono se~ en un porcentaje que no exceda 

de cierta cantidad (el treinta por ciento es generalmente 

aceptado), excluyendo el slalario mínimo. Para esta cancela-
! 
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ción es de tener en cuent1f la tenninaci6n del contrato o 

relaci6n de trabajo, que ~na vez llegado a su término bien 

puéd~ el patr6n· liquidar ¡bn su totalidad la deuda; pues no 
I es de justicia que solo s s intereses se vean perjudicados. 
I 



I 
I 

C~PITULO VI 

DE LOS Rl ESGOS PROFESIONALES 

'. . .\\ 

Riesgos profesionales son los accidentes o enfermeda-
!\ 

des a que estAn expuestos los trabajadores con motivo de 

1 . !\. "d 11 Sus labores o en e eJerelc10 e e as. 

La importancia de l 1s r~esgos profesionales ti ene su 

origen en la introducción de la máquina en la industria, 

que a ma~ores y más compJ icados mecanismos, creo' también 
I 

mayores riesgos y víctim 's en el trabajo. 
i 

En sus principios, cuando na da se habla legislado en 
I , 

este aspecto, los trabajadores accidentadoa eran socorridos 

por la caridad del patrón, por la beneficenc ia pública o 

privada o bien, por el mii mo trabajador a costa de su sala-, 

rio; pero cuando la legis., ación social fué avanzando y ad-
! 

quiriendo mayor fuerza en! sus conquis tas, surgió la teoría 
. . I 

del rie~gO profesi~nal, qt e es la que considera qU,e los da-

ños o r1eSgos sufr1dos por el trabajador, debe cubrirlos el 

patrono, ya que es el úni10 responsable económicamente y 
',1 

dueño de lo que el trab8j1dOr produce; pues éste solo vende 

una cantidad de su trabajo y no tiene por qué correr con los 
I 

riesgos de la empresa . La : justicia soc:l.al, entre los dos fac-
. I 

, 

tores de la producción, e ~ capital representadq por ~l pa-

trón, y el trabajo 

para cargas con la 

, 
¡ 

por el ¡obrero, se decide por el primero 

respon Jabi lidad ya que ·tiene posibilida
i 
I 
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des económicas más fuerte : que él segundo y además por que 

el patrono al 12 gar las i ! ciemnizaciones por razón de acci-
:1 ' 

dentes o enfermedades profesional es, le,s considera como gas-

tos o p'rdid~s eventua1es 1 de la empresa y las compensa al 
i 

fijar el valor del producto. 

Para los efectos de Accidentes y enfermedades profe

sional es, los t~rminos tfpl tr6n" y tf obrero o trabaj ador" , 

deben entenderse el 1" enl e l sentido de que lo es, el par

ticular, compañía o' perso1a jurídi ca propi etaria de la obra, 
!I 
11 

explotaci6n o industria d0nde e,l trabajo se ejecute, as! co-
I 

mo el representante legal ; del patrono, y en caso especial 

de ausencia y carencia de l representante legal, el Adminis

trador de la empresa o eX! lotación; 2 Q trabajador, a todas 
I 

las personas que ejecutan un trabajo manual fuera ' de su do-

micilio, por cue~ta ajena l, con remuneración fija, variablEl, 

. ., 1 o d i t . o d d a comlslon, a sa arlO o ¡S aJo, en vlrtu e contrato o re-
,1 

1aci6n de trabajo. Se comr' rende también a los aprendices. 

Muchas legislac j.ones comprenden lo que debe entenderse 
I 

por accidentes y enfermedades prOfesionales y todas concu-

rren más o menos en admit~r que las enfermedades y acciden
! 

tes producen al teraciones [ de las funciones normales del or-

ganismo y que son producilas a causa o con ocasi6n del tra-
o 1I 

bajo produciendo incapacidad para el mismo. 

La diferencia de bUl t o que se encuentra entre el ac-

°d 1 f d d ti f o , 1 °d el ente ~ a en erme a pr o eSlona _, es que e aCCl ente 

- - es producido por la cCióni violenta y repentina de una causa 
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organismo; la enfspmedad profe

estado lento y progresivo y que 

proviene también de una ca sa lenta y durable, que reside 
'1 

en la constitución de la ~,~ ctima. 

Capitant y Cuche, di ~bn: "El accidente se distingue de 

-la enfermedad en que aquéll tiene siempre una causa exterior 
: 

:::n ::::1 ::: ::u::; e: ::::[. ::::::n ::a s :::: re :n: n::: ::u: :g~_ 
niea, sea provenir del ej~ cieio del trabajo y se desenvuel

ve de una maner~ 'lenta." 

Sachet, dice: "Que Sil bien el accidente y la enferme
I dad pueden prov~nir de una causa externa, se diferencian, 
I 

sin embargo, en que la causa de'l accidente obra en forma re
I 

pentina, mientras la causa' de la enfermedad obra en forma 

progresiva." 

En lo que a acc idente'F de trabajo se refiere, hay que 

tener en cuenta que no to~r acci6n violenta y repentina pro
cedente de una causa externa produce obligación de oarte del 

1I 4 

pa tr6n, para el efecto de !t ndemnizar. Ya !lue stra Ley de Ac-

cidentes de Trabajo ha eXC~llidO aquellos accidelltes prove
ni entes de fuerza mayor o caso fortuito independ:ie nte del 

I 
trabajo. 

i 
Para nuestra l-egislac '·ón Civil no hay distinción entre 

I1 

caso fortuito y fuerza mayr r, ya que en el Art. 43 del Códi-

gO Civil, tanto el Ilno c omo la otra, consisten en el impre-
I 

__ visto que no es posible re' istir; pero tratándose de acci-
I 
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dentes en materia del tra ,' ajo, el concepto ·es distlnto·· y se 

enti ende por fuerza mayor \a aquel imprevi sto que :s c omple

tamente extraño a la f aena desarrollada, como ser~a el ca

so de un terremoto, inundi ción, etc.; y por caso fortuito, 

el imnrevisto que si tlene relaci6n con el trabajodesempe

ñado ~or el obrero, por e j\emPlo: la misma inundación en el 

caso de que tenga lugar cJ ando el trabajador repare una tu-
. 1\ 

beria matriz subterránea 4el servicio de aguas de una ciudad, 

la explotación de una calJ era en el lugar donde e 1 trabajador 

presta su. servicio, etc. 
I 

Entre otra de las limitaciones que comprende el Art.5 
I 

de la Ley de Ac c identes d~: Trabajo (El Salvador), encontra-

mos la que dice relaci6n c~ln los accidentes que tienen lugar 

debido a notable descuido :r grave imprudencia del operario, 

a los que pOdr1amos califi1car de accidentes de culpa grava. 

En materia Civil esta: clase de culpa equivale al dolo, 

y de ella no responde el ~ tr6n. Respecto a los accidentes 

O r · d s tal d
il 

d . d . d· . . cur ~o por o r c · ase r escu~ o o ~mpru enc~a, s~ hay 

responsabilidad del patront , debido a que estas imprudencias 

resultan del hábito mismo del trabajO. Es corl'iente en todo 
• I 

I 

individuo que cuando tiene !, cierta práctica en algún trabajo, 
I 

lo ejecute en una forma tal, que ya no ,es preciSO esa aten-
I1 

ci6n espeCial, por el hábi t o mismo que fonna el trabajo. En 

estos casos el accidente n9 debe imputarse· al trabajador, 

sino al trabajO y son los ! ue han recibido el nombre de "ac-
'1 

!,;. di dent es causado s por imp~denci a profesional .. ti 
i 
I 
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En las diSPosiCione ~ vigentes de l~ Ley de Accidentes 

de Trabajo en El Salvado1 ' si el accidente es producido in

tencionalmente por el tr~bajadOr, sujetarían al patrono a 

responsabilidad ya que nt d9 dispone al efecto. Seria del 

caso establecer una refouma en este aspecto, tomando en 'cuen

ta los preceptos del Derl cho Civil, de que nadi e puede apro

vacharse de su propio do l o. El accidente producido intencio-

j d l' . d nelmente por el obrero nI pue e ser oglcamente repara o por 

el patr6n, en una forme ~emejante lo dispone el Proyecto en 

su Art. 219. I 

Cuando e 1 accidente I sobreviene por causa de embriaguez 

del trabajador, o a consecuencia de una riña, tampoco debe 

de estar obligado el pati ono a indemnización y lo único que 
11 " • 

podr~ exigírsela serán l ¿S primeros auxilios; pero esto más 

que todo por deberes huml nitarioSe 

En cuanto al accidel te ocasionado mediante una riña, 
, ' 

" somos de opinión que debiera l1.a:bar distingos. Si la riña se 

verifica en horas y l~ga! del trabajo y tuviere por motivo 
. 11 

alguna disputa relativa dl l trabajo, el accidente sobreveni-
, 1 

do debe ser indemnizado l no cuando la riña, aún cuando sea 

en el lugar y en horas de trabajo tenga por motivo una causa 
:1 

completamente ajena a las labores desarrolladas ; por , ejemplo: 

enemistades familiares. ~ tc. 
En cuanto a la inde~nizaci6n. tanto al accidente como 

la enfermedad profesiona l están equiparados como igua les, 
il 
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correspondiendo a uno y ra la misma cantidad 'según se tra-

te de una incapacidad abs!oluta permanen té o temporal o de 

una incapacidad relativa t ermanente o. tempo.ral. 

Para determinar la c1antidad que corres ponde en concep

to de indamnizac i6n, se ~bma como base el salario medio de-
I 

vengado por el trabajador, y la clase de incapacidad produ
! 

cida por el accidente o la enfermedad profesional según sea 

el caso $ 

! 
Por regla general, l las dia ~siciones relativa a acci-

:1 -

enfermedades pro,resionales han tenido aplic ac ión dentes y 

s 010 en lo ' que se refi erel a la ~ndu stria, exc luyendo en for
I 

ma deliberada el ramo agr.¡Ícola, as:! lo vemos en la legisla-
1 

ci6n Mexicana, venezolana;, Chilena, en nuestra Ley de Acci
I 
I 

dentes de TrabajO, etc. 81010 se han r~ferido al ramo agr1-

cola cuando. se hace uao. dr algún mo.to.r qu~ accio.ne po.r me

dio de una fuerza distintr que la de 1 hombre, como si los 

accidentes fueran ocasionados única y exclusivamente por la 

" " L f t [1 1 "i d maquJ.na:J.a. o recuen e ¡ s que a maquJ.nar a pro uzca el 

mayor nwnero de ... accidenteF ; pero esa no es ninguna razón 

para co locar al obrero ag~ícola en la condición de desampa-

d 1 d "d;l . d ra o, a no po el" ser J.n emnlza o en caso que alguno Ocurra. 
':1 , 

Hay labores en el rar o agrl.cola, c omo son: leñador, va-

quero o campisto, descornhres, quemas, etc. que aún ,cuando no 

se haga uso de maqUinaria :l, exponen a los trabajadores a su

frir un grave accidente q~e bien puede causar la muerte o 
. . I 
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I 
cualquier c la se de incap~ci. dad, aún cuando no intervenga ma-

I 
quinaria e 19une. i 

I 
La Tercera Reunión <le 

. ldlT b· l\ 

. . , 
la Conferencia de la OrganlzaClon 

Internac10na e re aJ0, celebrada en Ginebra del 24 de Oc-
i 

I 
tubre al 19 de Noviembre de 1921, en el Convenio n Q 12, sobre 

i 
reparaci.ón de accidentes ' en la Agricultura, dispone en su Art. 

I 
l0 : "'roda Miembro de la iOrganización Internacional del Tra-

¡ . 
bajo que ratifique la p~sente Convención se compromete a ex-

tender a todos los aS81a l iados agrícolas el beneficio de las 

Leyes y Reglamentos que , engan por objeto indemnizar a las 

víctimas de accidentes sJbrevenidos por el hecho o en oca-
I 

Como se ve, con c lar,a vis ión de los gran.des ~ rjuicios 

que se ocasionan al trabajador del cam po al dejarlo exclu.ído 
! 

de los beneficios que co!cedsn las leyes a los trabajadores 

accidentados 4e la indus~ ia, es que se han tomado medidas 

y resoluciones como la ap; ntada, ya que no es de justicia ex

cluír sin razón ni fundam1bnto alguno a la inmensa mayoría de 

asalariados campesinos, qhe bien m&r.ecido derecho tienen pa-
1 .-

ra qll:e se les trate CUandr menos con esa paridad de derechos. 

La República Arganti , a, como miembro de la Organización 
I 

Internacional del Trabajo ' y además, conciente de las aspira-

ciones justas del 

ninguna otorga ese 

la Ley 9688, sobre 

pro leta r iadO del campo, s in restri cci.ón 
~ derechb en sus Artos. lo y 2° NQ 6, de 

accidel tes de trabajo y enfermedades pro-
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resionales, dicen así: I 
. I L 

ramo 

"Art. lQ Todo pat.r6~ , sea persona natural o jur.!.dica, 
. ~ 1 que en las industri r s o empresas a que se refiere e 

artíc tIlo siguiente ~enga a su cargo .la realizac ión de 
il . 

trabajOs será respomsable de los accidentes ocurridos 

a SuS empleados y o1)reros durante el ti. aupo de la pres

tación de los serviJ ios, · por el hecho o en ocasión del 

trabajo, o por caso fortui to o fuerza mayor inherente 

al trabaj o." 
i 

"Art. 2° Quedan úniáamente comprendidos bajo el régimen 
I 

de la presante ley, : los obreros o empleados cuyo · salario 
I 

anual no exceda de 1res mil pesos y presten sus servi-

cios en las siguientes industrias o empresas: 

N° 6. Industria fori stal' agr1oo1e, ganadera y pesquera, 

comprendiendo a obreros y empleados mayores de 12 años 

de edad, cualquiera ¡sea la naturaleza del trabajo. Que

dan también comprendidos los domésticos que no estén 

exclusivamente al .J\rViCio personal de los patronos. 

Exceptuándose los m~lembros de la familia del patr6n, 

ascendientes, <lescel
l
di entes y cónyllge y los que reali-

I 

cen trabajos ocasionales, amistosos o de buena vecin-

dad." 
! 

Entre nosotros, sabi1ao como e s, que 

a gr1cola es casi desl onocida, mayor 

la maquinaria en el 
, , 

razon aun para no 

legislar por la excepción , y establecer la aplicación de las 
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11 leyes sobre accidentes del trabajO en el ramo agrícola 

1 11 . t" 1 .o de una manera abso uta, s~n res r~CCl.ones en o que se r",-

fiere a maquinaria. Nos 1I ausa extrañeza que en el Proyecto 

se haya mantenido eL mi, o criterio sustentado en la Ley vi

gente ~ sobre que el acciaente en el ramo agríCOla deba ser 

produCido por cousecuenc l a de la apli-cación de motor que ac-
. 11 

cione por medio de una f~erza distinta a la del hombre. 

S d "ó 11 f' f" 1 d' omos e opl.nl. n y con l.smos con e cl.ega, que a l.C-
. . 11 terse un Código de Traba~ o, llene cuando menos el mayor nú-

11 

mero de a spi .raciones jUS lf as, y no desampare al SETENTA POR 

CIENTO de nuestra pOblac ~ón que constituye el factor básico 

de ,la riqueza nae ional. 11 



VII 

\ 

snm CACION CAMPESINA 
I 
I 

Lamanifest.sción del la actividad humana es muy limi-
1 

tada, en cuanto no es sUficiente para satisfacer todas sus 

necesidades y alcanzar eil máximun de perfeccionamiento, y 

más aún cuando su capaci !~ad · intelectual está poco o nada 

desarrollada. Esa ha sidb sin duda alguna, la razón que des

de tiempon remotos, ha ' m~ vido al hombre, de manera instin-
~ 

tiva en la antiguadad y de conservación conciente en nues-
I 

tros tiempos, a constitulrse en agrupaciones de cooperación 
11 

entre los individuos de la misma o semejante ocupación. 
I .. 

En épocas pasadas, ~as asociaciones tuvieron como fin 

único y · exclusivo, un ob l etivo religioso. En la época ac- . 

tual, su actividad se co Áceatra de preferencia en el campo 
1 

profesional y ·económico, i y es así como en a 19unos países 

los Sindicatos obreros son instrumentos de lucha contra el . . 1 
cap ital y se en tragan a 1na labor ravo luc ionaria. 

Nunca quiz~ fué tan· ¡acertado el adagio: tiLa unión cons

ti tuya la fuerza", ya qU4 media nte la asoc iación de indi

viduOS de la misma o semJ\jantEr' ocupación, han conseguido sa

lir de su condición de inferioridad en que estaban coloca-
1I 

dos frente al (capital) ¡¡trono, y qu.e aislados no hubieran 

podido obtener las re ivin;ldicacione s logradas y que consti-
1 

tuyen una avanzada en su 11uch8 por la restauración de sus de-

rechOS. Las Sagradas Eser· turas, dicen: "Mejor es que estén 
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dos juntos que uno SOlo; ~ por que tienen la ventaja de su 

compañia. Si uno cayere' l lo sostendrá el otro. lAy del so

lo que cuando cayere no iene qui~n lo levantet y también= 

"El hermano ayudado del ¡ ermano es como una ciudad fuerte." 
. I , 

Los hombres se asocian por que t:ienen conciencia de que as~ 

pueden llenar y hacer ef~ctivas sus aspiraciones. 
I 

< Estas asociaciones· formadas con el objeto de defender 
I ,1 

los intereses de los trafuajadores, no solo frente a los em-
il 

plsadores, sino también frente al propio Estado, ejerciendo 

so'bre la opinión pública 'l la administración y los organis

mos legislativos, una pr ~Sión tal, que hace sentir sus efec

tos y repercuciones sobré el derecho y la legislación del 

trabajO, es lo que se ha : dado en llamar Sindicatos. 
i 

La palabra "Sindi cat" en su orlgen, signifi ca la inte

licencia entre cierto nwlero de personas que tenlan que de

fender intereses comunes ¡ y que se hacían representar por 
. I 

una o varias personas llamadas "S1ndicos", que se encarga-
:1 

ban de tratar en su nombre. 

El Sindicato o Asoc I ación profesional es el derecho 

que tienen los trabajado J es o patr~nos de un mismo Oficio, 

profesión o especialidad lo de profesiones, oficios o espe
I 

cialidades semejantes, d~ poder asoc iarse libremente y pa_ 
. ~ 

re la defensa de sus intereses comllnas. 

. El movimiento sindi J al Profesional es iuic ialmente un 
:1 

movimiento obrero, en cambio, el patronal empieza más tarde 
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i 
cuando aquél ya está desarrollado, y tiene como mira en 

11 . 1 .. ó 1 sus primeras manifestaci0nes, una s~mp e opos~c~ n a as 

exigencias de los Sindic t tos obreros, es decir, puramente 

negativas; y no es Sino : asta que se despierta entre los 

patronos un sentimiento e solidaridad de clase, cuando 

aparecen manifestaciones pOlíticas que tienen por objeto 

estrechar más las relaciones del capital y .del trabajo, 
\\ 

precisamente cuando las fuerzas opositoras se han equili
I 
I 

brado. i 

Los Sindicatos como l hechos soc la le s que son, no nacen 
. ! 

I 
al conjuro de una impUls r ón del Estado, ni de la actm:tción -

reflexiva de otros organ~smos sociales preexistentes al mo

vimiento, síno que nacen, espontáneamente de una necesidad 
I 

social, que- choca desde el primer momento con la enemiga 

del Poder P&blico, que n~ ve con buenos oJos toda asocia

ción intermedia entre el Estado y el individuo. 
I 

- 1 
Este movimiento, cor o todo movimiento social, ti€lle en 

sus princi pios, un di namismo y empuj e de pro testa que pugna 
I 

con el r~gimen imperante !y 'es por eso que los Estados lo 
I 

consi deran como un peligro grave para la exi stenci a, de los 
. 11 -

m~smos; pero afortunadamente todas estas desviaciones de 

los movimientos SOCiales 1han sido total o parcialmente co-

. d 'ó I t t' -rregl as, y su aCCl n es !meramen e cons ruct~va, ya que el 

objetivo principal es la l protección de los 'intereses comu

nes de los trabajadores, I ya sea en cuanto procura el mejo

ramiento de salario, el ~stablecimiento de cooperativas de 
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consumo , en cuanto al eS :
1 

t1.dio y redacc ión de las bases ml 

con t rato de traba j o, fun ando oficinas de c olocac i6n para 
1 

p ro porc ionarle a quienes ¡ 'c arezcan de é 17 comisiones de ar-

bitraje ("coronamiento d l toda esta O!'ganización según la 

cOnocida frase de un aut0r, que miraba la asociación pro-
I1 -

fes i onal c omO base, el cfn t rato colectivo como las colum-

nas y los jurados mixtos : de conciliaci6n y arbitraje, como 
I 

la b6veda del edificio s ~ ndical"), etc. 

Las aso ciaciones prt fesionales o a lndicatospresentan 

ventajas en cuanto supone relaciones permanentes en tre los 

1 d ', ll r·' b e ementos e una m1.sma Pf o eS:lon, ya sean o reros o ' patro-

nos entre s1 y luego, armoniza esta~ distintas rela c iones 

mediante· los sindicatos k ixtos y paralelos estableciendo 
11 

as! una armonia entre los elementos (capital y trabajo) de 
1 

la producción. ! 
Se han tachado dicid ndo que los sindicatos no son más 

11 

que estados permanentes de guerra que se han creado por el 

proletariado para atacar al capital o cue.ndo menos para de-
, : 

fenderse de el. En Clmnto a lo primero, es admisible que 

en su origen los sindica l os pueden tener un ca rácter vio-
\\ 

lento; pero la explicación no se hace esperar y es , la cla-

se vejada , se siente lib J e de cadenas y se lanza COmo f i e

ra enfurecida hacia sus 1presores. hasta que una vez equi

paradas l as fuerzas se establece el equilibrio social. En 
,1 

cuanto que los sindicato ;1 se organizan para detenderse del 
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capital la raz6n es jus a, porque la defensa es un deber , . , 
y un derecho del homb~e solo o asociado reconocido por las 

leyes divinas y humanas. I 

Los sindicatos puedJ n ser: Urbanos, Rurales, Industria ... 
. 1I , .. 6 d 

les y Profesionales que segun su compOS1Cl n pue en ser pa-

tronal es, de ,obreros, em1 16adOS, mix to s o de personas que 

ejerzan una profes i6n u q[ iC io independ.iente. 

En cuan to al orden Jn que se han desarrollado los sin

dicatos, podemos decir, j in que el orden establecido tenga 

un carácter riguroso, quJ primeramente lo fué en la Indus

tria y luego en el comerJ!iO, Agricultura, Profesiones libe-
I - . 

rales, Funcionarios del stado. Lo que nos ha motivado a 

creer en el orden establ~lcidO es que, las asociaciones Sin

dicales ti <nen una relac + n constante con las concentracio

nes de trabajadores. En llas agrupaciones de trabajadores 

del mismo OfiCiO, corrielko la miSlla suerte o desgracia y 

sujetos a condiciones de . r ida o trabajo nada favorables, es 

natural que busquen la ma!nera de alivjar su infortunio y na-
:1 

da mejor para ello que la) asociación. Es natural que dentro 

de cada rama de la Industr\ la, Comercio, Agricultura, etc., 

los de mayor capacidad té~nica, debido a su mejor prepara

ción intelectua 1 y mej ore·l salarios, la sindicac ión ha sido 
11 

más pro pic ia. y se ha desaf ro llado primero que las otras de 
~ su misma rama. Es en las empresas industriales en donde las 
~ concentracj.ones de obrero Bon más frecuentes y es por con-
I ' 
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-' ~ \ 

sd:güi'e..llte en d~HlI;de ~Ql' s traba'tj:adp.res .mo pueden permanecer por 

mucho ti empo ais led.os. 

Los dependi en tes de rome rci o s on los que han seguido en 
il 

el orden de si-ndical izac i j n propuesto y casi podemos decir 

que sus primeros esfuerzo~ son contemporáneos de los grandes 

almacenes que nacieron después de las grandes explotaciones 

indust r iales; porque mien Jras estuvi.eron diseminadOS yais-
'1 

led.os en pequeñas tiendas I¡de comercio, no tenían ese senti-, I 
miento de s'o li dari dad o interés común. 

La asociación de jor~aieros agrícolas aparece según el 

orden expuesto en tercer l lugar, debido sin duda alguna a que 

los obreros agrícolas, no ¡Iobstante representar un gran por

centaje en la poblaci6n d~ un país, viven generalmente es

parCidos en diferentes reg~ones y casi aislados formando fa
I , 

milia s. En los :¡;:e ises de grandes extensiones territoriales 

en los que la explotación ~ndustrial agrícola se hadesarro

liado con gran incremento } c amo Inglaterra, Estados Unidos 
I 

de América, Franc ia, etc. ) : e s en donde los obreros agríco-
1 

las, teniendo condiciones fás favorables, empezaron a aso-

ciarse para mayor ventaja de su clase. 

Las distj.ntas legislaciones en cuanto a Sindicatos se 

refieren, exigen una serie ¡ de requisitos, ya se trate de 

asociaciones patronales o ie trabajadores en cualquiera de 

los ramOS de la activi.dad tabOral, tales .como: ser mayor de 

cierta edad para poder pert enecer al sindicato, ser nacio

nal o extranjero con determinado tiempo de residencia, tener 
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una profesión u oficio o isimilB.r a la sindicalizada, nece-

sidad de constituir c ierJ o número para po del" organizarse , 
1 

con di stinc ión cuando se i trate de trabaj ado res o de petra-

noS, nombres y domic ilio lde cada componente, nombre de 1 sin-
, 

dicato, do.micilio, finald.ades, que. no pu.edenc se:11 otras que 

aquellas que procuran el bienestar social y econ6mico de sá.s 

asociados, autorización, ¡inscripción, etc. Así lo vemos en 
I 
i 

las legislaciones Cubana,; Argentina, V~nezolana, Chilena, 

Guatemalteca, etc. Entre 1, osotros, no obstante que princi-
I . . , 

pios Constj.tucionalss gar¡¡ ntizan el derecho de asocJ.8clon, 

por carecer de legislaci6;n Social en debida forma, no tene

mos leyes que de una manet a especia 1 reglamenten las asocia

c:i.ones Sindicales, precisamente por que en nuestro pals, 
,1 

las agrupaciones de obrerr s en fonua de Sindicatos se han 

visto siempre como fantas~as que obstaculizan la tranquili
I 

dad social. Los Sindicatos en nuestro ambiente han sido 
I 

contemplados siempre como ' agrupaciones de carácter pOlítico, 

confundiendo su verdadera : misi6n, sin razón ni ftmdamento 

alguno, ya que lo que carr c teriza pec ul:ia rmente a los Sindi

catos es el de ser apolíticos. 

Por sabidas son los ~randes beneficios aportados por 
!I 

los Sindicatos tanto a los obreros, patronos y al Estado 

. 1 d' t' t L 1 .. , 1 mlsmo, en os 18 ln os pal.ses que os perml.ten y os re~ 

sultados posi tivo s no se Aan hecho esperar mucho 8 Se ha 

id ' " 1 1\ ,. S' d' 1 cre o tamblen que .as organl.ZaC10nes ln lca es son pro-
I 
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pias de palses industria ~es y no de países agrlcolas como 

el nuestro; pero somos dei opini6n que las organizaciones 

sindicales son propias del todos los países de cualquier ·na-
i . 

turaleza que sean, siempr1e queexistan trabajadores con de-
I . 

recho a que se cqnsi deren, y respeten sus c ondic iones de -
i 

hombres dignos, los llamamos así y no de otro modo, por que 
! 

I 
consideramos que no puede haber mayor dignidad en hombre, 

I 
que aquellos que con su t 'rabajo dan riqueza y grandeza al 

país en donde laboran. 
I 

Las organizaciones St ndicales si son de extremada ur-

genci.a en nuestro ambi ente, las consideramos más aún en el 
. ~ 

ramo agrícola, ya que comb · en capítulos anteriores dijimos, 
~ 

la población trabajadora huestra representa un SETENTA POR 
:1 

CIENTO y pertenecen a la clase campesina, y es la que se en-

cuentra en condiciones pei res, dadas sus c ondiciones de vida 
. ~ 

en l:lll ambi€l1te de miseria :t ganando sals.rios que no alcanzan 

a" satisfacer sus necesidades y con tratos y trabajos inhu

manos, con una preparaci6! intelectual y técnica nulas o 

1I 

Ya otras legi slscionas del Continente y especia lmente 

de Centro Am~rica • . c ano 1t de Guat!!nala. no obstante que 

su problema de tierras y !j)oblación no son tan aflictivos 
;l 

como el nuestro, han legiJlado con paso firme y seguro, sin 

ver fantasmas que no eXist en. sobre Sindicatos y en Capltu-

1.'0 aparte, sobre sindio atQ8 campesinos. En su Art. 206, in

ciso 2° del C6digo de Tral ajo de Guatemala, enti.ende los 
i 
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sindicatos campesinos 'e~o la agrupación ~e trabajadores 
1 . # 

campesinos o patronos de ¡Empresas agrl.colas o ganaderas o 
1 

de personas de profesión 'U ofic io independi Ente cuyas l a-r . 
bores y actividades se del~arrollan en el campo agrl.cola o 

ganadero, señalando como I~i nes de los sindicatos la defan-
11 ' 

sa y las mejoras d.e condiciones de vida de los trabajadores 

y de sus familias y contril bUyendO al engrandecimiento y ' pro-
1\ 

greso de las empresas agr'D.colas del país y ·recomendando pa-

ra llenar eSBS finalidBd+ - la fundaci6n de cooperativas de 

toda clase, sin ánimo de l ucro, para procurar el engrande

cj_miento soc i.al y económi~ o de sus -agremiados, de estable

cer o fomentar institucioh es de asistencia y previsión so

cial para beneficio mútuo ! de SlS miembros; procurar la a l 

fabetizaci6n de la clase bampeSina y sus familias. 
\1 . 

lQué ejemplo más belio y digno de seguirse es el que 
11 

nos ha dado la hermana de t Nortel . Qué pelig ro encierra pa-

ra los Estados el procurar el engrandecimien to en su as-

. 1 1 -1 il ó-pecto cu tura ,s oc1.a y ~c on ml.CO de sus componentes,? La 

mej~r soluci6n del prObl€lk agrícola nuestro, está en l a 

organizac i6n, que tendrá Il omo consecuenc ia inmediata el 
¡ 

florecimiento de nuestra l nciPiente economía, el mejor em-

pleo de nuestras fuerzas i actividades para sacar de nues-
I . 

tro pequeño t erritorio el lsustento necesario para sus DOS 

MILLONES DE HABITANTES Y evi tar as! esa corri 6nt e emigra

tor'í89n bu sea de mej ores e ondic i. one s de vida. 
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Si bien es cierto qUr se hanquerido procurar un alivio 

al mal que aqueja a nuestr o -pueblo, mediante el reparto de 

tierra~, construcción de ¡casas baratas, etc., el mal se a-

grava a me di da cp e 

ta en debid.a fo nna 

te. 

avanza¡, si no se permite y se reglamen

la Si aicación de nuestra clase laboran-

1 

Tiempo es ya que nos! demos cuenta de lo -atrazados que 

nos vamOS quedando en ma~eria de organizac ión Social .. 
1I . 

Abogamos por este m~laio papa que se proc ura el engran-
I -

decimiento de nu estros trtjbajadores y con ellos, ae nuestro 

Estado, permitiéndose la r rganizac ión obrera ya sea indus

tri&l, comercial o agr1co~a. 

I • 

• 
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CAFITULO VIII 

Ir 
C o N G L U S ION E S 

~~ f Ha llegado al fin ~t trabajo, teniendo la satisfac-

ci6n de haber puesto de mi parte la mejor buena volunta~ 
1 

en desarrollar un tema de l actualidad , que para nuestra le-

gislaci6n positiva en el campo ooc1,al, es casi por decir

lo así, .desconocido. 

Con este antecedente cO.ncluyo mi trabajo de la mane-

ra si gu i enta : 

En la exposición de los distintos capítulos que con-
. i 

ti ene este trabaj o, se ha ; procurado de la manera más bien 

intencionada, de hacer aparecer la importancia que cada uno 

de ellos encierra, sobra t odo y en cllanto se refiera al o

brero del campo, y tal vez siguiendo un plan de elabora-
'1 

ción distinto, en cada un0 de ellos por lo general, se ha 

1 t d 1 " "ó L . d 1 P en ea o a s~tuacl n, crltlcan o en a gunos, y propo-

niendo de manera senCilla 1l y quizá desautorizada, la solu-

'6 ' lá A I v Cl n que nos ha parecid~ m 8 aconsejable. 81 vemo s en lo '" 

que se refiere al trabajo ; agrícola en genaral, que care

ciendo de la indispensabl~ capacidad técnica para el mejor. 

1 d t t
· , d emp eo e nues ras lerras, es e urgente necesidad la crea-

"6 d d - !I í 1 d " Cl. n e centros " e ensenar za agr e o a en to o el terrl to-

rio de la República, o cUi ndo menos hacer conciencia en el 

pueblO mediante el servic l a de las escuelas rura~es y ur-
I 

banas. 



- 94 -

Siempre nos ha causado profunda extrañeza, que siendo 

un país agrícola. por excJlenc:i,a, tengamos que lamentar la 

falta de escuelas de agr'cultura, tal vez por la poca vi

sión de nuestros gObernantes o por la apatía con que se 

han visto siempre los in~lereses nacionales. 
I 

Si estimamos impard~nable asta fal ta de atenc :i,ón a 
i , 

los intereses patrios, y~ sea por malicia o por ignorancia, 
I 
I 

más aún cuando nuestra A~a Mater, mentora de hombres ilus-

tre~ y llamada a defende :1 por todos los medios posibles 
, I 

los intereses nacionales, se ha quedado dormida durante 

más de un SiglO, permiti~ndo que aún dentro de las distin-
:1 

tas facultades que comprende, no se cuente con una Facul-

tad 'de Agronomía. 

Viviendo la realida~l de nuestro ambi ente as de espe

rar que si lo que hasta l'l¡¡OY ha parecido un sueño, se con

v:i.erta en la más cruda realidad. 

En lo que a contrato!~ se refiere, mantenemos que de

ben ser verbales para fac 1ili tar la contratac ión y sobre to

do por la naturaleza mis~(1 de labores, de por sí periódicas 

y de corta duración. . 
1 

Debe presumirse en e l contrato aún cuando no se expre-
, ' 

sen, las Obligaciones del! patrón de proporcionar al traba-

jador: medicinas cuando é'ste las necesite a consecuencia 

de alguna enfermedad o acl idente de que aquél no es res-

bl b t t . 11 . d d d h"" pons a e ; u en ra o, v l. V lil. en a a ecua a e l. gl. enl. ca , cuan-

-- do no se trata de trabajal~o res temporarios; y todas las fa-
I 
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ciiidades necesarias que sean indispensable s pera el ma-
i 

yor desempe ño de su cometido e 

En cuanto a la term :na ci6n del Contrato, ya en el Ca- o 

pttulo respe.cti vo dlmos 11gUnas . opiniones, que nos ind.u~en 
a concluir sosteniendo que bi~n puede darse por terminado 

! . 
sin acarrear responsabilidad alguna para los contratantes. 

Ya refiri~ndonos al ltrsbajO de menores, tratamos · en 

forma más o menos razonada el inconveniente que resulta de 
II . 

considerarlos absolutamemte capaces para contratar a la 

edad propuesta por nuestt o Proyecto de CÓdito, proponien

do con razones sociales l jur1dicas, que la más conveniente 
!I 

es la generalmente aceptada por las distintas legislaciones 
:1 

y tratadistas, esto .es, t a de dieciocho años; prohibirse el 

trab~jO de menores de dOf e años, con la salvedad que COn 

. autorización de funcionariO c ompetente, justificando en 

forma satisfactoria que ~ e tiene e 1 mínimo de instrucción 

escolar indispensable, s1 pueda permitir el trabajo de me-
11 

nores de esa edad, en casos . es peci ale s como son: 

1 ) 

2) 

Pobresa de la f ilia campesina a que pertenezca 

el menor; 
i 

Necesidad del 
I 

del menor para el sostenimien-trabajo 
i 

to de sus padres o hermanos, y si enpre en lo s dos 
I 
I 

casos que el tra ajo desempeñado tenga relaci.6n con 

la e dad de 1 meno l • 

En cuanto a limi tacd.ón de horas de trabaJo o de menore~ 
:1 

en la Agricultura, que no se ponga restricción especial, -
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En cuanto al uso de fichas, nos parece que no hay nin

gún perjuicio y sí puede proporcionar algún beneficio el -

empleo de éstas en finCa ! y haciendad, siempre que sea con 

el único fin de control de trabajo; sin tener ningún valor 
I ' 

de cambio y que en la ép ·i ca de pago sean sustituidas por el 
¡ 

• I 
salario correspondl. ente. \ 

En el salario devengado por el trabajador, se toman en 

~onsiderac ión sus neceSiI:acies personales y familia "e.; pero 

no los imprevi stos sobre tenidos a consecuencia de enferme-

dades o accidentes de tl"a't ajO. El Derecho del Trabajo en 

general a s! lo ha c onsi deí ado, lo mismo que las distintas 

legislaciones, de las cual es ya tuvimos oportunidad de ver 

algunas; pero tratánoo se he trabajadores agríCOlas no pode

mos decir lo mismo. y más¡ bi en !llgunas lagis lac iones. en 
I 

cuenta la nuestra, exigen: el requisito de que el accidente 
I 

haya sobrevenido a conaec ·encia del emoleo de un motor que 
i -

accione mediante una fuerza distinta de la del hombre. Es , 
I 

que s610 la máquina puede : produc ir accidentes? Es justo des-
I 

amparar sln razón n1 fundamento alguno, a los que aún den-

tro de los que const i tl.l.yeJ la "cInse trabajadora", 

más desamparados que ningJn otro y que dan riqueza 

nacen 

I 
y pOder 

a los pueblos? 

Proponemos y más convl",ncidos qu e nunca, que el bene-

ricio de las leyes 

profesionales, sea 

de acc{aentas de trabajo y 

extsndi~o y sin limitaci6n 
1 

clase Obrera del campo. 

enfermedades 

alguna, a la 
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Todas las situaciones prr puestas y otras más ., así como 

toda s . la. s ventajas logra,das por la c 18.se trabajadora en sus 

:1 ' d ' b 1 ' d ' t 1"" -constantes luchas, no hap s~ o pOS l _ss s~no . ma lan ~ c:'-

'6 , .!I , d' 1 a grupaCl n en - organl.zac lones s lU lca es. 
. ij 

La organización si.ndical en el ramo agrícola, nos pa-

rece una medida 16gica ~ra sacar adelanta la condici6n e

conómica, social y cUltu r al de nuestro campesino. Los poeos 

esfuerzQs realizados ~rl mejorar su c ondic ión no son sufi

cientes y tiempo es ya q l e se les pennita organizarse para 

velar por sus intereses I Ningún organismo está en condicio

nas mejores para procura1 el engrandecimiento ~e una clase, 

qué aquellos que de mane , a inmediata resultan beneficiados. 

S610 así seria posible e ~ engrandecimiento econ6mico-social-
~ I cultural de la clase campesina, que tendrla como fin supre-

mo el engrandecimiento d~ su clase y por consiguiente el 

engrandec:i,miento nac iona 1!. 

Doy por terminado miJ. trabajo, creyendo firmemente ha

ber lOgrado mi propósito ir¡ no me queda más que agradecer 

sincer8men te a mis profes~ res, que con paci ErlCi8 supieron 
~ . 

brindarme la oportunidad n que hoy me encuentro. 
I 

Mi agradecimiento es; extensivo a todos aquellos qué de 
I 

una u otra manera, cooperf ron para coronar mi 

manera esoecial a los Hon0rables Miembros que 

Tribunal ~e Examen PÚblic t de Doctoramiento. 

\1 

!l! :=~:=~ 
! 
, -

esfuerzo y de 

integran el 


