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En cumplimiento al nombramiento recaldo en mi persona, procedi a ASESORAR el trabajo de tesis 

del estudiante GERSON DAVID QUEVEDO OSORIO, intitulado "LA NECESIDAD DE REGULAR LA 

FORMA DE HACER EFECTIVO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION LABORAL". Para el efecto me 

permito informar a usted lo siguiente: 

a) 	 Contenido cientifico y tecnico de la tesis: consider0 que el tema investigado por el 
bachiller Gerson David Quevedo Osorio, es de suma importancia respecto a su contenido 

cientifico y tecnico, ya que el mismo se enfoca desde la perspectiva doctrinaria y exegetica 

de 10s textos legales tanto nacionales como internacionales relacionados con la forma de 

hacer efectivo el pago de la indemnizacion laboral. 

b) 	 Metodologia y tecnicas de investigacion utilizadas: la estructura formal de la tesis fue 
realizada en una secuencia ideal para un buen entendimiento de la misma, asi como la 

utilization de la metodologia concerniente al metodo juridic0 e inductivo. En lo 

concerniente a las tecnicas de investigacion el sustentante aplic6 la observation y las 

tecnicas de investigaci6n documentales, comprobandose con ello que se hizo uso de la 

recoleccion de bibliografia actualizada. 
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c) 	 Redaccion: la redaccion utilizada reline las condiciones exigidas en cuanto a la claridad y 
precision de tal forma que sea comprensible al lector. 

d) 	 Cuadros estadisticos: el presente trabajo de investigacion, no incluye cuadros estadisticos, 
porque la tematica desarrollada no amerito su inclusion. 

e) 	 Contribucion cientifica: el aporte que el tema investigado por el sustentante brinda, es 
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existente relacionadas al terna, para que aside esta manera se pueda regular la forma de 

hacer efectivo el pago de la indemnizacion laboral. 

f) 	 Conclusiones y recomendaciones: las conclusiones y recomendaciones son acertadas y 
oportunas, reflejan el conocimiento del tema investigado; y que al ser acatadas se espera 

obtener resultados positivos para el trabajador, que contribuyan a la correcta aplicacion 
de la ley. 

g) 	 Bibliografia utilizada: cabe destacar que la bibliografia utilizada es reciente, acorde y 
exacta para cada uno de 10s temas desarrollados en la investigacion realizada. 

En definitiva, el contenido del trabajo de tesis, se ajusta a 10s requerimientos cientificos y tecnicos 
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para la Elaboracion de Tesis de la Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen 

General Pliblico, razon por la cual, emito DICTAMEN FAVORABLE, a efecto de continuar con el 

tramite correspondiente, para su posterior evaluaci6n por el tribunal examinador en el Examen 

Pliblico de Tesis, previo a optar al grado academic0 de Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales. 

Sin otro particular, me suscribo como su atento y seguro servidor. 
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Atentamente. pase al ( a la ) LICENCIADO ( A ): RODRTGO ENRTQUE FRANC0 
LOPEZ, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante: 
GEliSON DAVID QUEVELIO OSORIO, CARN~?NO. 200616088. Intitulado: "LA 
NECESlDAD DE REGULAR LA FORMA 1)E HACER EFECTIVO EL PAGO 
DE LA INDEMNIZACION LABORAL". 

Me pel-~iiito hacer de su conocimiento que estj  facultado (a) para realizar las 
~iiodificaciones cle forma y fondo que tengan por objeto ~nejorar la investigacion; 
asimismo: del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido clel Articulo 32 del Norliiativo para la Elaboracibn de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Pt'rblico, el cual 
dice: "Tanto el asesor conlo el revisor dc tesis: liarin constar cn los dictii~nenes cor~~espondientes, su 
opinicin respeclo del contenido cienlilico y tecnicn cle la tesis, la metodologia ); las tkcnicas ile 
in\:esligaci6n utilizadas, la reclaccicin. 10s cuadros eslaclislicos si Sueren necesc~rios. la contribuci6n 
cienlilica de la misma, las conclusiones. las recomendaciones y la bibliografia ~~tilizncla. si aprueban o 
desaprueban el trabajo ile in\,estigacicin y otras consideraciones que estilne pertinenles". 

M. A. LUIS E F R A ~ NGUZ AN M O H A L ~ $d '  

cc.Unidad de Tesis 
LEGMI jrvch. 



DR. RODRIGO ENRIQUE FRANC0 LOPEZ 

Guatemala, 22 de marzo de 201 2 

FACULTAD DE ~ I E N C I A ~  

LlCENClADO 
LUIS EFRA~N GUZMAIV MORALES 2 2 MAR, 21112 
JEFE DE LA LlNlDAD ASESOR~ADE TESlS 
FACLILTAD DE ClElVClAS JUR~DICASY SOCIALES 
DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE 

Firrna: 

Licenciado Guzman Morales: 

Cumpliendo con la resolucion dictada por la Urridad Asesoria de Tesis como 
revisor, procedi a revisar el trabajo de Tesis del Bachiller GERSON DAVID 
QUEVEDO OSORIO, carne No. 2006 16088 consistente en una monografia 
denominada "LA NECESIDAD DE REGULAR LA FORMA DE HACER EFECTIVO 
EL PAGO DE LA INDEMNIZACION LABORAL", la cual fue asesorada por el 
Licenciado Hector lndalecio Rodriguez Fajardo. 

Al respecto puedo indicar que el trabajo se reviso, se recomendaron ampliaciones 
y modificaciones al mismo, las cuales fueron atendidas y realizadas por el 
ponente, sobre todo se adecuo a 10s aspectos legales que se regulan en la 
materia, respetando en todo momento el criterio del sustentante, ademas se reviso 
la concordancia de la investigacion con las conclusiones y recomendaciones a las 
que arribo su autor. En cuanto a la tesis revisada puedo opinar que abarca un 
tema sumamente sensible e importante para la realidad guatemalteca actual, y de 
mucha incidencia academica en cuanto al derecho laboral se refiere. 

En cuanto a 10s metodos y tecnicas utilizados en esta tesis, el ponente utilizo 
correctamente 10s metodos inductivo y deductivo al momento de redactar y 
estructurar 10s temas tratados dentro de la misma, y, en su momento, el metodo 
analitico en 10s capitulos finales, en 10s que claramente expone las ideas 
conclusivas de la investigacion. Se reviso tambien la correcta utilization de las 
tecr~icas directas e indirectas al momento de depurar 10s datos utilizados en esta 
tesis. 

Se recomendaron cambios estructurales y de fornia en cuanto a la redaccion se 
refiere, a lo que el ponente respondio realizando 10s cambios necesarios para que 
la tesis respondiera a las exigencias gramaticales y ortograficas correspondientes; 
para que el presente trabajo pueda ser sometido a consideracion de un tribunal 



Uno de 10s mejores aportes de la investigacion presentada es el conjunto de 
conclusiones y recomendaciones arribadas al final de la misma, ya que son una 
muy importante aportaci6n cientifica. 

Tomando en cuenta el contenido cientifico y tecr~ico de la tesis, se puede aseverdr 
que la monografia presentada contiene un gran aporte al derecho laboral en 
Guatemala, especificamente en cuanto a la indemnizacion, por ultimo, cabe 
destacar que la bibliografia en que se bas6 la investigacion es amplia y acorde a la 
esencia y fines de la investigacion, provocando entonces una buena base que fijo 
10s parametros para realizar la investigacion de campo. 

Dado que el trabajo de Tesis cumple con 10s requisitos exigidos en el Articulo 32 
del Normativo para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y 
Sociales y del Examen General Publico, emito dictamen en sentido FAVORABLE, 
para que en su oportunidad pueda ser discutido por el sustentante en Examen 
General P~iblico. 

Se suscribe de usted, atentamente, 

DR. Rodrigo Enrique Franco Lopez 
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Es deber del Estado segun la ConstiZuci6n Politica de la Repliblica de Guakernala 

garantizarle a los habitantes el desarrollo integral de la persona y en este caso se 

entiende por desarrollo todas la actividades econdrnicas necesarias para satisfacer 

sus necesidades: para lo cual cada 1.1no de 10s habitantes del pais requiere un 

trabaju digno que ayude a satisfacer las rnisrnas. Asimisrno el texto consfitucional 

reconoce el derecho al trabajo corno un derecho hurnano inherente a todas las 

personas y una obligacibn social. 

l a  hipbtesis planteada para este trabajo es: La falta de una regulacibn legal cque 

estableaca cdmo hacer efectivo el pago de la indemnizacion laboral \I dem3.s 

prestaciones que debe entregar el patron0 al trabajadcrr gor vedarle el derecha de 

trabajo y la necesidad que tienen todos los trabajadores de que se regule esta 

situacibn estableciendose un proced~miento de c6r-im hacerlo. 

Este trabajo tiene corno prop6sito estahlecer la necesidad que existe par par@ de 

10s Zrabajadsres de inslituir en la ley la forma de hacer efectivo el pago de la 

indemnizacibn laboral. 

La invest~gacion se dividib en cuatro capituios: en el primer0 se desarroila el 

derecho de trabajo, estableciendo su origen y clasificaci6r1, asirnisrno los principios 

que lo inspiran; en el segundo, se desarroila lo referente a los sujetos de la relacibn 

de trabajo, estableciendo cuales son: ademas de lo referenle al contrato individual 

de Zrabajs, exponiendo el origen del mismu, asi r x~ r to  su objeto, caracteristicas, 



mdalidades forma ;contenid*; el termro contiene la termnacicjn de los csntratos 

de trabajs, estableciendo las forrnas en que este puede terminar. Este capitulo es 

de importancia en vir-tud de que a padir de las terrninaciones del contrato de trabajo 

se sabr5 si el trabajador puede gomar de una indemnizacion; y por irltimo el cuart-eo 

contiene la indemnizacion estableciendo sus clases, finalldad y cAlculo de la rwisma, 

asi como la necesidad de regular la forma de hacer efectivo el pago de la 

indemi-tizad6n laboral. 

En el proceso de la investigadon se utilizaron los rnetodos anaiitico. pot- medio def 

estudio de la legislacicin respecliva: ei sintetico, referente a la problernatica del tema 

en rnenci6n; el ded~c t i vo~  a traves de aplicar los conocimientos generales para 

obtener resultados particuiares; desde el inicio de la investigacibn a la culminacihn 

de la rnisrna. 

Las t8ci-ticas util~zadas para el desarrollo de la presente investigacihn fueron la de 

in\.estigacion literaria y documental, con las cuales se reco~ectd la inforrnacicjn 

necesaria para elabarar la misrna. 

Se espera que la presente investigation, sirva a 10s estudiantes del derecha ya que 

en ella se expiica la necesidad de regular la forrna de hacer efectivo el pago de la 

indernnizacion laboral. 



I.El derecho de trabqo y sus principios 

A lo largo de la historia el derecho de trabajo ha ido evolucionando hasta la fornia en la 

cual es aplicable actualmente: pasando etapas historicas, asi como, de estudios que se 

han realizado, a traves de muchos afios por conocedores del derecho. "Estas etapas 

comprenden: a) La epoca anterior a la formacion del derecho de trabajo; b) La epoca 

que comprende desde sus primeras manifestaciones en el siglo pasado, hasta tener la 

configuracion que actualmente tiene".' 

En la primera etapa no existe derecho laboral aun, pues su propia historia no toma en 

consideracion aspectos de tipo humanitario ni tutelar: por lo tanto esta epoca es la 

prehistoria laboral puesto que no hay derecho de trabajo propiamente dicho. Sin 

embargo, el estudio de estas etapas previas sirve para tener una interpretacibn de 

como fue regulado el hecho de la prestacion de servicios en las diferentes culturas que 

se han venido desarrollando a traves de la historia de la humanidad. 

Los fenomenos laborales se han dado en cada cultura en forma aislada y ha sido poca 

su interrelacion, except0 instituciones como es la esclavitud, que coincide y se repite en 

casi todas las civilizaciones antiguas, con ciertas variantes. Ejemplo de ella se 

'Fernandez Molina, Luis. Derecho Laboral Guatemalteco. pag. 33 



encuentra en culturas como: Mesopotamia. Egipto, China, israel: Grecia y Roma entre 

otros. La esclavitud predernina y es el trabajo subordinado de la antiguedad; es claro 

que dicha instifucibn 1-10encuadraria nunca dentro del esquema del actual derecho de 

trabajo. Por otro lado est& ios prisianeros de guerra que representaban u:ia fuente 

barata de mano de obra. que por lo rnisn-ro pas6 a ocupar la mayoria de puestos de 

trabajo, sobre todo aquellos de baja categoria. 

Asi se dieron acontecirnientos que sirven de cirnienfos para esta rama ciel dereeho. En 

la edad media prevalecib el sisterna ecsn6snico d e  la clientela y el trabajo era ejecutado 

por artesanos. Como resultado del sisteina feudal, existia una praiiferacibn de 

pequefias ciudades. ~ndependientes entre si. Cada c~udad tenia sus artesanos y su 

clientela; las personas se agruparon en asociaciones que se denominarol~ guildas, 

corporaciones o grem~os. Estas estaban forrnades por 10s jefes d e  tailer y en cada taller 

habia tres o m&s categorias de trabajadores: a) Maestros; b) Oficiales; c) Gompafieros; 

d) Aprendices. 

L L ~ I SFernandez lvlolina expresa: "Estas asociaciones fenian un marcado espiritu 

monopolista y mutualista. En cierto sentido eran n-ronopolios ya que dominaban por 

irnperio de la ley, no irnportando el arte u oficio de que se tratara; nin-ngh artesano podia 

ejercer su oficio libremente por buerio que fuera, debia someterse a1 s~sterna grernial 

vigente en ski ciudad y ernpezando la escala jerarquica per el puesto de aprendiz. Era a 

su vez un sisterna mutualista en cuanto a la asistencia que mutuamente se brindaban 

Iss agrerniados, sobre tsdo en caso cie enfermedades o accidentes. Ven-ros aqui los 

antecedentes de dos instituciones hoy en dia vigentes: por un lado les colegios o 

2 



gremios profesionaies y par el oiro la prevision so cia^".^ 

Cuando la econornia feudal fue ced~endo pas6 a un sisterna de mayor 

intercomunicacicjn entre las ciudades; se incrernento la cornwetencia cornercial y 

laborai. Eos ~naestrcls en plan defensivo hicieron mas rigida la jerarquia del gremio, que 

ponia una serie de obsthcuios para los sucesivos ascensos de aprendices y 

cornpaiieros. istos, en respuesta: forrnaron sus propias asociaciones o fraternidades: 

que son los antecedentes mas cercanos de los sindicatos o asaciaciones profesionales 

de trabajadores. Can el surgirniento del maquinismo, la expansibn del cornercio y las 

descubrirnientos de nuevas regiones, se crearon nuevas condiciones econornicas, que 

a su vez dieron inyxilso a nuems ideas o docirinas econ6micas, entra las que 

predomino la escuela del derecho natural que pregonaba la liberiad absoluta para /as 

actividades del hombre, entre ias que se incluian actividades economicas y laborales, 

estableciendose que si hubiere una intrornisior? estatal na era mas que una abusiva 

interferencia en la libre actividad de las personas. 

ha terrninac~on del siskerna grernial se en-ipezo a sentir en tos ahos previos a la 

revolucibn francesa. Turgot) ministro de finanaas de Luis XV$;hizo ver- el gran deterioro 

de la econornia, que atribuyo precisanlente al siskerna gremial. Por ello en 1766 

prornovio la emision del llamado edicto de turgot, que abolia a los gremios. Sin 

embargo, poca atencion se brinde a dicho edicto y 10s hechos se fueron precipitando 

hasta desernbocar en la celebre revolution. Una vez triunfante el nuevo orden y abolido 

el vifijo regimen, una de las prirneras leyes fue la de eliminar totalmente cualquier 



lirnitaci6n a la Iibertad individual. Ello se forrnuici en la hey de Chapelier de 1791, en la 

cual se proclarno la plena tibertad individual en el ambito del trabajo. !rbnicamente fue 

esta plena Iibertad individual en el Grnbito de trabajo que afios despuks se pone en 

contra de los incipienfes rnovirnienfos calect~vos de 10s trabajadores. Es aqui donde 

nacen 10s embriones cle lo que hoy conoeemos como sindicatos: 10s cuales buscaban 

mejorar salario y condidones de vida con el f ~ n  de ejercer influencia o presirjn en el libre 

juego que fija 10s rnontos de 10s salaries. 

Javier Neves Mujica expone: "En 10s csmienzos de la edad rnoderna surge el rbgirnen 

capitalists y aparece un sistema de trabaje distinto de ios habidos hasta enfences. El 

descubrirniento de America, el desarrollo de la gran industria, hacian imposible la 

apiicacicin del regirnen arfesanal; la desaparieibn de la esciavifud, hacia de! salario el 

iinico factor determinante de la concurrencia de ohreros para la production comirn! la 

influencia de oro a1 viejo continente prestaba gran facilidad para la generalization dei 

sa~ario".~ 

kos carnpesines acudieron a la ciudad, donde se les ofrecia la oportunidad de trabajar 

en las m&quinas, s ~ n  necesidad de  aprendizaje previo. El contrato de trabajo en el cual 

el trabajadsr comprornetia su actividad rnecliante un precio convenido. se convirtio en 

figura comirn de ejercicio del trabajo en el campo de la vida economica. Se aplicaron 

normas romanas referidas al arrendarniento de servicios sperariss libres. Quien pagaba 

el salario imponia sus reglas. La concentracibn de la poblacibn industrial en las 

suburbios trajo la forrnacien de un proletariado urbano que tenia que ganar el salario 

" Neves Mujica. Javier. lntroduccibn a! Derecho Laboral. pay. 21 

4 



para poder vivir, y por ganarlo aceptaba cuanto le fuera impuesto. Se olvido a c o n d i d L  
@mala. C 

hurnana de 10s trabajadores. En el campo juridico! la simulacion del trabajo a una 

mercancia lo dejaba enteramente sujeto a la Ley de la oferta y la demanda y apartaba 

toda consideracion sobre la persona humana de quien lo prestaba. Asi fue como un 

cumulo de circunstancias geograficas: economicas, tecnicas y politicas, hizo menester 

la aparicion de las primeras leyes del nuevo derecho del trabajo, a mediados del siglo 

XIX. 

Segun Fernandez Molina la segunda etapa constituye "la epoca donde se dieron las 

primeras manifestaciones del derecho de trabajo en el siglo pasado hasta tener la 

configuracion que tiene hasta el dia de hoyn? 

El punto de partida del movimiento legislativo en los paises industriales podria fijarse en 

la ley inglesa de 1802 sumamente imperfects, pero que al menos admitio la regulacion 

de las condiciones de trabajo y la proteccion de 10s nifios. Parecidas alternativas hub0 

en Francia, donde se impulso una legislacion intervencionista, en la revolucion de 1848 

En Alemania, se legislo sobre condiciones de trabajo y seguro social. En Brasil, se 

dictaron disposiciones protectoras de la infancia en 1890. En 1900, se fund6 en Paris la 

Asociacion lnternacional para la Proteccion Legal de 10s Trabajadores, con una Oficina 

lnternacional en Basilea y secciones nacionales autonomas, auspiciando diversos 

congresos internacionales. Los esfuerzos suizos no cesaban y conducian a 

conferencias de gobierno en Berna, en 10s cuales se adoptaron 10s primeros acuerdos 

sobre la prohibicion del uso del fosforo blanco en las cerillas y del trabajo nocturno de la 

"b. Cit. pag. 37 



\d
rnujer. Se dio en el surgimiento de 10s tratados bilaterales de condiciones de trabajo,%:,.,,, c.  

siendo el primera el celebrado entre Francia e itaiia en 1904 acerca de accidenles de 

trabajo: trabajo de mujeres y n-ienores y aharro postal. En Italia: se legis16 sobre ei 

trabajo de rnerlores! en Espana, con la creacibn del institute de reformas sociales en 

1903. En Estados Unidcrs, se crearon oficinas de estadisticas del trabajo. En 

Iberoamkrica, la legislacion iaboral conienza a principios del siglo XX. 

Es asi que ias leyes que al principis pareeian erninenternente nacionales, se fueron 

convirtiendo en insfituciones del dereeho de trabajo en todo el mundo. De Bsta manera 

nace la ciencia del derecho de trabajo, se inicia en una tendenc~a codificadora, a la 

unificacibn de ios criterios cot1 respecto a las distintas situaciones planteadas. %as 

postuiados basicos del derechs de trabajo culrninaron en su reconoeirniento dentro de 

!as declarac~ones de derechos formuladas en un plano continental y universal despuks 

de la segunda guerra mundial. %a necesidad de m a s  disposiciones y reglarnentaciones 

de caracter universal, surgen coma consecuencia de los beneficios resultantes para la 

clase trabajadora obtenidos con la promulgation de leyes naeionales tendientes a 

regular las relaciones entre patronos y sbreros. i s t a  aspiraeib17 se hizo realidad con el 

Tratado de Paz de Versalles, firmado al finaliaar la primera guerra mundial. donde se 

aprueba la OrganizaciQn Mundial del Trabajo Q.I.T. Creac~rjn basada en la actitud 

asuinida por los trabajadcres del rnundo que desde fines del siglo XIX y bajo la 

consigna de Carlos Marx habian formado agrupaciones y sindicatos a fin de ohtener 

ciertas reivindicaciones. 

Lo anterior, es necesario ya que no se puede comprender la especie sin una nocion 
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clara del genera que ie dio origen. asimisrno, se debe advertir que cada t r a t a d i s t a k ~  

puede tener una o varias teorias de crjmo surge esta rama del derecho! sin embargo, el 

objeto de esta investigacibn no es conocerlas todas, slno mas bien, de a l g~~na  manera 

tralar de unificar las que han sido rngs aceptadas a lo largo de estos i-iltirnos aAos. 

Se hace necesario para la cornprensi~n del presente trabajo de invest~gaciQn: que para 

definir que es derecho de trabajo se debe de conocer las distintas denominac~ones que 

se le han dado a esta rama del derecho, por ejernplo: derecho iaboral, derecho social, 

legislacion industrial: derecho obrero: derecho de clase, entre otros. En base a lo 

anterior, se puede definir de manera clara j/ precisa qu6 es el derecho de trabajo: 

tornanda en cuenta las distintas formas de definir esta ranla del derecho, plasmadas por 

distintos autores y tratadistas de esta rama del derect~o. 

Para Cesar Landelino Franco Lopez, doctrinalmente se define derecho de trabajo como 

"El conjunto de principios y normas que tienen por finalidad principal la regulacion de las 

relaciones juridicas entre patrenes y trabajadores, en referencia al trabajo subordinado, 

incluy6ndose las normas de derecho individual y colectivo que regulan los derechos y 

deberes de las parks entre si y las relaciones de +stas con el e ~ t a d o " . ~  

El tratadista Guillermo Cabanellas define al derecho de trabajo como "Aquel que tiene 

por finalidad principal la regulacibn de las relac~ones juridicas entra empresarios y 

'Franco Lopez, Cesar Landelino. Derecho Susta~ltivoindividual de Trabajo. pay. 20 
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trabajadores. y de unos y otros con el estado, en lo referente a1 irabajo subordinado. ;'\:atefnala :/
\-&/' 

en cuanto atafie a las profesianes y a la forma de prestacicjn de serviciosi y tambikn en 

la relativo a las consecueneias juridicas rnediatas e inmediatas de la actividad laboral". " 

AIberto Trueba Urbina la define como "El corjunto de principios, norrnas e instituciones 

que protegen: dignif~can y tienden a reivindicar a todas los que viven de ios esfuerzos 

materiales a intelectuales, para la realizaci6n de su destino historico: socializar la vida 

Para Mario De la Cueva el derecha de trabajo en su acepeibn mAs arnplia se entiende 

como "Una congerie de normas que, a cambio del trabajo humano intentan realizar el 

derecho dei hombre a una existencia que sea digna de la persona htrnana"." 

Como dobie definition plantea Manuel Alonso Garcia "En sentido amplio, doctrinal, 

derecho de trabajo es el conjunto de normas reguladoras de ias relacianes nacidas de 

la prestaciun de un trabajo personal y librernente realizado por cuenta ajena". 9 

continha diziendo que "Mientras en sentido esfricto o juridico-positive, derecho de 

trabaju es el conjunto de normas reguladoras de las relaciones nacidas de la prestacion 

de trabajo !ibre realizado por cuenta ajena y en situacion de subordinacibn a 

dependencia". 

"abanellas De Torres, Guillermo. Dircionario de Derecho Laboral. pag. 179 
Trueba Urbina, Alht2i-t~.Ngsevo Bereeho del Tsataajo. pBg. 135 

" De la Cueva: Mario. Ef Nuevo Derechs Mexicano del Trabajo. pag. 269 
'Alonso Garcia, Manuel. Curss de Derecho def Trabajo. pag. 75 
'' Ibid. 



Teniendo piesente /as anteriores definiciones, es momento de tener una pet-cepci6nk?:z:!?. gd 
acerca cie lo que regula la legislaciun guatemalteca en materia de derecho de trabajo. 

De acuercio a1 Articulo Ltno del Cddigo de Trabajo! Decreto 1441 del Congreso de la 

RepGblica de Guatemala, se puecie tenet- una nocibn de lo q ~ i e  comprende el derecho 

de trabajo en Guatemala, al preceptuar que el presente c6digo regula los derechos y 

obligaciones de patronos y trabajadores: can ocasion del ti-abajo, y crea instituciones 

para resolver lcls conflictos. 

Por lo tanto! en base a las ciefiniciones citadas por los autares mencionados en los 

cuales expresan los elementos que cornprenden la definici6n de derecho de trabajo y 

teniendo en cuenta el Articulo uno del C6digo de Trabajs, se estabiece corno def nici6t-i 

de derecho de trabajo aquella ranla dei derecho pbiblico, que tiene por objeto el estudia 

de todas la normas juridicas que regulan las relaciones que existen entre patrclnos y 

trabajadores con ocasioi-i de trabajo, sus derechos y obligaciones? asi comcl las 

instituciones juridicas y administrativas que permitan resolver de forma pacifica sus 

conflictos. Su estud~o comprende adem6.s los principios que inspiran a la creacidn, 

interpretacibn y aplicacibn de d~chas nornlas juridicas y las doctr~nas que !as explican 

c~entificalnente. 

@;)ando se analiza el derecho d e  trabajo se acivierte que esta rama del derecho 

carnprende distintas sub ramas que estudian sus diferentes partes. Si se analizan las 

relaciones entre patronos y trabajadores con ocasi6n de la realizacibn del trabajo: se 
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puede establecer que las rnismas pueden adoptar varias modalidades! s e g h  el Cipo 

intereses que esten en juegu 

De esa cuenta, si el inter& que se encuentra en juego es de inter& particular de un 

trabajador o un patrono, es decir, si se trata de intereses indi\/iduales, la respuesta 

norrnativa que adopte el sistema juridico laboral sera distinCa de aquella que se adopte 

cuando el infer& que se encuentre en juego sea el ~nteres de todos los trabajadores 

que conforman una empresa! indusfrta o regibn, u Codos 10s pafronos de una industria s 

regi6n. Partiendo de esto la doctrina juridica laboral moderna, tiende a dividir el estudio 

del derecho laboral en dos grandes areas, dependiente del tipo de intereses que se 

deban proteger: I)Derecho individual de trabajo, si se trata de intereses individuales de 

patronos o trabajadores; 2 )  Derecho colectivo de trabajo, si se trata de intereses 

colectivos. 

El derecho individual de frahajo: sera desde este punto de vista, aquella par& del 

derecho de trabajo que esfudia el conjunto de principios, doctrinas. instituciones y 

norrnas juridicas que regulan las relaciones entre patronos y trabajadores con omsibn 

clel trabajo, ios derechos y obligaciones de los rnismos y las instituc~ones para resolver 

conf l icto~~c~iando los intereses que se encuenfran en juego son intereses purarnente 

individuales. 

No obstante lo anterior! es necesario aclarar que cuando se protegen intereses 

individuales ya sea de patronos o trabajadores: en idtima instancia se estA protegiendo 

intereses de toda la sociedad en virtud de que toda la sociedad rlecesita que las 
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relaciones laborales se desenvuelvan en armonia para continuar con la produccibn, 

yero en este caso: si bien el fin mediato es el mantenirniei7to de la armonia social! el fin 

inrned~atoes la proteccibn de los interes individuales. 

Por otro lado; es importante establecer que la deterrninacibn de si una norma pertenece 

al derecho individual o at derecho colectivo de trabajo, no esta slajefa Gnicarnente al 

n6mero de trabajadores que intervengan en la relaciun! sino al inter& que se encuentre 

en juego. Asi, a manera de ejemplo, si un grupo de nueve trabajadores presentan 

simuitaneamente una demanda laboral en contra de un patrono, reolarn6ndole el pago 

de la jornada extraordinaria de trabajo que este les adeuda, no estalnos ante un caso 

de derecho colectivo, a pesar de que es un grlipo de trabajadores, sino de derecho 

individual, pues el inter& que rnotiva a cada uno de estos trabajadores a dernandar! es 

un interes individual, el obtener el pago de la jornada extraordinarla que han trabajado y 

que el patrono no les ha pagado. 

$or consiguiente. esta el derecho colectivo de trabajo: que §erd aquella park del 

derecho de trabajo que estudia el conjunto de principios, doetrinas, instituciones y 

normas juridicas que regulan las relaciones entre patronos y trabajadores con ocasiun 

del trabajo, los derechos y las sbligaciones de los rnisrnos y las insfitucior~es para 

resolver siis conflictos, cuando 10s intereses qur; se encuentran en juego son interes 

comunes a un grupo de trabajadores o pafronos. Dicho de otra manera se puede definir 

como la rama del derecho de trabajo! que estudia el conjunto de grincipios y norn-ras 

juridicas que regulan las relaciones que hay entre patronos j/ trabajadores, cuando 

estos se encuentran organizsldos para luchar yor mejorar sus condic~ones de trabajo, o 
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para proteger sus intereses econ6micos sociales coniunes. 

No obstante, por otro lado se crea una nueva clasificaei6n, esta es la que establece que 

existe: 4 j El derecho internacional de trabajo, la cual basicamente cornprende todos 

esos acuerdos! eonven~as, arreglos, pactos o tratados que  cada pais parts suscribe y 

raiifica para contar con norrnas j~~ridisas en materia laboral a nivei internacional, que se 

deben de respetar y que por lo tanto constituyen ?/erdaderas leyes en cada pais y son 

de suma importancia. 2) Derecko de la segtiridad soe~al, que tienden a la proteccicin de 

todos los habitantes del Estado? no solo trabajadores? frente a las cont~ngencias 

sociales que pueden disminuir su capacidad economics, p que en sentido estricto 

constituyen otra rama del derecho, pero que tradicianalmente se estudian junto con el 

derecko de trabajo por su estrecka vinculaci6n y su caracter de derecho social. 

En el caso dei primero, cuando Guatemala suscribe y ratifica uno de estos acuerdos, 

convenios, arreglos, pactos o tratados, las normas contenidos en elios: entran a nuestro 

srdenamiento jurid~co como si fueran norrnas const~tucionales, es decir son derechos 

inherentes a cada persona en Guatemala. 

Generalniente se habla de los convenios de la Organizacibn lnternaciorlal de Trabajo! 

OIT! como norrnas internacionales de trabajo, pero debe tenerse presente que adernas 

debemos irlcluir todas los instrumentos internacionales que reguien asyectos laborales! 

convenciones de derechos humanos, tratados de libre comercio, etc. 

Cabe rnencionar dos aspectos, en primer iugar la obligaci6n que tiene el Estado 
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piasmada en ei Articulo 102 literal t) de la Gonstitucion Politica de Guaternala el cual q*.:c/ 

establece que el Estado participara en convenios y tratados internacionales o 

regionales que se refieran a as~intos de trabajo y que csncedan a los trabajadores 

rnejsres protecciones o condiciones. Lo anterior en v~riud de que las normas 

internacionales de trabajo pueden ser una herramienta util para los trabajadores y 

patronos, ya que les puede brindar derechos y garantias. 

Por otro lado en aras de una mejor protecc~bn juridica la Carta Magna es'rablece en la 

parte conducente del Articulo 106 que seran nuias ipso jure y no obiigaran a los 

trabajadores, aunque se expresen en un contrato coledivo o individ~ial de trabajo, en un 

cot?venio o en otro documento: las estipulaciones que impliquen renuncia! disrninuciun, 

tergiaersacion o lirnitacion de los derecho reconocidos a favor de 10s trabajadores En la 

Constituci61-1!en la ley, en los tratados ~nternacionales ratificados por Guatemala, en los 

reglan-tentos u otras disposiciones relativas al trabajo. Esto en virtud de la pro'iecci6n 

juridica preferenle para ios trabajadores. 

Respecto al segundo, las normas de seguridad social tienen intima relacion con el 

derecho de trabajo ya que los trabajadores pueden disfrutar de las pensiones que la 

seguridad social ofrece: en virtud de padecer de alguna invalidez: vejez y entre otros. 

Adem5s es una discipiina juridica de orden publico, contenida y regulada dentro del 

derecho de trabajo. El derecho de la seguridad sociai se define como el conjunto de 

normas juridicas qtie regulan la prs'ieccion de las denurninadas contingelxias sociales. 

eomo Ira salud, vejez, la invaiidez y sobrevivencia. 



Dicho de otra manera el derecho de la segur~dad social comprende a un conjunto de 
\sa,-.4s/ 

medidas y inst~tuciones que procuran eliminar las causas y reparar las eonsecuencias 

de una col-itingeneia que reduce o suprirne su actividad fisica, o le priva de todo o parte 

de su salario. 

Par irltirno es conveniente mencionar que el derecho de la seguridad social se 

encuentra regulado et7 el Articulo 100 de la Constitucibn Politica de la RepGblica de 

Guatemala; el cual estabiece: Seguridad social. El Estado reconoce y garant~za el 

derecho a la seguridad social para beneficio de 10s hakitantes de la nacion. Su regirnel-i 

se Instituye corno funciun publica, en forrna national! unitaria y obligatoria. 

El Estado, los empleadores y los trabajadores cubierios por el rkgirnen, con la iinica 

exception de contribuir a financiar dicho regimen y derechs a participar en su direction! 

procurando su rnejoramiento progresiva. 

La apIieadbn del regimen cle seguridad social corresponde al lnstituto Guaternalteco de 

Seguridad Social, que es una entidad autdrnorna, con personalidad juridica, patrirnonio )I 

funclones propias; goza de exoneration total de impuestos, contribuciones y arbitrios, 

establecidos o par establecerse. El institute Guatemalteco de Seguridad Social debe de 

participar con !as instituciot-~es de salud en forma coordinada. 

El Organismo Ejecutivo asignars anualrnente en el presupuesto de ingresos y egresos 

del Estado. una partida especifica para cubrir la c ~ ~ o t a  que corresponde al estado corno 

ial y cotno ernpleador, la cual no podra ser transferida ni cancelada durante el ejerctcio 
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fiscal y sera fijada de conformidad con 10s estudios tecnicos actuariales del instituto. 

Contra las resoluciones que dicten en esta materia! proceden 10s recursos 

adniinistrativos y el de lo contencioso-administrativo de conformidad con la ley. Cuando 

se trate de prestaciones que deba otorgar el regimen, conoceran 10s tribunales de 

.trabajo y prevision social. 

Adicionalmente se ha sistematizado el derecho de trabajo atendiendo a la naturaleza de 

las normas juridicas que contiene. Sobre esta base: se divide normalmente al derecho 

de trabajo en: I)Derecho sustantivo de trabajo, cuando las normas juridicas son de 

caracter material! es decir, cuando establecen derechos y obligaciones, definiciones, 

organos, instituciones etc. Y 2) Derecho adjetivo de trabajo, cuando las normas 

juridicas son de caracter procesal! es decir, cuando establecen el desarrollo de 10s 

procesos para el respeto de 10s derechos sustantivos. Ambos se encuentran regulados 

en el Codigo de Trabajo. 

d.4 Principios del derecho de trabajijo 

Por principios del derecho de trabajo se entiende todos aquellos lineamientos, lineas, 

directrices o nociones fundanientales que inspiraron la creacion de las normas laborales 

y orientan su interpretacion y aplicacion. 

Existen varios criterios sobre la enumeracion de 10s principios del derecho de trabajo; 

sin embargo, el criterio que interesa para el desarrollo de la presente investigation es el 
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\ d 
que considera que 10s principios del derecho de trabajo de Guatemala esta?&afl 

especificados en 10s considerandos del Codigo de Trabajo 

1.4.1 Principics de tutelaridad 

Tambien llamado en la doctrina en ocasiones como principio protectorio. Es uno de 10s 

principios mas importantes dentro del derecho de trabajo. El mismo esta regulado en el 

Codigo de Trabajo, en el cuarto considerando en la literal a) el cual establece que el 

derecho de trabajo es un derecho tutelar de 10s trabajadores, puesto que trata de 

compensar la desigualdad economica de estos, otorgandoles una proteccion juridica 

preferente; y ademas en el Articulo 103 de la Constitucion Politica de la Republics de 

Guatemala que regula la tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan las 

relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para 10s 

trabajadores y atenderan a todos 10s factores economicos y sociales pertinentes. Para 

el trabajo agricola la ley tomara especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas 

en que se ejecuta. 

En virtud de lo anterior Fernandez Molina "El derecho laboral se conceptua como una 

herramienta compensatoria de la desigualdad que se da entre las partes de la 

contratacion laboral. Viene a desempeiiar un papel de nivelador de la posicion 

economicamente debit en que se encuentra quien depende de su salario para su 

super~ivencia".~ 

"Ob. Cit. pag. 5 



Franco Lopez expresa: "Como se sabe el trabajador esta en una situacion 

desventaja err relacion a1 patrono, esta desventaja se puede percibir en la mayoria de 

10s casos, en el plano cultural, per0 fundamentalmente en el plano economico: de tal 

manera que el derecho de trabajo consiente de esta situacion trata a traves de la ley 

estas desigualdades y la forma de lograrlo es precisamente protegiendo de mod0 

preferente al trabajador que es la parte mas debil de la relacion iabora~". '~ 

1.4.2 Principio de derechss o garantias minimas 

En virtud de este principio el derecho de trabajo constituye un minimo de derechos o 

garantias sociales protectores del trabajador que se deben de tener en cuenta al 

momento de la contratacion laboral. Es de suma importancia saber por este principio 10s 

trabajadores gozan de un conjunto de derechos minimos y que por lo tanto son 

inviolables, ya que es lo minimo que estos se merecen. 

Este principio se encuentra regulado en la Constitution Politica de la Republica de 

Guatemala en su Articulo 102 el cual establece 10s derechos sociales minimos de la 

legislacion del trabajo. Son derechos sociales minimos que fundamentan la legislacion 

del trabajo, y la actividad de 10s tribunales y autoridades: 

a) Derecho a la libre eleccion de trabajo y a condiciones economicas satisfactorias 

que garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna; 

b) Todo trabajo sera equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto 

l2Ob.Cit. pag. 48 
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determine la ley; 

c) lgualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de condiciones, 

eficiencia y antiguedad; 

d) 	Obligation de pagar al trabajador en moneda de curso legal. Sin embargo, el 

trabajador del campo puede recibir, a su voluntad, productos alimenticios hasta 

en un treinta por ciento de su salario. En este caso el empleador suministrara 

esos productos a un precio no mayor de su costo; 

e) lnembargabilidad del salario en 10s casos determinados por la ley. Los 

implementos personales de trabajo no podran ser embargados por ningun 

motivo. No obstante, para proteccion de la familia del trabajador y por orden 

judicial, si podra retenerse y entregarse parte del salario a quien corresponda; 

f) 	 Fijacion periodica del salario minimo de conformidad con la ley; 

g) 	La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de ocho horas 

diarias de trabajo, ni de cuarenta y cuatro horas a la semana, equivalente a 

cuarenta y ocho horas para 10s efectos exclusivos del pago de salario. La jornada 

ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de seis horas diarias, ni 

de treinta y seis a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo rnixto no 

puede exceder de siete horas diarias, ni de cuarenta y dos a la semana. Todo 

trabajo efectivamente realizado fuera de las jornadas ordinarias, constituye 

jornada extraordinaria y debe ser remunerada como tal. La ley determinara las 

situaciones de excepcion muy calificadas en las que no son aplicables las 

disposiciones relativas a las jornadas de trabajo. 

Quienes por disposicion de la ley, por la costumbre o por acuerdo con 10s 

empleadores laboren menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada 
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diurna, treinta y seis en jornada nocturna o cuarenta y dos en jornada mixta, 


tendran derecho a percibir integro el salario sernanal. 


Se entiende por trabajo efectivo todo el tiempo que el trabajador permanezca a 


las ordenes o a disposicion del empleador; 


h) Derecho del trabajador a un dia de descanso remunerado por cada semana 

ordinaria de trabajo o por cada seis dias consecutivos de labores. Los dias de 

asueto reconocidos por la ley tambien seran rernunerados; 

i) 	 Derecho del trabajador a quince dias habiles de vacaciones anuales pagadas 

despues de cada at70 de servicios continuos, a excepcion de 10s trabajadores de 

empresas agropecuarias, quienes tendran derecho de diez dias habiles. Las 

vacaciones deberan ser efectivas y no podra el empleador compensar este 

derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirido cesare la relacion del 

.trabajo; 

j) 	 Obligation del empleador de otorgar cada at70 un aguinaldo no menor del ciento 

por ciento del salario rnensual, o el que ya estuviere establecido si fuere mayor, a 

10s trabajadores que hubieren laborado durante un at70 ininterrumpido y anterior 

a la fecha del otorgamiento. La ley regulara su forma de pago. A 10s trabajadores 

que tuvieren menos del at70 de servicios, tal aguinaldo les sera cubierto 

proporcionalmente al tiempo laborado; 

k) 	Proteccion a la mujer trabajadora y regulacion de las condiciones en que debe 

prestar sus servicios. 

No deben establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de 

trabajo. La ley regulara la proteccion a la maternidad de la mujer trabajadora, a 

quien no se le debe exigir ningun trabajo que requiera esfuerzo que ponga en 
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' ' emara.  C.peligro su gravidez. La madre trabajadora gozare de un descanso forzoso i-1 

retribuido con el ciento por ciento de su salario, durante 10s treinta dias que 

precedan al parto y 10s cuarenta y cinco dias siguientes. En la epoca de la 

lactancia tendra derecho a dos periodos de descanso extraordinarios, dentro de 

la jornada. Los descansos pre y postnatal seran ampliados segun sus 

condiciones fisicas, por prescripcion medical 

I) 	 Los menores de catorce atios no podran ser ocupados en ninguna clase de 

trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a 

menores en trabajos incompatibles con su capacidad fisica o que pongan en 

peligro su forrnacion moral. 

m) Proteccion y foment0 al trabajo de 10s ciegos, minusvalidos y personas con 

deficiencias fisicas, psiquicas o sensoriales; 

n) Preferencia a 10s trabajadores guatemaltecos sobre 10s extranjeros en igualdad 

de condiciones y en 10s porcentajes determinados por la ley. En paridad de 

circunstancias, ningun trabajador guatemalteco podra ganar menor salario que 

un extranjero, estar sujeto a condiciones inferiores de trabajo, r ~ i  obtener 

menores ventajas economicas u otras prestaciones; 

A)  Fijacion de las normas de cumplimiento obligatorio para empleadores y 

trabajadores en 10s contratos individuales y colectivos de trabajo. Empleadores y 

trabajadores procuraran el desarrollo economico de la empresa para beneficio 

comun. 

o) 	Obligation del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada at70 de 

servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma indirecta a un 

trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema mas conveniente que le 
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otorgue rnejores prestaciones. 


Para 10s efectos de! cornputo de servicios continuos se tomaran en cuenta la 


fecha en que se haya iniciado la relacion de trabajo, cualquiera que ksta sea; 


p) Es obligacion del empleador otorgar al conyuge o conviviente; hijos rnenores o 

incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio, una prestacion 

equivalente a un mes de salario por cada at70 laborado. Esta prestacion se 

cubrira por mensualidades vencidas y su monto no sera menor del ultimo salario 

recibido por el trabajador. 

Si la muerte ocurre por causa cuyo riesgo este cubierto totalmente por el regimen 

de seguridad social, cesa esta obligacion del empleador. En caso de que este 

regimen no cubra integramente la prestacion, el empleador debera pagar la 

diferencia; 

q) Derecho de sindicalizacion libre de 10s trabajadores. Este derecho lo podran 

ejercer sin discriminacion alguna y sin estar sujetos a autorizacion previa, 

debiendo unicamente cumplir con llenar 10s requisitos que establezca la ley. Los 

trabajadores no podran ser despedidos por participar en la formacion de un 

sindicato! debiendo gozar de este derecho a partir del momento en que den 

aviso a la lnspeccion General de Trabajo. 

Solo 10s guatemaltecos por nacimiento podran intervenir en la organization, 

direccion y asesoria de las entidades sindicales. Se exceptuan los casos de 

asistencia tecnica gubernamental y lo dispuesto en tratados internacionales o en 

convenios intersindicales autorizados por el Organism0 Ejecutivo. 

r) 	El establecimiento de instituciones economicas y de prevision social que, en 

beneficio de 10s trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden, 
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especialmente por invalidez, jubilation y sobrevivencia; 

s) 	 Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a 

titulo de daAos y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una 

instancia: dos meses de salario en caso de apelacion de la sentencia, y si el 

proceso durare en su tramite mas de dos meses, debera pagar el cincuenta por 

ciento del salario del trabajador, por cada mes que excediere el tramite de ese 

plazo, hasta un maximo: en este caso, de seis rneses; y 

t) 	 El Estado participara en convenios y tratados internacionales o regionales que se 

refieran a asuntos de trabajo y que concedan a 10s trabajadores mejores 

protecciones o condiciones. 

En tales casos, lo establecido en dichos convenios y tratados se considerara 

como parte de 10s derechos minimos de que gozan 10s trabajadores de la 

RepQblica de Guatemala. 

A la vez tambien se encuentra regulado en el considerando cuarto literal b) del Codigo 

de Trabajo, el cual en su parte conducente preceptua que el derecho de trabajo 

constituye un minimum de garantias sociales. 

Un claro ejernplo de lo que regula este principio se encuentra en el Articulo 22 del 

Codigo de Trabajo, el cual establece que en todo contrato individual de trabajo deben 

entenderse incluidos por lo menos: garantias y derechos que otorguen a 10s 

trabajadores la Constitution, el presente Codigo, sus reglamentos y las demas leyes de 

trabajo o de prevision social. 



1.4.3 Principio de superaci6n de los derechos rninimss 

Este principio tiene intima relacion con el principio anterior y basicamente consiste en 

que en virtud de que el derecho de trabajo constituye un minimo de derechos o 

garantias para !os trabajadores, estos derechos o garantias solo pueden superarse 

posteriormente en forma dinarnica, de acuerdo con las posibilidades de cada patrono, y 

esto solo se puede lograr de forma normal mediante la contratacion individual o 

colectiva, y en forma muy especial mediante pactos colectivos de condiciones de 

trabajo. 

Se encuentra regulado en la Constitucion Politica de la Republics de Guatemala en su 

Articulo 1Q6el cual en su parte conducente establece que 10s derechos consignados en 

esta seccion son irrenunciables para 10s trabajadores, susceptibles de ser superados a 

traves de la contratacion individual y colectiva, y en la forma que fija la ley. 

Tambien se encuentra regulado en el considerando cuarto literal b) del Codigo de 

Trabajo, el cual establece que el derecho de trabajo constituye un minimum de 

garantias sociales, protectoras del trabajador, irrenunciables unicamente para este y 

llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinamica, en estricta conformidad 

con las posibilidades de cada empresa patronal: mediante la contratacion individual o 

colectiva y, de manera muy especial por medio de 10s pactos colectivos de condiciones 

de trabajo. 



Consiste en la irnposibilidad juridica en la que se encuentran 10s trabajadores de 

privarse voluntariamenfe de uno o mhs derechos otargados por el derecho laboral ei7 su 

favor. En concordancia con lo anterior nuestro ordenamiento juridico preve una sanciun 

expresa coma efecto de la renuncia de cualquier derecho laboral por parte de ios 

trabajadores, (sea cual fuera EI rnotivo de SLI renunciaj, esta es: la nulidad ipso jure. 

Se fundamenfa en la Constitucibn Polifica de la Republics de Guaternala en el Articulo 

106, el cual en su parte conducente establece la irren~lnciabilidad tie los derechos 

laborales. kos derechos consignados en esta secciun son irrenunciables para los 

trabajadores, susceptibles de ser superados a travbs de la con'iralacibn individual o 

colectiva, y en la forma que fija la ley. Para este f ~ n  el Es'iado fomentara y profegera la 

negociacibn colectiva. Seran nulas ipso jure y no obligaran a 10s trabajadores! aunque 

se expresen en un contrato colectivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro 

documento, las estipuiaciones que impliquen renuncia, disminuci~n, tergiversacibn o 

limitacicin de 10s derechos reconocidos a favor de 10s trabajadores en la Constitucibn, 

en la ley, en 10s tratados internacioi-~ales ratifjcados poi- Guaternala, en los reglamentos 

u ofras disposiciones relativas al trabajo. 

Tarnbien se encuentra fundamentado en el cot-~siderando cuarto literal 13) del Cbdigo de 

Trabajo, el c~ ia l  en su parte conducente preceptGa que el derecho de trabaja zonstituye 

un minimum de garantias sociales: protectoras del trabajador! irrenunciables 

unicamente para 6s'ie. 
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1.4.5 Principio conciiiatorio 

Cuando se habla de conciliaciun impiica una pugna o lucha perrnanente por lo que se 

hace necesario conciliar las relaciones entre patronos y trabajadores, en virtud de esa 

diferencia econbrnica que existe entre ellos. En virtud de lo anterior, las norrnas de 

trabajo deben inspirarse en el principio de ser esencialrnente conciliatorias; en primer 

lugar entre el capital y el trabajo, es decir, se tiene que sincronizar esa diferencia que 

existe entre patrono y trabajador, ya que el primero es el que cuanta co17 capital para 

producir y el trabajador solo se beneficia d e  salario que le paga el patrono y por otro 

lado atender a todos los factores econbrnicos y sociales pertinentes, ya que el 

trabajador es la parte mas ctbbil de la relac~bn de trabajo. 

Este principio se encuentra regulado en la ConsSituci6n Politica de ia Replbblica de 

G~~atemalaen el Articulo W03, el cual en su parte conducente establece que las leyes 

que regulan ias relacisnes entre ernpleadsres y el trabajo son conciliatorias. 

Tamhien se encuentra regulado en el consider and^ sexto del Chdigo de Trabajo, el c ~ a l  

preceptha que las normas del Cbdigo de Trabajo deben inspirarse en el pritxipio de ser 

esencialrnente conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores 

econ6micos y sociales pertinentes. 

q.4.6 Principio indubio pro operario 

Uno de 10s mas importantes principios del derecho de trabajo es el indubio pro operario, 
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que consiste en que en caso de duda sobre la interpretacibn o alcances de lake^/,,^,,,^, G,> /
I-,,,. 

disposiciones legales, reglamentarias o contractuaies en materia laboral, se interpretan 

en el sentido m6s favorable para Iss trabajadores 

Se encuentra regulado en la Constitucibn Politica de la RepGblica de Guatemala en el 

Articulo 106 segundo parrafo, el cual establece que en caso de duda sobre la 

interpretaci6n o alcance de las dispclsieiones legales reglarnen'tarias o canfractuales en 

materia laboral, se interpretaran en el sentido m5s favorable para ios trabajadores. 

Tambig17 se encuentra fundarnenfado en el Articillo 17 del Gbdigo de Trabajo, el cual 

regula que para los efec'tos de intergretar el presente Cbdigo, sus regiarnentos y dernas 

leves de trabaj~, se debe tomar en cuen'ta, fundarnenfalrnente, el inter& de 10s 

trabajadores en arrnonia con la convivencia social. 

El desarrollo de este princ~pio lleva a dos consecuencias: 1) La csndicibn mas 

favorable: en caso de duda sobre las condiciones o derechos que una norma juridica 

otorga a u1-1 trabajador, debe siernpre preferirse la mas favorable al 'trabajador. "9 2) La 

norrna mas favorable: en caso de duda sabre la intergretacion o aleance de las normas 

laborales deber preferirse siernpre la interpretacion mas favorable a1 trabajador. Y en 

caso de conflict0 entre normas de trabajo o previsibn social con las de cualquier otra 

indole. deben prevalecer las de trabajo o previsi6n social. 



1.4.9 Principio de derecho p6biico 

Este principio se explica en yue la naturalema juridica del derecho de 'rrabajo es de ser 

una rama del derecho pGblico: ya que el 1nter6s general debe de prevaiecer sobre el 

interks particular. 

&undarnentain?ente este princip~o se encuentra regulado en el considerando cuarto 

literal e) del Codigo de Trabajo: el cual preceptha que el derecko de trabajo es una 

rama del derecho pirblico: por lo que al ocurrir su aplicacibn, el inter& privado debe de 

ceder ante el inierks social o colectivo. 

Utl ejemplo de lo anterior se encuentra en el segundo parrafo dei Articulo 44 de la 

Constituci6n Politica de la Repirblica de  Guatemala, el cual regula que el inter-6s social 

prevalece sobre el inieres particular. El mismo contet-iido del pArrafo anterior tambi6n se 

encuentra en ei Artic~llo22 de la Ley del Orgailisrno Judicial Decreto 2-89 del Congreso 

de la Repljblica de Guatemaia. 

$or otro lado este principio tambi61-i se encuentra regulado en el Articulo I 4  de dicko 

Codigo! el cual reguia qLIe el presente Codigo y sus reglamentos son normas legales de 

orden publico. 

Franco Lopez expone: "El fundarnento para considerar que el derecho de 'rrabajo es de 

naturalera pllblica radica en al imperatividad que caracferiza a las normas laborales y 

su forzoso curnplirniento, pues irnjcamente el patron0 puede renut-iciar a1 curnplimiento 
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de dichas normas, pero cuando supera las garantias minimas y ellos beneficie a l o s l b 2 d  

trabajadores y sea por eso, enbnoes es congruente con el bienestar general que  

persigue el derecho de trabajo". 13 Por ultimo, un nurneroso grupo de tratadistas 

considera a1 derecho de trabajo como una rama del derecho pirblico, con base en la 

teoria del inter& protegicio, "Entonces el derecho de trabajo al proteger a la colectividad 

o la sociedad se trata de una rama del derecho p~blico".'" 

1.4.8Principio de necesidad 

Este principio radica en que el derecho de trabajo es necesario para pocier garantizar la 

armonia en las relaciones de trabajo. Sin existencia de las normas Iaborales. los 

patronos se aproveeharian de la necesiciad econ6mica de 10s trabajadores, para 

obligarlos a aeeptar las condiciones de trabajo notoriamente ciesfavorables a eilos! e 

incluso inhumanas, las cuales tendrian que ser aceptadas por 10s trabajadores en virtud 

de [a gran necesidad econornica que tienen. 

El presente principio se encuentra regirlado en el considerando cuarto iiteral c j  del 

C6digo de Trabajo! el cual en su par@ conducenle preceptira que el derecho de trabajo 

es un derecho necesario. 

. .% 
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Consiste en que el derecho de trabajo es imperativo! es decir de aplicaci6n forzosa a 

todos los patronos y trabajadores. Es por ello que el derecho de trabajo se considera 

corno una rama dei derecho pcblico, por lo que al ocurrir su aplicaci6r-1~ el inter6s 

privado debe ceder ante el interes social o colect~vo. Es irnperativo, ya que sus normas 

son de orden pGblico. 

Se encuentra regulado en el considerando cuarta literal c) dei C6digo de Trabajo, el 

cuai precept6a que el derecho de trabajo es un derecha necesario e imperativo, o sea 

de aplicacion forzosa en cuanto a las prestaciones minimas que corlceda la ley, de 

donde se deduce que esta rama del derecho iirnita bastante el principio de la autonornia 

de la voluntad, propio del derecho cornun, el cual supone err6nearnente qtre las partes 

de tado contrato tienen un libre arbitrio absoluto para pet-feccionar un convenio3 sin cgtle 

su voluntad estk condicionada por diversos factores y desigualdades de orden 

econ6rnico-social. 

Un ejemplo de la irnperatividad de las norrnas laborales se encuentra el Articulo 102 

literal ti) de la Constituci6n Politica de la Reptiblica de Guatemala al indicar la fijacion 

de las norrnas de cumplimiento obligatorio para empleadores y trabajadores en los 

contratos ir>dividuales y colectivos de trabajo. Empleadares y trabajadores procuraran el 

desarrollo econurnico de la ernpresa para beneficio cornGn. 

Btro ejemplo se encuentra en el Articulo 14 del Ccidigo de Trabajo: al indicar cgue el 
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d's.nala, C -presente C6digo y sus reglamentos son norrnas legaies de orden pi~blico y a susK.2' 
disposiciones se deben sujetar todas las ernpresas de cualquier naturaleza que sean, 

existentes o que en lo futuro se establezean en Guatemala, lo mismo que todos los 

habitantes de Ia RepGblica! sin distincicin de sexo ni de nacionalidad, salvo las 

personas juridicas de derecho pirblico eontempladas en el segundo parrafo del Articulo 

"0
L .  

El derecho de trabajs es un derecho realista, puesto que estudia al individuo en su 

realidad social y considera que para resolver un caso deterrninada: es indispensable 

enfocar ante todo la posicion econornica de las partes, y adernis porque en las leyes 

laboraies se debera atender a todos 10s factores econ6rnicos y sociales pertinenkes. Es 

por ello que en el derecho laboral siempre debe imperar la realidad sabre la formalidad. 

Se enciientra regulado en el cot-tsiderando cuarto literal d) del Cbdigo de Trabajo, el 

cual en su pafie conducente preceptiia que el derecho de trabajo es un derecho realista 

porque estudia al ind~viduo en su realidad social y considera q ~ ~ epara resolver un caso 

deterrn~nadoa base de una bien entendida equidad: es indispensable enfocar ante todo 

la posicibn econ6mica de las partes. 

Este prineipio propugna que el derecho de trabajtjo es objetivo porque tiende a resolver 

conflictus yue con surgen en virtud de la aplicaci6n del rnisrno, aplicando siecnpre un 

30 



\E: y
criterio social: yue sea equitativo y siempre en base a llechos concretos y tangibles, es '2%'' 

decir, hechos reales que sirvan para la buena aplicacibn del derecho de trabajo. Se 

encuentra regulado en el considerando cuarto literal d) del Codigo de Trabajo, el cual 

en su parte conducente reguia que el derecho de trabajo es un derecho objetivo porque 

su tendencia es la de resolver 10s diversos probiernas que con rnotivo de su aglicacion 

surjan, con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles. 

Afirrna este principio que el derecho de trabajo es democratico; pues se orienta a 

obtener la dign~ficaciun economics y moral de los trabajadores, que constituyen la 

mayoria cle poblack5n. Se encuentra regulado en el considerando cuarto literal f) be1 

Crjdigs de Trabajo! el cuai establece que el derecho de trabajo es un derecha 

hondamente democratico porque se orienta a obtener la dignifimcibn ecot-irimica y 

moral de los irabajabores, que constituyen la mayoria de la poblacibn! realiaando asi 

una mayor arsnonia social, lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de 

10s patronos; y porque el derecho de trabajo es el antecedente necesar~o para que 

impere una efectiva libertad de contratacibn: que muy pocas veces se ha contemplado 

en Guatemala! puesto que al limitar la liberlad de contratacibn puramente juridica que 

descansa en el falso supuesto de su coincidencia con ia libertad econ~mica, imgulsa al 

pais fuera de lo$ r ~ m b ~ s  iegales individualistas, que s6lo en teoria postulan a la 

libertad, la igualdad y la fraternidad. 

Franco Lopez expresa: "Este princigio cuyo carscter es filosijfico y politico denota la 
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x, **d/emala,  C.\'preocupacihn de 10s iegisladores de  la Bpoca de la creaci6n del GOdigo. respecto d e  la \  1 
poca pratecciun de los trabajadores han tenida, siendo la mayoria de la poblacibn j/ de 

alli que se pretendiera que el nuevo Codigo a Iraves de las instit~iciones que crea: 

siwiera para la negociacicin entre los dos factores de la production: dentro d-0 una 

posicion muy distinta a la del individualisrno juridico, consienles de estu Gltimo, no 

coincide con la iibertad economican.'" 

.c -
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2. Skajetos de Ba reiacidn de trabajo y el contrato individual de trabajo 

2.mujetos de la relacidn de trabaja 

2.1.1 Patrono 

Considerado por tratadistas como el sujeto principal de la relaci6n de trabajo, es quien 

se aprovecha de los servicios de una o varias personas para sacar ganancias. Se le 

conoce con ios nornbres de: acreedor de trabajo! ernpleador, patrono, patrbn, principal, 

dador de trabajo, dador de empleo, empresario, locatario, entre otros. Algunos 

tratadistas? lo consideran como el titular de  la empresa o explotacicin, el organirador de 

la produccibn o el detentador de IQS poderes direct~vss. Cuando se hahla de el en la 

dodrina international rnoderna se prefiere denominarle ernpleador! por considerar que 

es m a  denomination miis adecuada, sin embargo, en Guatemala es cornun el uso de 

la palabra patrono para designarle, en viriud que el Codigo de Trabajo, asi le denomina. 

Segun Gi~illermo Cabanellas patrono es: "La persona fisica (aunque el concept0 

tambikn cabs aplicarlo a personas juridicas) que, en el contrato laboral, da ocupaci6t-1 

retribuida a los trabajadores que quedan en relacibn subordinada. Es pues, el 

propietario de la empresa y quien dirige personalmente o vali6ndose de otras 



keodegario Fer179ndez Marcos opinlia que se debe de entender por patrons: "Todo aquel 

que da irabajo, que recibe en provecho propio la prestacion be servicios de un 

trabajador, y se convierte; por este solo hecho! en sujeto del contrato de trabajo"." 

Para el tratadisfa rnexicano Alfredo Sanchez Alvarado se puede definir como patrono: 

"La persona fisica o juridico-colectiva (moral) que recibe de otro, los servicios 

rnateriales, intelectuales o de ambos gkneros; en forma subordinada"." 

Por Ljltirno, de acuerdo a Mufioz Rambn, se entiende por patrono a: "ha persona fisiea o 

moral, que utjliza par su cuenta y bajo su subordination 10s servicios licitos, prestados 

libre y personalrnente, niediante una retribucirjn, por un trabajador:'.'" 

Todos 10s anteriores tratadistas coinciden en que no solo las personas individuales o 

fisicas pueden ser patronus! sino tambikn las personas juridicas o morales; de esta 

forma lo reguia la legislaeion guatemalteca! seytin el Articulo dos del Ccidigo de 

Trabajo, patrono es toda persona individual o juridica que utiliza los servieios de uno o 

mAs trabajaclores, en viflud de  un collitrato o relacibn de trabajo. 

En base a lo anterior se establece que patrono es la persona que se aprovecha de 10s 

, , 

I" Ob.Cit. pag. 425 
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servicios que e! trabajador le presta, ie proporciona todo lo necesario para que este le 

pueda prestar taies servicios, y a cambio tiene la potestad juridica de dirigir al 

trabajador y debe pagarle una remuneracion por dichos servicios. 

En todo contrato de trabajo, asi como en toda relacion laboral siempre existe la parte 

patronal y la parte trabajadora. En virtud de lo anterior, unas de estas partes es la que 

presta sus servicios a un patron0 con el objetivo de recibir una retribucion, a esta parte 

se le denomina: trabajador. Otras legisiaciones, asi como diversos tratadistas prefieren 

denominarle empleado: aunque a decir de algunos de ellos si existe una diferencia 

esencial entre uno y otro. No obstante, la legislacion guatemalteca en materia de 

derecho de trabajo le denomina trabajador. 

Guillermo Cabanellas lo define corno: "Persona que presta su actividad o energia a otra, 

quien esta protegido especialmente por la ley y obtiene la retribucion necesaria en 

virtud del contrato de naturaleza especial que reglamenta la prestacion de sus 

s e r v i c i o ~ " . ~ ~  

Cabanellas cita tambien a Ramirez Gronda en su obra "Tratado de Derecho Laboral" 

quien define a trabajador corno: "El sujeto del contrato de trabajo que realiza su 

prestacion manual o intelectual, fuera del propio domicilio, bajo la direccion ajena y 

percibiendo por tai concepto, un salario o jornal de acuerdo con lo convenido o con el 

'O Ob. Cit. pag. 647 
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uso o co~tumbre".~' 

A decir de Leodegario Fernandez Marcos, trabajador es: "La persona fisica que 

voiuntarianiente preste servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ambito de 

organizacion y direccion de otra persona fisica o juridica, denorninada empleador o 

empre~ar io ; ' .~~ 

Por irltimo, el Articulo tres del Codigo de Trabajo, lo define como toda persona 

individual que presta a un patrono sus servicios materiales, intelectuales o de ambos 

generos! en virtud de un contrato o relacion de trabajo. Cabe resaltar que el trabajador 

unicamente puede ser una persona individual, ya que una de las caracteristicas de la 

relacion laboral, es precisamente que el trabajador se compromete a prestar sus 

servicios o a ejecutar la obra personalmente, lo cual exciuye la posibilidad de que una 

persona juridica pueda ser considerada como trabajador. De otra manera, la actividad 

del trabajador puede consistir en la prestacion de un servicio intelectual, material o de 

ambos generos, o en la real~zacion de una obra concreta del patrono, siempre bajo su 

dependencia continuada y direccion inmediata o delegada, a carnbio de una 

remuneracion. 

2.1.3 Representantes del patrsno 

De acuerdo a Jose Davalos, 10s representantes del patrono son: "Aquellos que realizan 

2' Ibid. pag. 647 
22 Ob. Cit. pag. 34 



funciones de direccibn o administracicin dentro de la empresa o establecimiento, como 

los directores! 10s administradores y los gerentes, sin que para estos sea necesaria la 

existencia de un mandato expreso en tal sent id^"."^ 

Leodegario Fernandez define: "Son aquellos trabajadores que ejercifan poderes 

inherentes a la titularidad juridica de la empresa y relatives a 10s objetivos generales de 

la misma, con autono~niay plena responsabiiidad, solo limitada por los criterios e 

instrucciones directas emanadas de la persona o de los brganos superiores de gobierno 

y administracibn de la entidad. que respedivarnente, ocupe aquella titularidad".'" 

De confurmidad, con el Articulo c~la'rro del Ciidigo de Trabajo, representantes del 

patrono son las personas individ~iales que ejercen a nombre de kste funciones de 

direccion 0 adrninistracio~~! tales como gerentes: directores, administradores, 

reclutadores y todas las que est6n legitimarnente autoriaadas por aqu6l. Los 

representantes dei patrono en sus relaciones con los trabajadores! obligan directamente 

al patrono. Dichos representantes en sus relaciones con ei patrono; salvo el caso de 10s 

~nandatarios, estgn ligados con 6ste por un contrato o relacion de trabajo. 

De lo expuesto cabe resaitar que el Articulo anterior esta intimamente relacionado con 

el tercer, cuarto y quinto parrafo del Articulo 35'1 del rnismo cuerpo legal, el cual define 

cuales son los cargos de direcciun, de representac~on y los de confianza. Los parrafos 

del Articulo citado establecen que se consideran cargos de direccion aqueilos en cuyo 



desempefio se dicten resoluciones que obliguen a todo o a la mayor parte del 

de una ernpresa, departamento o seccion de la misma. 

Son cargos de representacion 10s que traen consigo la actuacion de la voluntad del 

patrono e implican alta jerarquia o dignidad o la delegacion de funciones que en 

principio corresponden a aquel. 

Se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es basico que quien 10s 

desenipefie tenga idoneidad moral reconocida, y correccion o discrecion suficientes 

para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. 

Segun Jose Davalos: intermediario es: "Una persona que conviene con otra u otras par 

que se presenten a trabajar en determinada empresa o estab~ecimiento".~~ 

El Codigo de Trabajo, en su Articulo cinco define intermediario como toda persona que 

contrata en nombre propio 10s servicios de uno o mas trabajadores para que ejecuten 

algun trabajo en beneficio de un patrono. Este ultimo queda obligado solidariamente por 

la gestion de aquel para con el o los trabajadores, en cuanto se refiere a 10s efectos 

legales que se deriven de la Constitucion, del presente Codigo, de sus reglamentos y 

demas disposiciones aplicables. 

25 Ob. Cia. pag. 100 



No tiene caracter de intermediario y si de patrono, et que se encargue por contrato, de 

trabajos que ejecute con equipos o capitales propios. 

2.2. Contrato individual de trabajo 

El contrato de trabajo, tiene sus origenes en jpocas antiguas. Asi es corno s u  primer 

antecedente esia en el derecho romano. csta institucibn del derecho de trabajo y las 

relaciones qcle se ariginan de 61, no fue objeto de mayor preocupaci6n de los juristas y 

legisladores ronianos: por el enortme predominio de la esclavitud, razun por la cual na 

podia haber s~irgido entonces el canirato d e  trabajo corno hoy se conoce. M$s tarde, 

este niisnao regimen liber6 a esclavos y regla~mento las nuevas reiac~ones con sus amas 

con un contrato llarnado Iocatio conduciis, que se presentaba en tres rnodalidades: a) 

Lacatio rei, b) Locatio operarum y c) Locatio operis facendi. 

BerrnGdez Cisneros expone: "Locatio rei, era un contrato mediante el cual tlna de las 

partes se obligaba a conceder a otra el uso y goce de una cosa a canabio de aiguna 

retr~bucion; por lo tanto no era propiamente un contrato laboral. El locatio operarum. 

consistia en lo mismo que el anterior, con la variante de la forma en que el trabajo era 

prestado y se basaba en 10s resultados del mismo. Par ejemplo, si el trabajo consistia 

en cuidar una casa o cultivar un campo, labores que podian cobrarse pot- mes o por 

aiio, se consideraba Iocaiio operaturn; en can~bio, si el contrato consistia en conslruir 

una casa o gc~iar un navio por precio determinado, el contrato era locatio operis Facendi, 
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posicijn m&s cemoda para el pensanliento politico y j~r idico". '~ 

Siglos mas tarbe, todas esas forrnas respecto al kabajo contratado se trasladaroti a 

Francia, a1 Ilan~ado C6digo Nagolebn, cuya influencia poster~or fue intensa en todas /as 

nacioties de Europa. Este contrato fue entonces conocido coin0 contrato de Iocacion de 

serviciosl terminologia derivada todavia del nombre que le daban antiguamente los 

romanos, aunque adaptada para la 6poca liberal, que ubicaba a! contrato de  trabajo 

dentro de la codificacibn civil. 

Berrnl6dez Cisneros continua exponiendo: "La doctrina del iiberalisrno econbmico liego a 

afirmar en la letra de ios cod~gos politicos la libertad de ejjercitar c~ralquier act~vidad o 

industria licita. De esta idea nac~o ia concepci6n de un cotitrato de trabajo que fuese 

product0 de la libre voiuntad de los contrafantes. No obstante, mas tarde canlbi6 

nuevarnente al variar En la conceptuacion del contrato! la apreciacibn del trabajo 

hurnano; adernas, en esos fiernpos plenos de legislaci6n civilista la doctrina sostenia 

que la cosa arrendada en el contrato era el esfuerzo del trabajador, y era posible 

arrendarlo como s~ fuera la fuerza de una maquina. Sin embargo, en la adualidad esa 

conceptuacion be1 trabajo ya no se acepta! porque ahora se trata de dignificar el 

trabajo: y en este afan se reconoce universairnen'ce que el trabajo hurnano no es 

nlerzancia. En esta modernidad surge la dei3ominacion hoy usada de contrato de 

trabajo. En concrete: la legislacion de B6lgica de I900 fue la primera en r-econocer con 

tal nombre al contrato, y despuks Str~za lo incorpor6 en s u  farnoso Codigo Federal de  

'"b, Cit. pay. 99 



las ~b ! i ~ac iones " .~ '  

De igual rnanera en Guatemala, en un prinzipici, el contrato de trabajo tenia una 

concepcibn civilista, en virtud de que el rnisrno fue reguiado corno contrato de locacion 

de obra o de servicios, en el Cljdiga Civil del afio 1933. Pero no fue sino con las ideas 

revoluciunarias se prornulga y pone en vigencia el Cbdigo de Trahajo, Decreto 330 del 

Congreso de la Republics de Guatemala, de 1947: aunque con algunas deficieneias, 

regulaba el contrato de trabajo. No obstante, el anterior fue reformado por el actual y 

vigente Codigo de Trabajo? Decreto 1441 del Congreso de la Repirbiica de Guatemala, 

el cual impide que el contrato de trabajo sea de caricter civil )I mas bien dignifica al 

trahajo con20 fuente de riqueza de las personas. 

Distintas son las formas de definir contrato individual de trabajo. Para tener un 

entendirniento pIeno sobre qu6 es el contrato individual de trabaio, es neeesariu saber 

lo que han escrits tratadistas expertus en el tema, asi corno tamhikn eomo lo regula la 

legislacibn guatemalteca. 

De acuerdo a Jose Dgvalos contrato individual de trabajo es: "Aquel par virtud de la cual 

una persona se obliga a prestar a otra ut7 trabajo personal subordinado, mediante el 

pago de un s a l a r ~ o " , ~ ~  

"' Ibid. pag. I00 
''Ob, Cit. pag. 94 



\dW<>2Miguel Berrnirdez Cisneros cita a Juan Pomzo, se entiende por contrato individual de 

trabajo a: "Aquel por el cual una parte se obliga a frabajar en condiciones de 

subordinacibn o dependencia con otra, rnediante el pago de una remuneraci6n".2" 

Gu~lierrno Cabanellas define contrala individual de trabajo como: '"Aquel que tiene por 

objeto la prestaci6n continuada de servicios privados y con caracter econ6rnico g/ par la 

cual una de las parles (patrono, ernpresario o ernpleador) da remuneraci6n o 

campensacion a camb~o de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia o direcciCin, de 

la actividad profesional d e  otra denorninada el trabajador"."". 

De acuerdo a la legislaci6n guaternatteca, el Articulo 1%del Codigo de %rabajoj en su 

parte conducente lo define como contrato individual de trabajo, sea cual fuere su 

denorninaciun, es el vinculo econhmico-juridico rnediante el que una persona, 

trabajador, yueda obligada a prestar a otra, patrono, sus servic~os personales o a 

ejecutarie una obra, persot-ialrnente, bajo la dependencia continuada y direccibn 

inmediata o delegada de esta Gltirna! a cambio de un retribuciun de cualqu~er ciase o 

forma. 

En base a lo anterior se puede defin~r al contrato de trabajo como un acuerdo de 

votut~tades entre patror~o y trabajador, en el cual pactan las condiciones de trabajo que 

regirsn su relacibn de trabajo. Dichas condiciones; no pueden ser inferiores a los 

derechos minirnos que la Constituci6n y las leyes establecen para el trabajador. 

"' Ob. Cit. pig.  101 
''Ob. Cit. pig .  139 



En virtud que el contrato individual de trabajo es un acuerdo de voluntades entre 

patrono y trabajador, se establece que el objeto del mismo consiste en pactar las 

condiciones de trabajo que se regiran en la relacion de trabajo. 

Segun el ultimo parrafo del Articulo 20 del Codigo de Trabajo, son condiciones o 

elementos de la prestacion de 10s servicios o ejecucion de una obra la materia u objeto; 

la forma o mod0 de su desempetio; el tiempo de su realizacion; el lugar de ejecucion y 

las retribuciones a que este obligado el patrono. 

Dicho de otra manera, cuando el Codigo de Trabajo regula materia u objeto, se refiere a 

que servicios debe prestarle el trabajador al patrono; cuando regula la forma o niodo: se 

refiere a como deben de prestarse dichos servicios; cuando regula el lugar de ejecucion 

se refiere a donde deben prestarse los servicios; cuando regula el tiempo de realizacion 

se refiere a cuando debe de prestarle sus servicios el trabajador al patrono y cuando se 

refiere a la retribucion se trata de cuanto debe de pagarle el patrono al trabajador. 

Tambien cabe mencionar que segun el Articulo 21 del mismo cuerpo legal, si en el 

contrato individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que se deba 

prestar, el trabajador queda obligado a desempefiar solamente el que sea conlpatible 

con sus fuerzas, aptitudes, estado o condicion fisica, y que sea del mismo genero de 

10s que formen el objeto del negocio, actividad o industria a que se dedique el patrono. 



Asimismo, se debe tomar en cuenta que dichas condiciones no pueden ser alteradas 
dtcorala,C .\> 

unilateralmente por el patrono, ya que e! Articulo 20 del referido cuerpo legal dispone 

que las condiciones de trabajo que rijan un contrato o relacion laboral, no pueden 

alterar fundamentalmente o permanentemente, salvo que haya acuerdo expreso entra 

las partes o asi lo autorice el Ministerio de Trabajo y Prevision Social, cuando lo 

justifique plenamente la situacion economica de la empresa 

En el supuesto de que el patrono cambie unilateralmente las condiciones de trabajo del 

trabajador, este tiene el derecho de considerar dicho cambio como una causa para 

poder darse por despedido de forma indirecta segun el Articulo 79 literal j) del Codigo 

de Trabajo. 

En todo caso, si el patrono y el trabajador convienen de cornin acuerdo en niodificar las 

condiciones de trabajo, o si el Mir~isterio de Trabajo y Prevision Social autoriza al 

patrono para realizar el cambio de condiciones de trabajo por la situacion economica de 

la empresa, este cambio de condiciones nunca podria disminuir 10s derechos minimos 

de 10s trabajadores, ya que si efectivamente fuere inferior esta estipulacion seria nula 

ipso jure, segun el Articulo 12 del Codigo de Trabajo. 

El contrato individual de trabajo como todo contrato en cualquier rama del derecho, 

posee caracteristicas que lo hacen ljnico y lo distinguen de otros. Estas caracteristicas 

son: 
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1. 	Es un contrato bilateral o sinalagrn8tico: ya que se crean en este 

derecho y obligaciones reciprocos para arnbas partss. El patrono recibe 10s 

benefic~os de 10s servicios del trabajador y a carnbio paga una remuneraciun, 

inientras que el trabajadar recibe ia remuneraci6n pero a cambio debe prestar 

sus ser\/jcios. 

2. 	Es consensual: ya que se perfecciona con el corrsentimiento de las partes. desde 

el momento rnisrno en que la relacion de trabajo in~cia, sin necesidad de la 

entrega de ningun hieti o la realiaacibn de formaiidades especiales para su 

validez. 

3. 	Es principal: ya que es un contrato que subsiste por si misrno: no tiene por objeto 

preparar ningrjn otro contrato o establecer las condiciones de curnplimiento de 

otro. 

4. 	Es oneroso: ya que en el mismo se establecen provechas 11 gravamenes 

reciprocos para las partes. 

5. 	Es oneroso conrrrutativo: ya que las parks saben desde ei in~cio de la relacion 

laboral cuales seran !as prestacio~ies que debergn realizar cada una, de tal forma 

que pueden evaluar desde ei inicio de la relacibn laboral si la rnisma les 

representar6 perdidas o ganancias. 

6.Es absolute: ya que ios contratos individuales de trabajo no estan sujetos a 

ninguna condition para su cumplirniento. 

7. 	Es tipico: ya que se encuentra expresamente regulado en el C6digo de Trabajo? 

el cuai dispane ademas sus principales consecuencias juridicas. 

8. 	Es poco forrnaiista: ya que para su perfeccionamiento la ley kanicarnente exige las 

forrnalidades minimas que sean necesarias y en caso de ornisi6n de dichas 
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