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INTRODÜCCION

El présente trabajo, sin duda, podré ser considerado como parte 
de una corriente de especificacidn en el ordeneuniento juridico-laboral.

Las causas ûltimas en virtud de las cuales surgen movimientos - 
de especificacidn en el ordenamiento juridico, nos ensena el profesor - 
Manuel Alonso OLEA (Introduccidn al Derecho del Trabajo, 4§ Ed. Madrid, 
1981, pag. 7), "no encuentran toda su razdn de ser en el Derecho mismo? 
lo que hay en el fondo son procesos sociales de diferenciacidn y de in
dividual izacidn que van creando categorias especiales de sujetos, de ob 
jetos y de relaciones".

Dichos procesos de diferenciacidn, déterminantes para la propia 
existencia de las ramas juridicas autonomas, hem de estar a su vez mot_i 
vados e inspirados por intereses y realidades sociales fundamentales en 
su momento histdrico determinado, cosa que ha ocurrido en la préctica - 
en el caso del Derecho del Trabajo, hoy reconocida disciplina juridica 
autdnoma con pretensidn de universalidad.

El Derecho Laboral Maritimo no constituye,ni mucho menos, una - 
disciplina juridica autdnoma. Su sistematizacidn como especialidad del 
Derecho del Trabajo obedece precisamente a un persistante esfuerzo de - 
especificacidn en el ordenamiento juridico, si bien se trata de un nivel 
mâs concreto. En ese sentido, pues, el propdsito del présente trabajo - 
es procurar la sistematizacidn del Derecho Laboral Maritimo en su condi. 
cidn de especialidad del Derecho del Trabajo, asi como trazar los gran
des rasgos de su evolucidn en nuestro pais, la Repüblica de Panama, a - 
cuyo Ministerio de Trabajo he dedicado hasta ahora mis anos de vida prô  
fesional.

La tendencia expansiva del Derecho Laboral, manifiesta en la 
asimilacidn graduai de nuevas relaciones a su esfera de regulacidn, ha



permitido el desprendimiento del trabajo maritimo del Derecho Comer- 
cial de la Navegacidn, hasta el punto que en la mayoria de paises 
las relaciones de trabajo a bordo son ahora reguladas bien por Cddi
go s de TraüDajo, o bien en Estatutos u Ordenanzas laborales especia—  
les.

La Organizacidn Internacional del Trabajo ha e labor ado much_i 
simos convenios y recomendaciones sobre trabajo maritimo, la mayoria 
de los cuales han sido ratificados por los paises necesarios para su 
entrada en vigor.

Para la Repüblica de Panama, por su privilegiada posicidn - 
geogrâfica y por contar con una de las flotas mâs grandes del mundo, 
el tema del Derecho Laboral Maritimo cobra hoy gran interés.

En la actualidad màs de cien mil marinos trabajem. en la mar_i 
na mercante bajo bandera panamena, siendo la gran mayoria de ellos - 
extranjeros que muchas veces ni conocen nuestros puertos, dado que - 
la mayoria de las naves panamenas en servicio internacional raras ye 
ces llegan a nuestras tierras.

Obviamente, para un pequeno pais como Panamà, que mantiene - 
una politica de registre abierto en materia de abanderamiento de na
ves, el problema laboral que dicha politica implica amerita un énor
me esfuerzo econdmico y administrative, el cual no siempre ha sido - 
suficiente.

Muchas han sido las quejas de la Federacidn Internacional de 
Trabajadores del Transporte (F.I.T.) con respecte del sistema de re
gistre abierto de Panamâ y otros paises. Y también fue nuestro pais 
recientemente acusado por el gobierno de Francia de no respetar va—  
ries convenios de la Organizacidn Internacional del Trabajo.



A pesar de los problemas évidentes, en los Ultimos anos el go 
bierno y los sectores de armadores y trabajadores han puesto gran em- 
peho en transformar positivamente la legislacidn vigente en Panamd s£ 
bre la materia, a fin de consolidar una mejor imagen de pals maritime 
ante la comunidad internacional.

El presente trabajo procura constituirse en un modeste aporte 
en la investigacidn de este interesante tema de derecho laboral espe
cial, asi como también en la büsqueda de soluciones prâcticas para - 
los problemas relacionados con el trabajo a bordo. En su preparacidn 
consultâmes la doctrina existante sobre el tema, textes légales de dd 
versos paises, jurisprudencia, recomendaciones y convenios de la OIT, 
fuentes histdricas y toda la legislacidn que ha regido la materia en 
la Repüblica de Panama. Si algun mérite tiene, es el de contribuir - 
a este interesante debate. Celebraremos todo esfuerzo por profundizax 
lo.
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A. Derecho; Ciencia Juridica y Teoria General.

En su condicidn de ciencia juridica, el Derecho constituye un saber en re
lacidn sistemâtica con su objeto de investigacidn, esto es, el propio sistema - 
normative. Desafortunadamente para los juristas, ciencia y objeto cientifico rê  
ciben igual denominacidn -Derecho-, lo cual no ocurre a otras ciencias, v. gr., 
la zoologia, cuyo objeto de investigacidn lo constituye la vida animal; o la sô  
ciologia, cuyo objeto cientifico lo es la sociedad misma.

El objeto de investigacidn del Derecho es,pues, el Derecho, o mds concret^ 
mente, el sistema normative histdricamente determinado.

El término "derecho" tiene otras dos .acepciones importantes que nos intê  
resan destacar, a saber, como rama juridica, en cuyo caso nos estamos refirien- 
do al conjunto de normas dotadas de una vigencia otorgada por el Estado; o como 
politica juridica, cuando nos referimos a los valores en que las normas deben - 
inspirarse.

Asi, pues, reconocemos la ciencia juridica atendiendo fundamentalmente a - 
sus categorias Idgicas o conceptos fundamentales: sujeto^ objeto, norma, Scincidn, 
relacidn juridica, y otros. Estas categorias Idgicas son comunes a todas las r^ 
mas del Derecho y por lo tanto no son vâlidas para establecer diferencias sus—
tanciales entre ellas. Sin embargo, dichas categorias si resultan indispensa--
bles para la especificacidn del Derecho como ciencia social autdnoma.

Toda ciencia cuenta con categorias Idgicas, las cuales constituyen el ins
trumental del que se vale el cientifico para apoyar suconodmiento. En el caso 
del Derecho, es preciso aclarar que dichp conocimiento no abarca todo sistema - 
normative, sino unicamente aquellos dotados histdricamente de coercitividad por 
la autoridad politica (exceptuaremos al Derecho Internacional de momento, por - 
tener caracteristicas especiales en este aspecto).

Segun MUNOZ RAMON, sin embargo, la explicacidn de dichos conceptos funda—  
mentales o categorias Idgicas del Derecho "no la proporciona la ciencia juridi
ca porque precisamente esas categorias constituyen los supuestos de esta cien—  
cia. La explicacidn de tales categorias la da una disciplina distinta llamada -
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Teoria Fundamental del Derecho, que es un capîtulo de la Filosofîa del Dere—  
cho"\

El senalamiento anterior, a nuestro juicio correcto, debe llevarnos a
distinguir claramente entre la organizacidn sistemâtica del conocimiento, que
caracteriza a la ciencia juridica, y la "determinacidn de conceptos de valor -

2general para todo un sistema juridico o parte de él" , lo cual constituye la 
finalidad de la Teoria General del Derecho. Esta ültima requiere de una tarea 
analitica basada en el método inductivo, inicialmente, de manera que se pueda 
obtener del anâlisis de la realidad concreta los elementos comunes y los prin- 
cipios générales.

Observamos, pues, que el vocablo Derecho encierra tanto Teoria General - 
como Ciencia Juridica, siendo ésta también clasificable en ramas, capitules o 
especialidades, bien sea que se atienda a un criterio objetivo o a uno subjet^ 
vo.

Hay que tener présente, no obstante, que si bien muchas son las ramas ju 
ridicas, desde un punto de vista estrictamente técnico no puede decirse lo miŝ  
mo respecte de la ciencia juridica. Esta es ûnica y se encarga del estudio gl£ 
bal y parcial del Derecho.

En conclusion, las ramas del derecho regulan, en tanto que los capitules 
de la ciencia juridica estudian, y no es lo mismo referirse al Derecho del Tr^ 
bajo como rama juridica que hablar del mismo como capitule de la Ciencia Juri
dica.

B. Autonomia de las Ramas Juridicas.

En la ciencia juridica se suele distinguir entre la sistemética juridica 
y la técnica juridica. La primera, estudio ordenado de las normas juridicas, 
abarca tanto la sistematizacidn de las normas desde el punto de vista de su

1. MUNOZ RAMON, Roberto : Derecho del Treibajo. Tomo I. Ed. México, 1976.

2. DE BUEN, Néstor: Derecho del Trabajo. Tomo I, Pag. 399. Ed. México 1979
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contenido (Der. Püblico, privado o social), como la. clasificacidn de éstas en - 
ramas autdnomas, las cuales a su vez integran los très grandes grupos senalados. 
Asi, pues, tenemos que las ramas de derecho pdblico son: Der. Constitucional, - 
Administrative, Penal, Procesal, Fiscal y otras. Las de derecho privado son: 
Der. Civil, Comercial, Internacional Privado, etc.

Por Ultimo, las ramas del derecho social son: el derecho del trabajo, el 
derecho agrario, el derecho econdmico, de la seguridad social, etc.

Por otra parte, la técnica juridica estudia los procedimientos e inter—  
pretacidn e integracidn de las normas, sus fuentes formales o materiales, hist^ 
ricas o contemporéneas, asi como los procedimientos de determinacidn del âmbito 
de validez de las normas y sus métodos de ejecucidn.

Hay quienes han sostenido que ciertas ramas juridicas autdnomas, cowo el 
derecho laboral, constituyen al mismo tiempo ciencias autdnomas. Se argumenta a 
favor de esta tesis que se hace necesario ya elaborar incluso teorias générales 
de las ramas del derecho. Asi, por ejemplo, una teoria general del derecho del 
trabajo, otra teoria general del derecho penal, etc. En ese sentido, Néstor DE
BUEN ha sostenido que se puede hablar tanto de una ciencia del derecho laboral3como de una filosofia del derecho laboral , y recomienda que la teoria general 
del derecho del trabajo se intégré con temas fundamentales, taies como la norma 
de trabajo, la relacidn laboral, los sujetos, el objeto, el acto juridico labo- 
ral, la responsabilidad, la prescripcidn, etc. Puede apreciarse claramente, sin 
embargo, que taies conceptos fundamentales a los que se refiere el distinguido
profesor no son sino las mismas categorias Idgicas a que nos referiamos ante--
riormente, las cuales son comunes a todas las ramas del derecho. Nosotros, creê  
mos, no obstante, que de lo que se trata es de enfrentarse a la necesidad de 
adecuarlos o aplicarlos correctamente al capitulo de la ciencia juridica que se 
denomina derecho del trabajo, con lo cual coincidiriamos plenamente.

Como quiera que la ciencia juridica se divide en capitules, la confusidn 
puede surgir en virtud de que se les suele designer "de igual manera como se de

3. DE BUEN, Néstor: OB. Cit. Tomo I, Pag. 400
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nominal! las ramas del derecho que respectivamente tienen encomendadas como mate
4rial de estudio" . De manera, pues, que se suele hablar de las ciencias del de

recho penal o laboral, por ejemplo, para referirse a los capitulos de la cien—  
cia juridica que estudian dichas ramas juridicas autdnomas.

A nuestro juicio, la autonomia de las ramas estcL determinada por el dere
cho positivo, a raiz del cual se elaboran las diversas sistematizaciones juridd 
cas.

C. Autonomia del Derecho del Trabajo.

En tanto rama juridica, el derecho del trabajo debe estudiarse como parte 
intégrante de cada sistema juridico concreto. Veremos entonces que la autonomia 
de esta rama se reflejarâ de diversas maneras en cada sistema, y en unos mâs que 
en otros.

Suele reflejarse la autonomia del derecho laboral en la materia exclusiva 
que régula: "El trabajo humano, productivo, por cuenta ajena, libre"^. También 
la autonomia de sus fuentes, con sus notas propias, es factor déterminante de - 
la autonomia de la rama.

El derecho laboral se integra con fuentes tan particulares como las con—  
venciones colectivas de trabajo, los laudos arbitrales, los principios genera—  
les del derecho laboral, y otros.

Arturo HOYOS, nos senala que, en Panamé, aun en los casos no previstos - 
por el Cddigo de Trabajo se recurre, "para llenar los vacios y procéder a la in 
tegracidn del Derecho, a fuentes propias del Derecho Laboral, eliminéndose cua_l 
quier tipo de remisidn al derecho Civil"^, el cual no es siquiera una fuente su 
pletoria. El planteamiento de dicho autor encuentra su apoyo en el art. 5 del - 
Cddigo de Trabajo de la Repüblica de Panamd, el cual estipula lo siguiente:

4. MUNOZ RAMON, R.: OB. Cit. Pag. 28
5. OLEA, Manuel Alonso: Introduccidn al Derecho del Trabajo. 4§ Ed. 1981. Pag 22
6. HOYOS, Arturo. Sintesis del Derecho Panameno de Trabajo; en El Derecho Lati- 

noamericano del Trabajo, Tomo II. U.N.A.M. México, 1974, Pag. 193
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"Articulo 5. Los casos no previstos en este Cddigo ni en las disposiciones 
legales complementarias, se resolverdn de acuerdo con los principios générales 
del Derecho del Trabajo, las normas de este Cddigo que regulen materias semejan 
tes, la equidad y la costumbre".

La autonomia del derecho laboral suele resaltarse en atencidn a la catego- 
ria del sujeto al que se refiere, esto es, los trabajador es asalariados y su—  
bordinados. Unicamente el derecho laboral régula las relaciones de dichos suje
tos en cuanto tales.

En muchos paises la autonomia del derecho laboral se manifiesta también 
con claridad en el aspecto procesal, habiéndose creado organismes especiales p^ 
ra la administracidn de justicia laboral, independientemente de la jurisdiccidn 
ordinaria, desapareciendo asi también las llamadas cuestiones prejudiciales.

Entre los primeros autores que hablaron de la autonomia del derecho del - 
trabajo, nos narra DE LA CUEVA, tenemos a PAUL PIC, quien afirmarâ en una de sus" 
obras (Legislation Industrielle, ies lois ouvriers, Arthur Rousseau Editeur, P^ 
ris, 1939, pag. XIV) que "el derech o obrero era una rama autdnoma, muy diferen 
te por su espiritu, puesto que no es sino la economia social aplicada, y por 
sus métodos, a todas las otras ramas del derecho".

Pero qué significa, en rigor, que el derecho de trabajo sea una rama autd
noma? Varios han sido los enfoques realizados para dar respuesta a tal interro- 
gante. Guillermo CABANELLAS sostiene que para poder hablar de autonomia de una 
rama juridica, ésta debe manifestarse en sus aspectos legislative, cientifico, 
diddctico, y jurisdiccional.̂  Asi, el derecho laboral tendrd que constituir un 
sistema normative propio -con fuentes propias-, elaborar doctrina propia, exis- 
tir por si solo como disciplina en los planes de estudios universitarios y , fi- 
nalmente, tener su propio sistema de administracidn de justicia.

Para Néstor DE BUEN, la tesis de CABANELLAS présenta el inconveniente de
que "no contesta, sin embargo, la pregunta fundamental: en qué caso una disci-0plina juridica merece los atributos que determinardn su autonomia" . Por esa - 
razdn DE BUEN sostiene que el problema debe resolverse en otro piano, ya que -

7. CABANELLAS, Guillermo: Introduccidn al Derecho Laboral. Tomo I. Pag. 483.
8. DE BUEN, Néstor: Ob. Cit. Pag. 108.
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"el problema no es de juristas, siempre inclinados a favorecer laaitonomfa de - 
la disciplina de su especialidad, sino de politicos, y aûn mds, de conciencia - 
social"^.

Creemos que el autor que comentamos se orienta correctamente a la solucidn 
del problema. Es en la prdctica y la dindmica social donde podemos apreciar qué 
aspectos de las relaciones sociales van cobrando mayor relevancia, hasta el pim 
to en que llegan a reunirse las condiciones que CABANELLAS senala para que se - 
pueda distinguir si se estd o no trente a una rama autdnoma del derecho. El de
recho del trabajo, por su trascendencia social y su importancia en las socieda-
des capitalistes actuales, estremecidas por conflictos entre clases, reüne to—  
das las caracteristicas de una rama juridica autdnoma en la mayoria de los sis- 
temas juridicos. No es el caso de otras ramas que, sin entrer a juzgar si mere-
cen o no su autonomia (Derecho de Familia, Derecho Agrario, por ejemplo), han -
carecido del empuje social de los factores reales de poder para alcanzar su au
tonomia .

El derecho del trabajo es, sin embargo, parte de una totalidad -el derecho- 
y en su caracter de derecho especial se relaciona con el derecho comün, cuyas - 
normas van dirigidas a las personas por el mero hecho de serlo. Rn consecuencia, 
hay que entender que a pesar de su autonomia relativa, el derecho laboral se rê  
laciona de multiples formas con las demàs ramas del derecho, si bien ello no nê  
cesariamente significa que éstas tengan caracter de supletorias respecte de - 
aquellas.

Ya vimos, a manera de ejemplo, que el articule 5 del Cddigo de Trabajo de 
Panamâ expresamente détermina cdmo se resuelven los casos no previstos en él, - 
lo cual se hace sin recurrir a ninguna otra rama juridica. DE BUEN, sorprendido 
ante la negativa de ciertos laboralistas de aceptar la supletoriedad del dere—  
cho comün respecte del derecho laboral, sostiene que tal postura "es tanto como 
rechazar que el trabajador o el patron son personas, fisicas o morales.... por 
muy desarrollada que esté una disciplina especial, nunca podra colmar la total_i 
dad de los problemas de sus sujetos, de sus actes y de sus normas, los que necê
sariamente estarân subordinados, en ültima instancia, a las reglas del derecho

, „10 comun .

9. DE BUEN, Nestdr: Pag. 109 
10. DE BUEN, Néstor: Ob. Cit. Pag. 110
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Al respecte, nosotros estimâmes que es conveniente distinguir entre la innega- 
ble relacidn que existe entre el derecho comün y el derecho especial, por un - 
lado, y lo que es la supletoriedad de las normas, por otro.

La rama juridica no tiene como propdsito regular la totalidad de los prô  
blemas de sus sujetos. Esto séria tanto como negar de piano la existencia mis
ma de ramas juridicas autdnomas. Esencialmente interesa al derecho laboral las 
relaciones entre personas en tanto implican al mismo tiempo relaciones de tra
bajo. Tambié n las relaciones derivadas de los actos de comercio son relacio—  
nés entre personas, pero no corresponde al derecho civil regularlas, sino al - 
derecho comercial.

La supletoriedad de las normas se da cuando existen vacios o lagunas re^ 
pecto de cierta materia relativamente autdnoma, y la ley establece c[ue se debe 
recurrir a las normas de derecho comün. Pero puede suceder que la ley determi
ne fdrmulas propias para resolver estos problemas, sin que se tenga que suplir 
la rama autdnoma de normas de derecho comün.

D. Derecho del Trabajo; Concepto y Denominacidn

El Trabajo es el objeto del derecho laboral. Sin embargo, son muchas las
especificaciones que deberân concurrir a efecto de no confundimos con la mul-
tiplicidad de acepciones del vocablo trabajo. Federico ENGELS consideraba que
el trabajo es "lacondicidn büsica y fundamental de toda la vida humana. Y lo -
es a tal grado que, hasta cierto punto, debemos decir que el trabajo ha creado 

12al propio hombre" .

El origen del trabajo y el origen del hombre son aspectos de un proceso - 
ünico. En ese sentido, Louis René NOUGIER afirma que "el trabajo, mds que la - 
risa, sin duda, es lo propio del h o m b r e " Y  carlos MARX, siempre agudo, plan-

12. ENGELS, Federico:" El papel del Trabajo en la transformacidn del Mono en
Hombre" en Obras Escogidas de MARX VENGELS. Ed. Progreso. 
Moscü. Tomo I. Pag. 66.

13. NOUGIER, Louis René: En los Origenes del Trabajo. Ed. Grijalbo. Barcelona.
1974. Pag. 7
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ted al respecte lo siguiente; "Al hablar de trabajo nos referimos a aquella - 
forma que es propia exclusivamente al hombre. La araha realiza actos semejan
tes a los del tejedor y la abeja abochorna, por la construccidn de sus celdi- 
llas de cera, a muchos constructores entre los hombres. Pero lo que desde el 
principle distingue al peer constructor de la mejor abeja, es el hecho de que 
el peer constructor ya ha construido su celdilla en el cerebro antes de cons- 
truirla en cera.

Al terminar el trabajo se présenta un resultado que ya existia en la men 
te del trabajador, es decir, existia como idea.

El hombre no solo realiza cambios de forma en las cosas naturales: real_i 
za en el medio natural también su fin, que él conoce, que détermina todo el - 
modo de su procéder como ley, y a éste fin tiene el que subordinar su volun—  
tad"^"^.

Ya no parece haber dudas en cuanto a la ligazdn de la historia del hom
bre y la del trabajo.

El trabajo era antes regulado por normas juridicas de diversa indole, 
desde la esclavitud, pasando por la servidumbre y hasta el trabajo asalariado. 
La aparicidn del derecho del trabajo, producto del movimiento obrero y sus lu 
chas, corresponde a un momento histdrico concreto, ubicable a partir de la 
llamada revolucidn industrial en Inglaterra y otros paises de Europa. Pero el 
trabajo, definido por la edicidn de 1970 del Diccionario de la Real Academia 
Espanola como el "esfuerzo humano aplicado a la produccidn de riqueza", es 
tan diverso y complejo que nunca ha sido regulado en forma exclusiva por nin
guna rama del derecho.

Es posible que el derecho del trabajo algun dia régulé todas las formas 
de trabajo, lo cual parece consecuente con su manifiesta tendencia expansiva, 
pero hoy no es esa la realidad.

3. MARX, Carlos: Citado por LIPSCHUTZ, Alejandro. Marx y los Problemas Indige- 
nistas. Ed. Casa de las Americas. 1975. Pag. 36
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El derecho del trabajo se compone con normas que guardan relacidn con t£ 
das las vinculaciones que surgen y se desarrollan a propdsito del trabajo de- 
pendiente y asalariado.

El salario es la remuneracidn que se otorga al sujeto que presta un ser
vicio libre, a diferencia de otras formas de remuneracidn del trabajo del pa- 
sado (en la servidumbre, por ejemplo). Otras formas de trabajo, a saber, aquæ 
lias en que no hay remuneracidn, como el trabajo voluntario o el trabajo for- 
zado, no son por ahora reguladas por el derecho laboral. El profesor Manuel - 
Alonso OLEA insiste por eso, con razdn, que "la realidad social sobre la que 
el Der-cho del Trabajo descansa no es el trabajo en general, sino un tipo muy 
especial y muy caracteristico, de trabajo que, por lo demds, ha surgido hist^ 
ricamente como realidad diferenciada criticamente importante en un periodo 
histdrico relativamente reciente"^^.

También la concepcidn del derecho del trabajo ha venido cambiando. De 
concepciones basadas en la mera prestacidn del trabajo como esencia de la diŝ  
ciplina, hasta concepciones que ven al propio ser humano como objeto de pro—  
teccidn. Como bien sostiene DE BUEN, ald^echo del trabajo le interesa el 
hombre, como merecedor de proteccidn; atiende a la especial condicidn de la - 
mujer y prohibe que los menores participen en el caunpo del trabajo, para pro
téger su salud y su derecho a la instruccidn; establece ademds, las normas 
que permiten proporcionar a los trabajadores casas cdmodas e higiénicas; en - 
resümen, el derecho laboral no es sdlo un derecho regulador sino también un - 
derecho tutelar . Pero si bien es un derecho tutelar, consideramos algo ex^ 
gerado llegar a sostener que es un derecho reivindicatorio del proletariado, 
como ha sostenido el conocido laborista mexicano Trueba Urbina. Al regular la 
relacidn capital-trabajo, el derecho laboral incide en la inteiarcidn entre 
las clases sociales de mayor significacidn politica en un sistema de libre 
mereado.

15. OLEA, Manuel Alonso: Ob. Cit. (Introduccdn). Pag. 22
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En el sistema capitalista, las normas que regulan las relaciones labo
rales pueden favorecer a una clase en detrimento de los intereses econdmicos 
de la otra, pero aun asi el derecho laboral se caracteriza por procurar encon 
trar fdrmulas que permitan garantizar la continuidad del sistema, bien sea - 
mediante la creacidn de mécanismes de solueidn de conflictos individualss o - 
colectivos, o mediante la creacidn de un derecho positivo eficaz para el nor
mal desarrollo de las actividades de produccidn.

En rigor, se puede hablar de que en algunos paises el derecho del tra
bajo créa una desigualdad juridica en bénéficie de la clase trabajadora, deb_i
do a la desigualdad econdmica existante entre las dos clases sociales. Pero - 
el momento de produccdn capitalista tiende naturalmente a adecuarse a nuevas 
condiciones sociales y las legislaciones avanzadas son mâs el resultado de esa 
tendencia que el resultado de los esfuerzos unilatérales del proletariado por 
reivindicarse de la explotacidn que padece.

La aparicidn del derecho laboral debe verse dentro del marco general -
del desarrollo del sistema capitalista, sobre todo en los paises industriali-
zados. En ese sentido, sostiene RICORD, Humberto, que la relacidn laboral es 
"la transposicidn juridica de una forma especifica: la capitalista, en cuya - 
virtud el propietario del capital recibe la prestacidn de servicio de un tra
bajador, mediante el pago de un salario"^^ Dicha relacidn obrero-patronal, y 
en ültima instancia el trabajo en si, constituye el vinculo esencial del derê  
cho del trabajo. Ahora bien, para que la relacidn de trabajo se pudiera lie—  
var a cabo se requeria lo que se llegd a llamar el "hombre libre", reclamado 
logro de la Revolucidn Francesa, la cual casi eleva la propiedad privada a n_i 
vel sagrado.

En efecto, el desarrolllo de la empresa capitalista requeria de dicho 
trabajo libre, en el sentido de que la persona que lo proporcionara pudiera - 
movilizarse, desplazarse de una lado a otro y contratarse como trabajador.

16. RICORD, Humberto : Lecciones de Derecho-Laboral Panameno. Universidad de -
Panamâ. Pag. 120.
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El derecho del trabajo surgid histdricamente como parte de aquellos cam 
bios sociales, si bien ha venido regulando cada vez màs tipos de trabajos, no 
sdlo ya el del tipico proletario -sujeto sin relacidn alguna de propiedad so
bre medios de produce idn y obligado por lo tanto a vender su fuerza de traba— 
jo- sino también a empleados de jerarquia en la empresa y altos ingresos sal^ 
riales.

Se ha sostenido con razdn que el derecho del trabajo, en su acepcidn de
ciencia juridica, debe dar respuesta a "très grandes drdenes de temas: qué es
y por qué existe el derecho del trabajo, qué y cdmo es el derecho del trabajo
en cuanto sistema normativo y, finalmente, qué y cdmo es el derecho del trab^

17jo como sistema de relaciones juridicas" . Sim embargo, el estudio de la do£ 
trina nos permite advertir que los expertos estân aun lejos de alcanzar con—  
censo en lo que a respuestas para dichas interrogantes respecta. Un ejemplo - 
importante lo constituye nada menos que la propia denominacidn de la materia: 
derecho del trabajo; derecho social; derecho laboral; derecho obrero; legisl^ 
cidn industrial, etc. Las mejores acogidas son'derecho del treibajo" y "dere—  
cho laboral", que suelen utilizarse indistintamente. pero no hay unanimidad - 
al respecto.

CASTRORENA, partidario de la expresidn derecho obrero, arçrumenta que se
logra "una visidn més exacta de la rama refiriendo al sujeto, que no a su ac- 

18tividad" . CAPITANT y CUCHE prefieren hablar de legislacidn industrial, ME—  
NENDEZ PIDAL prefiere la denominacidn derecho social y, en fin, como escribe 
DE BUEN, "bien cierto es que la tendencia es general en el sentido de utili 
Zcir el nombre del trabajo, con la alternativa de derecho laboral, pero no pue

19de hablarse, ni mucho menos, de una opinidn unânime"

17. MONTOYA MELGAR, Alfredo : Derecho del Trabajo-Sistema Normativo. Ed. Belmar
Murcia. 1974. Prdlogo.

18. CASTORENA, Jésus: Manual de Derecho Obrero. 5§ Ed. México. 1971. Pag. 5.
19. DE BUEN, Néstor: OB. Cit. Tomo I. Pag. 27
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La doctrina panamena ha seguido la tendencia dominante, lo cual se ma
nifiesta claramente en las obras de Rolando MURGAS, Humberto RICORD, Jorge FA 
BREGA, asi como en articulos y estudios de Oscar Vargas, Hipdlito Martinez, - 
Arturo Hoyos, y otros juristas panamenos que se han dedicado a la materia.

E. Contrato de Trabajo y Relacidn de Trabajo (Teorias).

Uno de los temas que màs polémica suscita parece ser el de la relacidn 
de trabajo. Se trata, en primer lugar, de la vieja discusidn entre los defen- 
sores de una postura contractual civilista y los defensores de una concepcidn 
del contrato de trabajo como una figura autdnoma.

Por otro lado tenemos la teoria de la relacidn de trabajo de Mario DE - 
LA CUEVA, elaborada sobre bases que ya se venian gestando en obras de Georges 
SCELLE y Erich MOLITOR. Esta teoria empieza a recibir impulso doctrinario y a 
plasmarse en legislaciones como la Nueva Ley Federal del Trabajo de México 
(1970) , el Cddigo de Trabajo de Panamà (1972) y la Nueva Ley Argentina de Con 
trato de Trabajo (1974), entre otras.

Veamos brevemente en qué consiste la relacidn de trabajo y en qué se dd 
ferencia del contrato de trabajo.

En lo fundamental, los contractualistas sostienen que la relacidn de 
trabajo, con los derechos y obligacianes que implica para sus sujetos, sdlo - 
puede ser originada por un contrato o acuerdo de voluntades entre las partes. 
Consideran los seguidores de esta corriente que la fuerza de trabajo se pres
ta a cambio de una remuneracidn sdlo con fundamento en la autonomia de la vo- 
luntad del trabajador y del empresario. Incluso autores como Francesco CARNE- 
LUTTI sostuvieron en el pasado que la relacidn de trabajo era una de las for
mas de la compra-venta. CHATELAIN y VALVERDE (Derecho Civil Espahol) plantea- 
ron por su parte que la relacidn de trabajo equivalia a un contrato de socie
dad. Por ultimo, otros sostenian que era una forma de arrendamiento de servi
cio s o de mandato.

La relacidn de trabajo, se puede observer, no se examinaba como entidad 
propia sino como figura del derecho civil, razdn por la cual se le trataba 
forzadamente de encajonar en alguno de sus centrâtes.
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En realidad, la concepcidn contractualista, que considéra al contrato 
de trabajo como la ûnica fuente de relaciones juridico-laborales individuales, 
continua dominando y manteniendo toda su vigencia en algunos paises, bien se 
inclinen algunos por la tesis contractual civilista o por la que conceptûa el 
contrato de trabajo como figura autdnoma.

Uno de los destacados defensores de la posicidn contractualista, el - 
prof. Manuel Alonso OLEA, espanol, recalca que "el contrato es un negocio ju
ridico bilateral dirigido a crear un vinculo de obligacidn entre las partes, 
esto es, verdadera y propiamente un contrato. La insistencia en este respecto 
es importante porque para un sector doctrinal no dominante en la actualidad, 
con diversas matizaciones, todas o algunas de las obligaciones de las partes 
no derivan del contrato, sino del hecho de la ejecucidn del contrato o de la
inordinacidn o incorporacidn a la empresa (Potthoff, Molitor, Siebert, ---

20Nickish)" .

En efecto, para un sector doctrinal, al que ya habria que agregar a -
profesores latinoeimericcinos como de la Cue va, Néstor de Buen, Rolando Murgas,
Montenegro Baca, etc., la relacidn de trabajo puede establecerse entre las
partes sin necesidad del acto juridico denominado contrato de trabajo. La teo
ria de la relacidn de trabajo no niega que la relacidn de trabajo pueda orig^
nar en virtud de la celebracidn de un contrator lo que hace es senalar, ade—
mas, que dicha relacidn puede ser causada también "del simple hecho, consenti^

21do o més bien conocido, del enrolamiento del trabajador" . También puede sur̂
gir la relacidn por razdn de la ley, "en virtud de que la misma ha autorizado
la imposicidn de la relacidn de trabajo por medio de la claûsula de exclusidn
de ingreso en los contratos colectivos, sin que exista necesariamente, en to-

22dos los casos, man if e stac idn alguna de voluntad individual de las partes"

20. OLEA, Manuel Alonso: Derecho del Trabajo. Ed. Artes Graficas. Benzal. Ma
drid. 1974. Pag. 14

21. DEL CASTILLO, Enrique Alvarez: "Principios Générales y Derecho individual
de Trabajo. El Derecho Latinoamericano del Trabajo. 
Tomo II. Pag. 30

22. Ibidem.
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Asi, pues, queda claro que la corriente relacionista considéra la rela
cidn de trabajo como una situacidn juridica objetiva independientemente de su 
origen, tal y como sostuviera Mario DE LA CUEVA, su principal precursor, mien- 
tras que la corriente contractualista se mantiene en que "en el origen de la - 
relacidn hay un contrato y no un mero hecho, un acuerdo de voluntades y no 
una sdla que unilateralmente se adapte a un sistema preestablecido? y que, de^ 
de luego, sin el conocimiento y consentimiento de la persona a quien se presta 
no hay contrato de trabajo, aunque haya habido efectivamente prestacidn de tra baio"23.

En lo que respecta al derecho positivo panameno, como mencionamos ante- 
riormente, no caben dudas de que el legislador se inclind por la tesis de la - 
relacidn de trabajo y bâsicamente siguid el texto del art. 20 de la Nueva Ley 
Federal del Trabajo mexicana al redactar el art. 62 del Cddigo de Trabajo pana 
meho como sigue:

"Articulo 62: Se entiende por contrato individual de trabajo, cualquie- 
ra que sea su denominacidn, el contrato verbal o escrito mediante el cual una 
persona se obliga a prestar servicios o a ejecutar una obra a favor de otra, - 
bajo la subordinacidn o dependencia de ésta. Se entiende por relacidn de trab^ 
jo, cualquiera que sea el acto que le de origen, la prestacidn de un trabajo - 
prsonal en condiciones de subordinacidn juridica o de dependencia econdmica. - 
La prestacidn de un trabajo a que se refiere el pérrafo anterior y el contrato 
celebrado producen los mismos efectos. La existencia de la relacidn de trabajo 
détermina la obligacidn de pagar salario".

Nosotros somos del criterio de que el concepto de relacidn de trabajo - 
no se opone al de contrato de trabajo. Se complementan ambos. El contrato, que 
puede ser verbal o escrito, técito o expreso, se manifiesta a través de la re
lacidn. Esta no puede sustituir al contrato de trabajo como figura juridica, - 
pues éste es una de las causas déterminantes de aquella. Lo que ocurre es que 
la idea de ejecucidn de un trabajo personal subordinado viene sustituyendo en

23. OLEA, Manuel Alonso: Ob. Cit. Pag. 14
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su condicidn de "vînculo esencial" del derecho de Trabajo a la idea del contra 
to, que tiene sus raices en el derecho comûn.

F. Contrato de Trabajo Comün y Contrato de Trabajo Especial.

Segün nos narra CABANELLAS, ”ya en los primeros ahos del siglo XX, LOT-
MAR percibid en su base cientifica la posibilidad de diferenciar las diversas
relaciones juridicas laborales, fijando tantos contratos de trabajo como carac

24teres distintos existian en las varias actividades profesionales"

Posteriormente, empezd a utilizarse también al sujeto de la relacidn cô  
mo criterio diferenciador de las relaciones (nnijeres, nihos, por ejemplo), as£
como el lugar donde se lleva a cabo el trabajo (domicilio, buques, campo , por 
ejemplo). Ya sea en atencidn al sujeto de la relacidn, al lugar donde ésta se 
desarrolle o a la naturaleza misma de la actividad, los contratos o relaciones 
especiales de trabajo se pueden y deben clasificar y regular, en lo fundamen—  
tal, mediante normas especiales, distintas a las que regulan la relacidn de 
trabajo comün o general.

Tanto en la legislacidn panamena como en la mexicana se reglamentan va
ries tipos de trabajos especiales, como el de artistas, actores, vendedores de 
comercio, müsicos, trabajadores del campo, etc.

Muchos de estos contratos estaban antes marginados por la jurispruden—
cia y la legislacidn laboral. Al respecte recuerda RICORD que en Panamü, "du—
rante los primeros ahos de vigencia del Cddigo de 1948, las demandas de los
chdferes del transporte colectivo de pasajeros suscitaron decisiones contradic^
torias de los tribunales de trabajo, pero ya desde la del cincuenta, la juris-
prudencia que decretd la explulsidn de este importante gremio de la aplicacidn
del Cddigo fue consistentemente sostenida. Lo mismo ocurrid con los marines en
la creciente actividad de la pesca de camarones, pero en los ültimos ahos los
tribunales llegaron a aceptar, no sin ostensible renuencia, la tipificacidn

25del contrato de trabajo en tal servicio"

24. CABANELLAS, Guillermo: Compendio de Derecho Laboral. Ed. Omeba. Tomo I. -
Buenos Aires. 1968. Pag. 833

25. RICORD, Humberto: Ob. Cit. Pag. 27
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Sin embargo, ciertos trabajos, como el maritimo, han sido por regia ĝ e 
neral objeto de verdaderas relgamentaciones especiales y complejas. Por ello, 
algunos autores sugieren que es mâs apropiado referirse a estatutos especia—  
les de trabajo que a contratos especiales, ya que en Ultima instancia, tanto 
el contrato de una mujer como el de un marine o un vendedor son contratos de 
trabajo, en tanto que al hablar de estatuto especial aclaramos que se trata - 
de un contrato de trabajo sujeto a normas esp-ciales frente a las cuales el - 
derecho laboral comün tiene caracter supletorio.

En efecto, para Manuel Alonso GARCIA, "es precise de todo punto, redu- 
cir a situaciones aunque sean conveneionales-pero fundadas en todo case- la - 
doctrina de las relaciones de trabajo especiales... müs que de relaciones es
peciales de trabajo deberla hablarse (segün ello), de relaciones de trabajo - 
con régimen juridico especial. Lo que sucede es que, planteadas las cosas en 
esta forma, la variedad de esas relaciones alcanza dimensiones realmente ina- 
gotables"

Garcia se basa, fundamentalmente, en que no hay distinta naturaleza en 
tre contratos laborales. Todos son contratos de trabajo si se da una presta—  
cidn libre, por cuenta ajena, personal y subordinada, a cambio de una remune- 
racidn o salario.

Nosotros pensamos que, en efecto, si bien se podrîa hablar de presta—  
clones o actividades de diversa naturaleza, no cabe decir lo mismo en torno a 
los contratos, los cuales son todos de naturaleza laboral. Asi se expresa tarn 
bién Francisco DE FERRARI, para quien "cualquiera que sea la naturaleza de la 
actividad y sus peculiaridades, debe entenderse que hay contrato de trabajo - 
mientras el servicio se preste en estado de subordinacidn y mediante el pago 
de un precio, siendo indiferente el destino del trabajo o el lugar de su pre^ 
tacidn".

26. GARCIA, Manuel Alonso: Curso de Derecho del Trabajo. Ed. Ariel, Barcelona,
1967. Pag. 583.

27. DE FERRARI, Francisco: Derecho del Trabajo. Tomo II. Ed. De Palma. Buenos
Aires. 1969. Pag. 474
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Son cada vez mds los autores que hablar de estatutos especiales; régi
men juridico especial; régimenes particulares, u otras expresiones semejantes, 
pero una gran mayoria parece referirse todavia a los contratos o relaciones - 
especiales de trabajo.

Los contratos de trabajo suelen clasificarse en comunes-o especiales, 
a manera de genéricas o especificas. Muchas legislaciones contienen regulacio^ 
nes especiales dentro de Cddigos y otras lo hacen mediante leyes especiales o 
estatutos, porque las caracteristicas especificas de algunas relaciones hacen 
que se amerite una regulacidn mds detallada y concreta.

Estamos de acuerdo con que se procure mantener en un minimo la canti—  
dad de régimenes especiales, tomando la iniciativa sdlo cuando existen sufi—  
cientes fundamentos. Sin embargo, en esto ocurre algo similar a lo que pasa - 
con la autonomia de las ramas juridicas. Cdmo decidir si una actividad ameri- 
ta ser profundamente regulada?

Un analisis histdrico de los estatutos especiales a veces sorprende
porc[ue ocurre que, -es el caso del trabajo en buques dedicados a la navega--
cidn maritima, fluvial y lacustre con fines comerciales- algunas actividades 
especiales fueron objeto de detallada regulacidn mucho antes que el contrato 
comün.

Son los factores extra-juridicos, relacionados con la economia y la po 
litica, los que determinan el que una actividad se cgnvierta en objeto de una 
regulacidn especial. Por ello, résulta Idgico que en paises donde, por ejem—  
plo, se ha desarrollado la banca, o una actividad pesquera importante, se 
tiendan a regular dichas relaciones de trabajo de manera especial, lo cual no 
ocurriria con el trabajo en minas, por citar otro ejemplo, si fuera insignif_i 
cante la actividad minera.

En el fonde, bien se hable de estatuto especial o contrato de trabajo 
especial, lo que subyace es la naturaleza especial de la actividad especifi- 
ca. El Estado procura reglamentar dichas actividades de manera més concreta, 
pero ello no implica que los principles générales del derecho laboral se 
vean vulnerados; todo lo contrario: de lo que se trata es de aplicar esos - 
principles a las realidades que van a régir.
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En la Repüblica de Panamâ se han dictado especiales estatutos para va
rias actividades: trabajo portuario, trabajo ferrocarrilero, trabajo maritime, 
entre otras. Pero no debe pensarse que el Estado es la ünica fuente normativa 
en materia de relaciones especiales de trabajo. Por via de convenios colecti
vo s de trabajo se han regulado en detalle y a nivel nacional el trabajo en la 
construccidn, en la industria del calzado, el de tipdgrafos y otros.

Alfredo MONTOYA MELGAR, planteando que existe una pluralidad de pode—
res normatives con relacidn jerdrquica entre si, sostiene que los poderes nor̂
mativos en el derecho laboral son de condicidn variada. Se destaca el Estado
como poder superior y se describen los siguientes poderes normatives: "el po-
der normative del Estado, en su doble vertiente de poder legislative y poder
reglamentario; el poder normative de los sindicatos, del que brota, por via -
négociai, el convenio colectivo de condiciones de trabajo; el poder del empaæ
sario, cuyo expresidn es el reglamento de régimen interior de la empresa, y -
el poder normative de las colectividades laborales inorgénicas o informales,
del que émana una norma no escrita: la costumbre. Poderes normatives internes
a los que debe sumarse el poder legislative de la comunidad laboral interna—
cional, exteriorizado fundamentalmente en los convenios acordados en el seno
de la Organizacidn Internacional del Trabajo y en los tratados suscritos por

28dos o més Estados"

Cualquiera que sea la fuerza creadora del derecho, la regulacidn de 
los trabajos especiales se ha venido dando en mayor medida debido al caracter 
expansive del derecho laboral, que con el tiempo va absorviendo relaciones de 
trabajo antes reguladas por otras ramas juridicas.

La tarea de construir el concepto mismo de contrato y relacidn de tra
bajo, llevada a cabo por la vieja doctrina, logrd la especificacidn del con—  
trato de trabajo general, con lo que se distinguid de una vez por todas de f 
guras similares como la sociedad, el mandate, el arrendamiento de servicios o 
la compra venta.

28. MONTOYA MELGAR, Alfredo: Ob. Cit. Pag. 12
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