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Doctor
Bonerge Amilcar Meiía Orellana
Jefe de la Un¡dad de Asesoría de Tes¡s
Facultad de Cienc¡as Juríd¡cas y Soc¡ales
Un¡versidad de San Carlos de Guatemala
Ciudad.

Doctor Mejía:

En cumptimiento del nombramiento como Asesor de Tesis, del Bachiller
CHRISTIAN BOANERGES RETANA RIVERA, me dir¡jo a usted con et objeto de
informarle y exponerle los siguientes aspectos sobre mi asesoría:

El trabajo de tesis se t¡tuta 'cREActÓN DEL tNsTtTUTO GUATEMALTECO
DE DEFENSA LABORAL", el cuat al electuar su revisión generó adiciones y
supres¡ones de fondo y de forma para mejorar su contenido.

2.

1. El contenido; objeto de desarrollo análisis. aportac¡ones y teorías sustentadas por
el autor, ameritó ser calificado de apone ¡mportante y valedero at momento de la
asesoria efectuada; ctrcunstancia académ¡ca que desde todo punto de vista
deben concurrir y son atinentes a un fabaio Ce ¡nve.r¡gac¡ón de tes¡s de grado.

De lo expuesto anteriormente, se estableció que en e¡ referido irabajo oe
investigación se ap,ecia también el cumplimiento a los presupuestos ranto de
forma como de fondo, exigidos por el Normat¡vo para ta Elaboración de Tesis de
Licenciatura y del Exámen General Público de la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de nuestra Universidad Rectora de la Educación Superior. Así mismo, sá
determina expresamente que el trabajo de ¡nvestigación cumple
satisfactoriamente con los requis¡tos establec¡dos en et Artículo 32 de dicho
Reglamento.

La elaboración del trabajo de tesis: se realizó baio mi asesoría, el cual se enfcca
desde la perspectiva doctrinaria y legal a iLrs terTias que son obieto para su
elaboración, considerando que la presente 1es¡s es de contribución cientifica por
su contenido, espec¡almente para Abogaco:, y estudiantes de la carrera de
Abogacía y Notariado.
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4. La investigac¡ón de mérito; tiene sustento porque el Estado de Guatemala, tiene
obligación de crear el lnstituto de la Defensa Públ¡ca Laboral para nombrar
defensores públicos en esta área, y que los trabajadores con ingresos económicos
mínimos, tengan acceso a la justicia, cumpl¡endo con los derechos y garantías
que la Const¡tución Política de la Repúbllca de Guatema¡a establece.

El contenido del trabajo de tesis, se ajusta a los requerimientos científicos y
técnicos que se deben cumplir de conformidad con la normativa respectiva; la
metodología y técnicas de investigación util¡zadas, su redacción, conclus¡ones,
recomendaciones y bibliografía, son congruentes con los temas desarrollados
dentro de la investigación.

Es por ello que al haberse cumplido con los requis¡tos correspondientes, resulta
procedente em¡tir el presente dictámen favorable, aprobando el trabajo de tesis
asesorado y de mi parte en calidad de Asesor, me permito DICTAMINAR
FAVORABLEMENTE, en el sentido que el trabajo de tesis de grado del autor,
amer¡ta continuar con el trámite correspond¡ente hasta su total aprobac¡ón, para
ser d¡scutido en su exámen público de graduación y optar el grado académico de
Licenciado en Cienc¡as Jurídicas y Soc¡ales y los títulos de Abogado y Notario.

Rec¡nos Guerra



UNTDAD ASESORfA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, '14 de enero de 2013.

Atentamente, pase a la LICENCIADA RUTH ADILIA VIELMAN MELGAR, para que proceda a
rcvisar el trabajo de tesis del estudiante CHRISTIAN BOANERGES RETANA RIVERA,
iNtituIAdO: "CREACIÓN DEL INSTITUTO GUATEMALTECO DE DEFENSA LABORAL".

l\¡e permito hacer de su conocimiento que está facultada pan rcalizat las modifcaciones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigación, as¡mismo, del título del trabajo de
tesis. En el dictamen correspondiente deberá cumplir con los requisitos establecidos en el
Artículo 32 del Normativo para la Elaborac¡ón de Tesis de Licenciatura en ciencias Jurídicas y
Sociales y del Examen General Público, el cual establece: "Tanto el asesor como el revisor de
tesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecto del contenido
c¡entífico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigación ut¡lizadas, la
redacción, los cuadros estadíst¡cos si fueren necesarios, la contribución científica de la m¡sma.
las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía utilizada, sij¡prueban o desaprueban el
trabajo de investigación y ollas consideraciores que estirren perJ.ñentes".
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Abogadcs A Notarlas

Doctor
Eonerge Am¡lcar Mejía Orellana
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facu¡tad de C¡enc¡as lurídicas y soc¡ales
Universidad de San Carlos de cuatemala

Respetable Doctor Mejía Orellanal

Con muestras de mi cons¡deración y respeto) y, en atención al nombram¡ento de fecha
catorce de enero del año dos mil trece, emitido por ¡a Un¡dad de Asesoría de Tesis,
p.ocedí a revisar el trabajo de tes¡s del estudiante cHRtsTtAN BoANERGES RETANA

RIVERA, iNtituIAdA: "CREACIÓN DEL INSTITUTO GUAIEMALTECO DE DEFENSA LABORAL",
al efecto y en cumpl¡m¡ento a lo normado elArtículo 32 del Normativo para la Elaboración
de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juríd¡cas y Sociales y del axamen General Público:

Del contenido cientÍfi.o y técn¡co de la tes¡s: El susteñtante en el desarro¡lo de
la misma analizó aspectos muy importantes como los añtecedentes del
derecho laboral guatemalteco, las fuentes, los pr¡ncipios que lo ¡nspiran, y los
elementos de la relac¡ón laboral; principalmente analizó el derecho al trabajo
como un derecho humano protegido constitucionalmente el que debe estar
fundamentado en los princ¡pios generales de este derecho y que der¡vado a

ello, surge la imperiosa neces¡dad que el Estado como garante de la just¡cia y
los derechos humanos debe velar por el derecho de defensa de los
trabajadores, debiendo crear el lnstituto Guatemalteco de Defensa Laboral.
Este el trabajo de tes¡s lo elaboró el sustentante tomando en cons¡derac¡ón la

doctrina conten¡da en los textos relacionados con la disc¡p¡ina y objeto de
estud¡o y además comparat¡vamente esta fjgura jurídica en otros países.
la metodología y técnicas de ¡nvest¡gacjóni Para el contenido temát¡co se
apl¡có el úétodo ¡nductivo, deductivo, analítico, sintético y juríd¡co, se util¡zó
como técnica de invest¡gac¡ón bibliográfica apoyándose en autores
guatemaltecos, españoles, argent¡nos, mexicanos ch¡lenos y colomb¡anos, la
que correspo¡día como tal para ¡a elaboración de la tesis.
En redacc¡ón: La estructu¡a de la tesis se desarrolla en c¡nco capítulos que
denotan una lóg¡ca coherente para llegar a las conclusiones y
recomendac¡ones contenidas en la misma.
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d) Contr¡buc¡ón c¡entífica: La tes¡s const¡tuye un gran aporte en la estructura
juríd¡ca del país, además de ser un instrumento necesar¡o para garant¡zar la no
vulnerac¡ón de los derechos de los trabajadores, s¡endo imperante en aquellas
personas de escasos recursos económicos qu¡enes son Ios más expuestos a

ello. por lo que concluyo expresando que el presente estud¡o es de gran
importanc¡a por la trascendencia para cuidar nuestro capital humano que

redundará en beneficio de la nación
Conclus¡ones y recomendac¡ones: Las conclusiones de la presente tesis
surgieron del estudio y a¡álisis eñ la investigac¡ón real¡zada, dando paso a las
recomendaciones formuladas, la que son congruentes con el planteam¡ento
del prob¡ema, tenjendo como co.olario la imper¡osa necesidad de la creación
del lnst¡tuto de la Defensa Públ¡ca Laboral.

Por lo expuesto ante.¡ormente y en uso del nombram¡ento recaído en m¡
persona, em¡to el presente DICTAMEN FAVORABLE y apruebo la presente
invest¡gación, para que sea d¡scutida en el examen público correspond¡ente.

e)

Atentamente,

LICDA. RT'Í¡TIDIFü€ItfifiA?*¡,IELGAR
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INTRODUCCIÓN

Se considera la obligatoriedad por parte del Estado de Guatemala de nombrar e

incorporar defensores públicos de los derechos laborales, como ayuda a trabajadores

que perciban una minima remuneración laboral, quienes por falta de dinero para

contratar los servic¡os de un abogado, no han podido defender sus derechos laborales

o defenderse ante injustas acusaciones, formuladas con la intención de evadir

otrligaciones laborales, cumpliendo con los derechos y garantías que Ia Const¡tución

Política de la Repúbl¡ca de Guatemala establece.

En cuanto a los objetivos de la ¡nvestigación; está el general; Crear el lnstituto

Guatemalteco de Defensa Laboral, garantizando el derecho de defensa, como derecho

fundamental y como garantía operativa en el Proceso, de conformidad con lo que

establece el Artículo 12 de la Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala. El

específico: Proponer la incorporación legítima de defensores públicos de derechos

laborales para trabajadores con bajos ingresos económicos. Estos, fueron alcanzados

ya que en el presente trabajo se hace un análisis de la creación del lnst¡tuto

Guatemalteco de Defensa Laboral, en el cual se establece la creación del servicio de

defensa pública laboral, así como el nombramiento de defensores de planta y de oficio

del lnst¡tuto.

La hipótesis formulada es la siguiente: Se considera importante nombrar defensores

públ¡cos en el área laboral, para que los trabajadores con ingresos económicos

(i)



minimos, tengan acceso a la justicia, esto se comprueba al haber hecho un estudio de

las funciones de las instituciones que actualmente colaboran con la defensa de los

derechos laborales de trabajadores de escasos recursos económicos, s¡endo estas

instituciones, la lnspecc¡ón General de Trabajo, la Oficina de Derechos Humanos y

Asistencia Legal y bufetes populares de universidades del país. Las primeras dos

¡nstituciones se limitan a dar asesoria y en el caso de los bufetes populares se

c¡rcunscriben a cumplir una práctica obligator¡a para los estudiantes.

El estudio se estructuró en cinco capítulos de la forma s¡guiente: El pr¡mero, el

derecho laboral guatemalteco; segundo, el derecho de trabajo; tercero, el contrato

indiv¡dual de trabajo; cuarto, experiencias, diferenc¡as y similitudes del Servicio de

Defensa Pública laboral en algunos países lat¡noamericanos; quinto, análisis de la

creación del lnstituto Guatemalteco de la Defensa Pública Laboral

La metodología utilizada es el método inductivo, método deductivo, método analítico,

método sintét¡co y método juridico. Las técnicas de investigación, son las siguientes:

Técnicas bibliográficas y documentales, técnicas estadísticas, cuestionario

estructurado, entrevistas e ¡nterpretación de la legislación.

Pata finalizat, para la correcta defensa de los derechos de los trabajadores con poca

remuneración laboral, la creación del lnst¡tuto Guatemalteco de Defensa Laboral,

apoyaría objetivamente a los derechos laborales de los individuos de nuestro país.

(ii)



CAPíTULO I

l. Derecho laboral guatemalteco

Mario de la Cueva expone que: "En función de su or¡gen, al Derecho Laboral se le

llamó legislación industrial o leyes del trabajo induslrial; años más tarde, algunos

profesores hablaron de derecho obrero. Todas estas denominac¡ones se utilizaron

para hacer saber que las leyes y normas nuevas tenían como campo único de

aplicación el trabajo en la industria. Los empleados del comercio y demás act¡vidades

económicas se regían por los cód¡gos civiles y mercantiles y por leyes espec¡ales; una

limitac¡ón que se fue borrando paulatinamente, al grado que ya es posible afirmar que

el derecho del trabajo de nuestros días tiene la pretensión de regir la totalidad del

trabajo que se presta a otro. La única denominación que aún quiere hacer

concurrencia al término propuesto es la de derecho social, usada, entre otros, por

laboralistas brasileños, pero no podemos fundir los dos términos porque la

denominación derecho social, posee múltiples slgniflcados en tanto el vocabto:

Derecho dellrabajo, tiene una connotación precisa".l

Para Luis Fernández Molina, "El derecho de trabajo nace como conjunto de normas

aisladas y en pequeña cantidad, que están dirigidas a proteger al trabajador y también

a pacificar el conflicto social entre los trabajadores y los empresar¡os. En términos

generales las primeras leyes laborales fueron de carácter excepcional; se dedicaban a

1De 
la Cueva, IVario. Derecho mexicano del trabajo, Pág. 3

1



regular entre otras maler¡as las siguientes: El trabajo de menores, el trabajo de las

mujeres y las materias todas de accidentes laborales. Progresivamente las leyes

laborales se fueron e)dendiendo a otras materias como jornadas, descansos, salar¡os,

hasta que llegaron a constituir un derecho especial basado en principios propios,

distinto a los principios del derecho civil, como ejemplo la irrenunciabilidad de los

derechos laborales y la no discriminación en las relaclones laborales".2

1.1. Antecedentes del derecho laboral guatemalteco

Los antecedentes del derecho laboral guatemalleco, se clasifican de acuerdo a cada

época histór¡ca, Ias cuales se mencionan en el apartado correspondiente, haciendo

referencia a cada período.

1.1.1 . Epoca Pre-Colonial

Los españoles durante la conquista encontraron que los indígenas practicaban la

esclavitud para aprovechamiento de la fuerza humana en el trabajo. No existía pues, el

trabajo asalariado; por consiguiente no pudo darse un derecho laboral ni siqu¡era

alguna reglamentación que reconociera derechos y garantías dei trabajador o que

atenuara la obligación de prestar su actividad laboral gratuitamente y contra su

voluntad; el derecho laboral era impos¡ble que existiera en esas condiciones.

2Fernández lVolina, Lurs, Derecho laboral gualemalteco, Pág. 12
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1.1.2. Epoca Colon¡al

El gobierno español organizó el trabajo de los hombres a su serv¡cio en esta colonia,

de dos maneras: a) En el campo reglamentándolo por medio de las leyes de indias y b)

En la ciudad organ¡zándolos en gremios. Las Leyes de lndias estaban dedicadas a los

lndígenas que trabajaban gratuitamente en las fincas de los españoles y sus

descendlentes y trlbulando para la corona, obl¡gados legalmente, por las instituciones

del repartimiento y la encomienda y el nuevo repartimiento y la nueva encomienda. La

Corporación Gremial era una manera de controlar la actividad de los hombres evitando

la protesta contra el Régimen Colonial; evitando que se organizaran y lucharan

restrlnglendo la l¡bertad de trabajo; era pues un instrumento polílico antes que una

organización de índole laboral, se pretendía en suma, asegurar y mantener el

sojuzgamiento; de modo que los reglamentos emitidos por el Gobierno Real y por el

l\¡unic¡pal para organizar los gremios, y los estatutos emitidos por los;(maestros de

taller, los patronos) que protegían los intereses suyos y nunca la de los oficiales y

aprendices, no pueden considerarse antecedentes el derecho del fabajo ya que éste

tutela al trabajador brindándole una protección juríd¡ca preferente para compensar su

desiqualdad económica.

1 .1.3. Leyes de lndias

Las leyes de lndias son un gran esfuerzo por proteger a los indígenas de los múltiples

abusos de sus conquistadores, no sólo por ello estr¡ctamente hablando. Las leyes de



lndias contenían las siguientes disposiciones: a)Ordenaban la fijación de satarios

justos y suficientes, b) Determinaban la fijación de tales salarios por personas

entendidas, c) El trabajo solamente podía ser diurno aunque los indígenas estuvieran

anuentes a trabajar de noche, d) l\¡andaban la fijación de precios a los artículos de

primera necesidad los cuales eran vend¡dos en proveedurías fiscales, e) Se creaban

hospitales, sostenidos con subvenciones oficlales y cotizaciones de patronos y

obreros, para obreros enfermos, f) Establecían el pago de med¡o salario durante la

curación de los trabajadores accidentados, g) Había prohibición de ocupar a menores

de dieclocho años en los obrajes, h) Debía pagarse el salario cada semana, sin

deducciones que excedieran de su cuarta parte; i) Reglamentaban el trabajo a destajo,

de manera que hubiera intervención de la autoridad y los patronos no pudieran

pactarlo atendiendo sólo a su voluntad e interés; j) Obligaban a pagar el salario en

dinero efectivo, k) Regulaban las ¡¡cencias con goce de salario en los obrajes, l) No

permitían ocupar mujeres y niños en las estancias e ingenios, s¡n embargo, s¡ era a

título de aprendizaje, podía emplearse el trabajo de niños varones, m) F¡jaban como

obligator¡os los descansos en días domingos y días de fiestas de guardar, n) Los

pleitos entre indios, o con ellos, según las Leyes de lndias, debían dirimirse

sumariamente y delerminarse a verdad sabida.

1.1.4. Epoca lndependiente

El período liberal se caracteriza por la no aplicación en la realidad de las leyes que

regulaban las relaciones de trabajo, a pesar de que éstas eran escasas. En Guatemala



se da el mismo fenómeno conocido en toda lberoamérica desde el adven¡miento de la

independencia política de los países, en el sentido que se alternan en el Gobierno los

partidos Conservador y Liberal, que para el caso tienen un desafortunado rasgo en

común; su despreocupación por dictar una legislación social justa y por cumplir con las

escasas normas laborales existentes. Como en el resto de América, la Legislación de

lndias no tuvo en Guatemala ningún sustituto después de 1821 y el trabajador sobre

todo indígena quedó en el más absoluto desamparo.

Al alcanzar la independencia no se em¡te ninguna legislación dedicada a proteger a los

trabajadores, tampoco se les aplica n¡nguna otra. Permanecen abandonados hasta

1871 en que la llamada Revolución L¡beral emitió un Código Civil y éste se aplica al

trabajo. Luego del abandono que dejaron las Leyes de lndias al lograrse independ¡zar

políticamente de España, con la revolución del871, se emite por primera vez el

Código Civil el cual es aplicado a las relaciones de trabajo, al igual que en Europa con

motivo del apogeo mercantiljsta, el liberalismo que suponía en igualdad al patrono y al

trabajador, era la filosofía indiv¡dualista, producto del triunfo de ese sistema f¡losófico-

económico con la revolución francesa de 1789.

El Código Civil de 1877 estaba inspirado en la leg¡slación española, por consiguiente

las primeras normas de carácter laboral que hubo en Guatemala a partir de la

revoluc¡ón de 1871, fueron de índole l¡beral e ¡ndividua¡ista, y todos los vicios que se

manifestaron en la realidad europea por haber dejado a las partes en completa libertad

para contratar sus servicios, Se produjeron en nuestro país, pero en forma mucho más



grave, no sólo por la divers¡dad del medio sino por haber sido favorecidas por las

d¡ctaduras que nos han gobernado. El contrato de trabajo se estimó como una

variedad del arrendamiento, y se definió como el convenio en virtud del cual una

persona se obliga a prestar a otra su servicio de trabajo personal, durante un t¡empo

determinado y por cierta renta convenida. De 1871 en adelante se d¡cta un cúmulo de

leyes, reglamentos y circulares que cont¡enen d¡stintas modalidades esclavistas de

trabajo que aseguran la mano de obra gratuita o precariamente pagada, en trabajos

forzados de camlnos, obras públicas, agricultura, etc. Entre las principales leyes

propiamente del trabajo que se dictan están las siguientes:

1.1.5 Reformas a la Const¡tución de la República de Guatemala de 1876, emitidas

en 1920.

a. La Ley de Trabajadores Rurales, que regulaba el trabajo de los colonos de tas

fincas.

La Ley Protectora de Obreros, de 1906.

Ley del Trabajo, contenida en el Decreto Legislativo 1434 del 30 de abril de 1926,

del Gobierno de José MarÍa Orellana, es el primer antecedente importante del

Cód¡go de Trabajo y del sindicalismo, limitaba la libertad de las partes en ta

contratación, así mismo establece por primera vez los Comités de Conciliación y

los Tribunales de Arbitraje.

La Constitución Política de Centroamérica de 1921 Decreto 40, que contiene

normas de trabajo y prevlsion Soc¡al.

b.

c.

d.



f.

e.

rLooez Lan¿ve. lraro. Breve historia delderecho laboral guatemalteco. pag.3B
"Sandoval Cardona, I\¡ario Fene. Apuntes crít¡cos sobre la hisloria del tiabajo y la hislor¡a del
derecho laboral, Pá9. 73
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La Convención Centro Americana para unificar las Leyes Protectoras de Obreros y

Trabajadores, aprobada en Guatemala el 14 de mayo de 1925 por el Decreto

Legislativo 1385.

La Ley de Accidenles, emitida por Jorge Ubico, regula la forma de hacer efectiva

las ¡ndemnizaciones por accidentes ocurridos en cualquier medio de transporte.

l\¡ario López Larrave afirma que: "Durante la época comprendida entre ta caída de la

dictadura de l\¡anuel Estrada Cabrera (1920) y el advenim¡ento de la dictadura de

Jorge Ubico (1931), nació el l\¡ovimlento Sindicalista guatematteco habiéndose

const¡tuido numerosos sindicatos y las primeras centrales obreras, con diferentes

lineamientos ¡deológicos. Como consecuencia de ello, se plantearon los primeros

conflictos colectlvos de carácter económico y social en Guatemala, ejerciéndose por

primera vez los derechos laborales" s

"En la década de 1920 a 1930 se constltuye la primera etapa del sindicalismo, siendo

una interesantísima etapa en la h¡storia del l\.4ovim¡ento Obrero guatemalteco

comprendiendo los Gobiernos de Calos Herrera (1920-21), del General José María

Orellana (1921-26) y del General Lázaro Chacón (1926-30). Estas organ¡zaciones

superan el carácler mutualista constituyendo los primeros sindicatos.

Consecuentemente, los f¡nes que se proponen son claramente reivindicativos,

planteando con toda f¡rmeza la lucha de clase..."a



En el año de 1931 llega al poder el General Jorge Ubico, lo cual conlleva el

desmoronamiento del l\¡ovimiento S¡nd¡cal guatemalteco por espacio de catorce años,

durante esta época las palabras: Sindicato, huelga y derechos laborales desaparecen,

volviendo a imperar el trabajo forzado, salarios bajos, etc.

El Período Revolucionario comprende 10 años, de¡ 30 de junio de 1944 con la caída

del Gobierno de Jorge Ubico, al 27 de junio de 1954 cuando es derrocado el

Presidente Jacobo Arbenz Guzmán. "La revoluc¡ón de 1944 es un genuino contenido

popular y, su obra, real¡zada en los 10 años benefició directamente al pueblo, pues por

pr¡mera vez en la historla polít¡ca de Guatemala las masas desposeídas conocen la

justicia soc¡al a través de una efectiva protección y defensa de los intereses de la clase

trabajadoa (por medio de la Legislación Laboral); por la seguridad social para los

trabajadores urbanos y sus familias (por medio de la creación del seguro social); por la

tierra y asistenc¡a técnica y crediticia que recibieron los campesinos y trabajadores

rurales para ser cultlvada en provecho suyo y sus familias (por medio de la Ley de

Reforma Agrar¡a y su rápida y cumplida aplicación) .<

"Es oportuno mencionar, que con la Revolución de 1944, nace el Derecho Laboral en

Guatemala, con sentido tutelar de los trabajadores, brindándoles protecc¡ón jurídica

preferente frente al capital, para compensar su desigu?lad económica, insp¡rada en las

doctrinas más avanzadas de la época, identificadas con la clase trabajadora. Es una

legislación que integra un conjunto de derechos y garantías para los trabajadores, que

1bid, Pág.74



antes no había ex¡stido en Guatemala, con esa orientación y contenido y que

fundamentalmente se cumple por primera vez debido a los ótganos e insirumentos

administrativos y por los Tribunales de Trabajo y Previsión Soc¡al creados. El derecho

del trabajo creado por la revolución está contenido en las siguientes leyes".6

- La Const¡tución de la Repúbl¡ca de Guatemala, (v¡gente el 15 de marzo de

r94s)

Mar¡o López Larrave manifiesta que; "Siguiendo el ejemplo de la Constitución

mex¡cana de 1917, la Const¡tución de 1945 en su parte dogmát¡ca todo un cap¡tulo

ded¡cado a las llamadas garantías sociales, trazó los pr¡ncipios matrices sobre los

cuales debería desarrollarse el Derecho Laboral Guatemalteco; y en su sección

segunda dió las directrices para desarrollar la legislación que normaría las relaciones

entre el Estado y sus servidores, por medio del estatuto del empleado público".7

Del Artículo 55 al 71 reglamentaba todo lo relativo al capital y al trabajo, el contrato

ind¡v¡dual y colectivo, el trabajo doméstico y a dom¡cil¡o, fijación periód¡ca del salar¡o

mínimo y obl¡gación del patrono a pagarlo en moneda de curso legal, el

establecimiento de la jornada de trabajo máxima de 8 horas diar¡as y de 48 a la

semana; vacac¡ones anuales remuneradas, reconoce el derecho de libre

s¡ndicalización y huelga, creó el Seguro Social obligatorio que debía cubr¡r los riesgos

por lo menos de accidentes de trabajo, muerte, enfermedad, ¡nvalidez y vejez,

:rbid,
'López Larrave, Ob. C¡t; Pá9. 12
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protección especial para mujeres y menores de edad trabajadores, brindaba protecc¡ón

juríd¡ca preferente al trabajador frente al patrono, es decir establecia el pr¡ncip¡o de

tutelaridad así como otros princrpios.

- Decreto 64 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala (9 de abr¡l de 1945)

Este decreto regulaba el sometimiento de los conflictos de carácter económico, los

procedim¡entos de conciliación y arb¡traje obligatorios y proh¡b¡a el derecho de huelga

en tanto no se ponia en vigencia el Código de Trabajo; aunque la const¡tuc¡onalidad de

tal derecho era discutible.

Ley Provis¡onal de Sind¡cal¡zac¡ón (26 de marzo de 1947)

Sandoval Cardona ¡ndica que: "La Ley Provisional de S¡ndicalizac¡ón reglamentó el

precepto constitucional que se refería a la organización, funcionamiento y registro de

s¡ndicatos, en tanto se ponia en vigor el Código de Trabajo, en materia de

asociaciones profesionales es el antecedente inmediato del Cód¡go mencionado, que

en términos generales recogió los m¡smos principios en cuanto a la libertad sindical

(positiva y negativa)..."8

ssandoval Ca¡dona, Ob. Cit; Pag. 78
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- Cód¡go de Traba¡o

V¡gente a partir del 1 de mayo de 1947, en conmemoración al Día lnternacional del

Trabajo, contenido en el Decreto 330 del Congreso de la República de Guatemala,

recoge y desarrolla los principios y lineamientos contenidos en la Constitución de 1945

sobre materia laboral, e incorpora muchos más. Se le creyó novedoso pero muchas de

sus instituciones ya estaban en práctica en muchos paises como en Europa Central,

asi mismo se inspiró en la Leg¡s¡ación Mexicana y en el Código de Trabajo de Costa

Rica. Contenía a la vez parte sustantiva y procesal. Los principios ideológ¡cos eran

democrát¡cos y en general tendian a proteger al trabajador, para compensar su

desigualdad frente al patrono.

- Decretos 526, 623 y 915, emit¡dos por el Congreso de la República de

Guatemala de 1947 a 1953

Estos Decretos ¡ntroducen reformas al Cód¡go de Trabajo en beneficio de los

trabajadores entre las que podemos menc¡onar el inst¡tuirla reinstalación robusteciendo

la estabilidad en el trabajo y el abolir el trato discriminator¡o a los sindicatos

campes¡nos.

El Periodo contra revolucionario se inicia el 27 de junio de 1954 con la caída del

Presidente Jacobo Arbenz Guzmán, frustrándose las grandes transformacjones

económ¡cas y sociales que la revolución estaba llevando a cabo a favor de las clases

1',|



populares, se abrogó la Constitución de 1945 y en su lugar se dicta la del 2 de febrero

de 1956

Esta conserva el capítulo de las garantías sociales pero desmejora la posición de los

trabajadores, da énfasis al pr¡ncip¡o de conc¡l¡ac¡ón sobre el titular, prohíbe

expresamente la participac¡ón en política de los sindicatos, suprime la lista abierta de

derechos y beneficios derivados de justicia social.

Pero es al sector burocrático al que castiga más severamente, le suprime los derechos

y beneficios comunes con los trabaiadores particulares; le veda el derecho a

s¡ndicalizarse, proscribe ¡ndiscriminadamente el derecho de huelga en los burócratas,

amplía la posibil¡dad de militarizar los serv¡cios públicos y le niega la aplicación

supletoria del Cód¡go de Trabajo, remit¡endo a un estatuto especial, que se tradujo en

el desafortunado Decreto 584 del Presidente de la República.

El 16 de agosto de 1961 entra en vigor el Cód¡go de Trabajo contenido en el Decreto

'1441 del Congreso de la República de cuatemala y reformado por el Decreto 1448, el

cual contiene reformas al Código anterior Decreto 330 de la Revolución y al

Decreto5T0 de Carlos Castillo Armas, el cual no introduce modificaciones sustanciales.

aunque sí benef¡c¡a precar¡amente a los trabajadores.

l\¡ario López Larrave indica: "Las causales de despido siguen aumentadas y no se

atreven a incluir Ia reinstalación derogada como garantia de estabilidad. Sigue vigente

12



la aplicación para que se reelijan los miembros de los comités ejecutivos de los

sindicatos y otras inteferencias y el derecho de huelga práct¡camente se restringe a un

arbitraje obligatorio, pues conforme a la ley, las huelgas no pueden durar

¡ndef¡nidamente una vez que cualquiera de las partes pida al tribunal que se resuelva

sobre la justicia o injusticia, resolución que debe dictarse dentro del plazo de qu¡nce

días".e

En el año de 1966 entra en v¡gor una nueva Constitución, la cual reproduce casi todos

los princ¡pios fundamentales contenidos en las garantías sociales de Ia Constitución de

'1945 que protegen a los trabajadores. En ésta se incorpora el aguinaldo, reconoce el

derecho a s¡ndicalizarse a trabajadores y patronos, así como la huelga y et paro,

prohíbe la huelga para los burócratas y establece la poslbilidad de m¡litarizar tos

serv¡cios públicos, sólo por e¡ derecho genérico de asociación, permite el sindicato de

los trabajadores del Estado y de las lnstituciones descentralizadas que se mantengan

con fondos públicos establece que deben regirse por una tey especÍfica (actual Ley det

Servicio C¡vil),no perm¡te que se les apl¡que el Código de Trabajo como en la

Constitución de 1945.

.1.2. Fuentes

La expresión fuentes de¡ derecho adotece de gran ambigüedad. pues se emptea para

designar fenómenos diferentes. Hans Kelsen, en su Teoría pura del Derecho, af¡rma

eBreve h¡stor¡a del mov¡miento sindical, Páq. 70
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que la expresión es util¡zada para hacer referencia a: 1) Razón de val¡dez de las

normas. En ese sent¡do la norma superior es fuente de la inmediatamente inferior.2)

Forma de creación de la norma. Así el acto legistativo es fuente de la tey; el acto de

sentenciar lo es de la sentencia; la costumbre, de !a norma consuetudinaria, etc.3)

Forma de manifestac¡ón de las normas. La Const¡tuc¡ón, la ley, los decretos serían en

este sent¡do fuentes del Derecho. 4) Por último, se habla de fuentes como el conjunto

de pautas compuesto por valoraciones, principios morales, doctrina, etc., que

determinan la voluntad del legislador, contrikruyendo a dar contenido a la norma

jurídica.

A veces las legislaciones, como la argentina, se ref¡eren especialmente a las fuentes

del Derecho, en el segundo sentido indicado, para determinar cuáles serán

cons¡deradas tales; eslo en especial, para resolver el problema de la costumbre, que

en el caso de la Argentina es rechazada en materia penal, pero expresamente

admit¡da en materla civil y comerc¡al".r0

Se conoce por fuente del derecho el lugar de donde prov¡ene la norma jurídica que

antes no ex¡stía en la socledad. Son el modo por el cual se constituye y revela la

norma de derecho positivo. También se denominan así las formas concretas que el

derecho objetivo asume en un Estado y en un tiempo determlnado. En particular, las

fuentes del derecho del trabajo son los actos y hechos jurídicos o h¡stóricos que han

inspirado o dado origen el conten¡do de las normas juríd¡cas laborales.

roossorio, l/anuel. D¡cc¡onar¡o de ciencias juríd¡cas, políticas y soc¡ales, pág. 428
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L2.1. Clasificación

"Existen varias clas¡ficaciones de las fuentes del derecho, pero la que resutta más

aplicable es la siguiente:"rl

a.

b.

Fuentes reales o materlales.

Fuentes formales.

Fuentes reales o materiales

Las fuentes reales o materiales son las que dictan las substanc¡as, del prop¡o derecho

o los principios ideológicos que se reflejan en la ley. Así también se definen como las

necesidades sociales o h¡stór¡cas que dan el alma al precepto, o los hechos colectivos,

y las circunstancias humanas que sirven de resorte dinámlco en la formación de la

regla jurídlca.

Las fuentes reales o materiales, también llamadas substanc¡ales, se refieren a los

distintos elementos o datos soc¡ológicos, económicos, históricos, culturales, ideales y

otros que pueden entregar las act¡vidades humanas, que determinan la sustanc¡a de la

norma jurídica son los elementos creadores de los mandamientos para la conducta de

los hombres, de las que saldrán las normas jurÍdicas para el derecho posit¡vo.

r1 
IVéndez Salazar, Libe¡lad Emérita. Apt¡cac¡ón de las normas laborales en Guatemala, en alención

a las fuentes del derecho del trabajo, Pá9. 20
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Se considera en el derecho laboral como fuente real en términos generales la

protección del trabajador, la necesidad de crear un sistema de armonía entre los dos

factores de la producción, el temor de que produzcan €¡frentamientos obrero patronal,

etc.

- Fuentes formales

Las fuentes formales son las formas o maneras de ser que deben de adoptar los

mandam¡entos sociales para convert¡rse en elementos integrantes del orden jurídico

positivo. Son las normas a través de las cuales se man¡fiestan el derecho, las formas

como se dan a conocer. Esas fuentes son, comúnmente divididas en principales y

secundarias.

Las fuentes pr¡ncipales y directas o inmediatas son las leyes. Se debe tomar aquí el

término leyes en sent¡do amplio de norma jurídica escrita, inctuyendo entre las fuentes

directas del derecho del trabajo:

a. Los tratados y convenios debidamente ratificados y puestos en práctica.

b. Los d¡sposltivos constitucionales concernientes al derecho del traba¡o.

c. Las leyes laborales.

d. Las leyes que, no siendo laborales por su naturaleza, actúan supletoriamente en

relación a éstas.

e. Los reglamentos y derechos expedidos por la fiel ejecuc¡ón y cumplimiento de las

leyes laborales.

16



"El derecho se revela modernamente, ente todo y sobre todo, a través de leyes y por

eso; constituyen ellas fuente formal directa. Las fuentes formales el derecho de

trabajo, pueden especificarse de la siguiente forma:"12

a. Derivadas de la voluntad del Estado.

b. Derivadas de la voluntad de los lndividuos.

c. Derivadas de la voluntad colect¡va (Ambiente Social).

Las fuentes formales derivadas de ¡a voluntad de los individuos se ejempl¡f¡can con las

convenciones colectivas de trabajo, así como los reglamentos de empresa. Las

derlvadas de la voluntad colect¡va, esto es, del amblente social, serían la equidad, los

usos, costumbres, etc. Las de la voluntad del Estado serían la ley y las sentencias de

los jueces y magistrados de trabajo y previsión soc¡al.

1.2.2. Fuentes del derecho del trabaio en la legislación guatemalteca

l\¡éndez Salazar refiere que: "La ley como expresión positiva del derecho, rige de

acuerdo a sus necesidades, la conducta del hombre en la sociedad. Las relaciones de

trabajo, con sus especiales matices de tutelaridad, humanismo, justicia y armonía para

el desarrollo económico y social, por lo lanto, no escapan a la regulación legal, siendo

"uia,eág.zz
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innegable que en dicha búsqueda se provocan no pocos conflictos y lensiones a nivel

social.

Sin embargo, la ley, no es el único manantial del que se nutre el derecho del trabajo,

nuestra leg¡slac¡ón laboral contempla en forma supletoria como fuenles, los princ¡pios

del derecho del trabajo, la equidad, costumbre, uso local, principios y leyes del

derecho común".13

- La ley

La mayor fuente del derecho del trabajo es la ley. A criterio de un sector liberal, se ha

regulado en abundancia, excediendo las realidades y necesidades de un país.

Por el contrario otros sectores opinan, que ta evolución del derecho del trabajo

depende precisamente de los d¡stintos cuerpos legales re¡ativos al trabajo es decir que

no son pasos firmes que marcan el avance de esta rama jurídica.

En mater¡a laboral, la ley tiene las mimas características que tiene la ley en otras

ramas jurídicas, aunque con a¡gunas connotaciones propias.

Las características de toda ley, que son: Generalidad, igualdad e imperatividad.

'1b¡d, Pág.2s
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- Constitución Política de la República de Guatemala

La Constitución se convierte en la fuente fundamental no sólo de las instituciones de la

nación sino también de las normas que la r¡gen, como la máxima norma de la

estructura jurídica de un país. Por ese motlvo la Constitución guarda pr¡macía

jerárquica dentro del campo del derecho posit¡vo. "El fenómeno de ta

constitucionalización del derecho laboral, integrado por un coniunto de garantías

sociales, concede a éstas la naturaleza jurídica de fuentes prlmordiales para el

derecho deltrat¡ajo, pero esto es algo ilusorio, porque a pesar de su jerarquia, carecen

de toda aplicación práctica sino a través de la legislación positiva, que les da

verdadero realce y sincera categoría de derecho".ra

- Convenios internacionales

Dentro de la jerarquía de las normas jurídicas del derecho guatemalteco, los conven¡os

internacionales de trabajo, tienen ta categoría de leyes de la república, con tas

prerrogativas y preeminenc¡as que su propia naturaleza determina.

En tal virtud, los preceptos que contienen d¡chos convenios r¡gen las relaciones de

trabajo existentes bajo el amparo de las leyes de la república, siendo por consiguiente

de obligatorio cumplimiento en el pais.

'oruio, eág. so
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"Los convenios constituyen, a más de un conjunto de normas de obligatorio

cumpl¡miento, el esfuerzo que mund¡almente se ha hecho por medio de Organizac¡ón

lnternacional de Trabajo (OlT), pero que sin detrimento de las empresas se trate de

mejorar las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores de todas las ramas de

la producción tendiente siempre a armonlzar en la mejor forma posible las relac¡ones

entre patronos y trabajadores. Son además, un compendio de preceptos de ut¡l¡dad

práctica para que las autoridades y entidades patronales y de trabajadores los cuales

deben esforzarse por llevar a estricto cumplimiento, por las sanas finalidades que

persigue".r5

- Cód¡go de Trabajo

El Código de Trabajo, se def¡ne como un conjunto de :lormas jurídlcas que reguta los

derechos y obl¡gac¡ones de patronos y trabajadores, con ocasión del trabajo y crea

instituc¡ones para resolver sus conflictos.

El Código de Trabajo establece: Los casos no previstos por este Código, por sus

reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver, en pr¡mer

término, de acuerdo con los principios del derecho del trabajo; en segundo lugar de

acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos

pr¡ncipios; y por último, de acuerdo con tos principios y leyes de derecho común.

'hio, eag. +s
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El Código de Trabajo establece que en caso de conflicto entre leyes de trabajo o de

previsión social con las de cualquier otra índole, deben predominar las primeras. No

hay preem¡nencia entre las leyes de previsión social y las de trabajo.

El mismo cuerpo legal regula: Para los efectos el presente Código, sus reglamentos y

demás leyes de trabajo, se debe tomaren cuenta, fundp.nentalmente, el interés de tos

trabajadores en armonía con la conven¡enc¡a social.

Además del Código de Trabajo se tiene como fuentes las s¡guientes:

a. Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo para los Trabajadores det Sector

Privado.

b. Fijac¡ón de salarios mínimos para actividades agrícolas y no agrícotas.

c. Ley de Bon¡ficación lncent¡vo.

d. Ley de Bonificación Anual para Trabajadores del Sector público y privado.

e. Ley de Servic¡o Civil.

f. Ley Orgánica del lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Social.

g. Leyde Sind¡calizac¡ón y Regutación de ta Huetgade tos Trabajadores del Estado.

1.3. Concepto

Para Allacoti, quien cita a Caldera, "el trabajo es un hecho social básico medjante el

que se hace posible no tanto la vida del ¡ndividuo que lo presta, como la vida social

misma. Sin el trabajo no hay progreso, no hay posibilidad de desarrollar la técnica al
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servicio de la v¡da humana, no existe la d¡v¡sión de lareas mediante las cuales algunos

hombres pueden dedicar su vida a luchar por el mejoramiento de la s¡tuación general

de los asociados. Por él viven los trabajadores y sus familiares, que componen la

inmensa mayoría de los seres humanos. De él depende, no sólo la subsistencia del

trabajador, sino la existencia de la familia, célula soc¡al por excelencia, si el trabajo es

condición tan esencial en la vida colectiva, también en él influyen otros factores

sociales, es un fenómeno sometido a las normas morales y jurídicas tanlo como a los

pr¡ncipios económicos, y exige una justa regulac¡ón para que el mundo encuentre un

fecundo equilibrio, ¡ndispensable para la convivencia armónica".16

As¡mismo, el derecho de trabajo se puede definir según Méndez Salazar, como: "El

conjunto de principios, doctrinas, instituciones y normas jurídicas que estud¡an y

regulan las relaciones antre patronos y trabajadores surgidas entre ambos, así como la

solución de conflictos derivados de estas relaciones. El derecho laboral como creación

del hombre, de ¡a comunidad, fue formulado con un fin específico, el cual es mantener

la armonía en las relaciones entre trabajadores y emp¡eadores, entre quien da su

trabajo y quien se benef¡cia de é1. Para el logro de este fin, este medio o instrumento

que es el derecho laboral, precisa nutr¡rse de ciertos princ¡pios que deben dar forma a

su estructura lntrínseca congruente con su razón de ser con los cuales debe

identificarse plenamente en todas sus manifestaciones".lT

l64llacoti, Amadeo, Derecho coleclivo laboral, Pág. 44
17N/léndez 

Salazar, Libertad Emérita, Aplicación ddlas no¡mas laborales eñ Guatemala, en atención
a las fuenles del derecho de lraba¡o, Pá9. 3
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En cuanto a la definición de derecho del trabajo la Constitución Política dela República

de Guatemala establece que el trabajo es un derecho de la persona y una obl¡gación

soc¡al. El régimen laboral del país debe organ¡zarse conforme a los principios de

justicia social.

El Cód¡go de Trabajo Decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala,

indica en el cuarto considerando: "a) El derecho del trabajo, es un derecho tutelar de

los trabajadores. b) El derecho del trabajo constituye un mínimo de garantías sociales

protectoras del trabajador, e ¡rrenunc¡ables únicamente para éste y llamadas a

desarrollarse posteriormente; c) El derecho del trabajo es necesario e ¡mperativo; d) El

derecho del trabajo es realista y objetivo; e) El derecho del trabajo es una rama del

derecho público; y f) El derecho del trabajo es hondamente democrático".

Ex¡sten d¡versas defin¡c¡ones del concepto de derecho del trabajo expuesta por

diversos doctrinarios, entre ellos se citan los sigu¡entes:

Cabanellas define al derecho de trabajo como: "El que tiene por contenido principal la

regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores, y de unos y

otros con el Estado, en lo referente al trabajo subordinado y en cuanto atañe a las

profes¡ones y a la forma de prestación de los servicios, y también en lo relat¡vo a las

consecuencias jurídica inmediatas y med¡atas de la act¡vidad laboral dependiente".ie

lsoabanellas Guilermo, Ob. Cit; Páq.225
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Mario de la Cueva, considera que: "El nuevo derecho es la norma que propone

realizarla just¡cia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y el capital".re

López Aguilar citado por Méndez Salazar sostiene que: "El derecho de trabajo es la

legislación que tlende a mantener la armonía entre el capital y el tratraio, concediendo

garantías mínimas de organización y contratación, garant¡zando a favor de la clase

dominante, cuando se refiere a países de corte capital¡sta, y aunque la tendencia a

desaparecer de las soc¡edades de tipo socialista para este tipo de soc¡edades def¡ne al

derecho del trat¡ajo como: El conjunto de principios y normas jurídicas que garantizan

la organizac¡ón de los trabajadores para una mejor canalizac¡ón de su participación, en

dirección de la política de gobierno, y en particular en la polít¡ca económica".20

Al derecho de trabajo se llama también derecho del lrabajo, "esta nueva rama de las

ciencias jurídicas abarca el conjunto de normas positivas y doctrinas referentes a las

relaciones entre el capital y la mano de obra, entre empresario y trabajadores

intelectuales, técnicos de direcc¡ón. fiscalización o manuales".

En los aspectos legales contractuales y consuetudinarios de los dos elemenlos

básicos de la economía; donde el Estado, como poder neutral y superior, han de

marcar las líneas fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en el

proceso general de protección".21

l:De a Cueva, Ob. Cit; Paq. 245
¿ul/lendez Salazar, Ob. C¡t; pag. 4
'lbid, Páq.3
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El trabajo, en sí, es la actividad física, ¡ntelectual y de ambos géneros que puede

realizarse en forma independiente, por cuenta prop¡a o en forma de subordinación a

cuenta de otra persona a cambio de un salario, es últ¡mo tipo de trabajo subordinado y

asalariado, es el objeto de estudio y regulación del derecho deltrabajo.

Este tipo de trabajo def¡e tener las siguientes características:

a. Debe ser realizado directamente por la persona cel trabajador (Artículo 18 del

Código de Trabajo).

b. Debe ser remunerado por un salar¡o, según la Constitución Polít¡ca de la República

de Guatemala (Const¡tución Politica de la República de Guatemala).

c. En la ejecución del trabajo debe existir una relación de dependencia y

subord¡nación del trabajador respecto de su patrono. (Artículo 18 det Códlgo de

Trabajo).

d. Eltrabajador debe realizar su labor bajo la dirección d¡recta de su patrono o de sus

representantes. (Artículo 18 del Cód¡go de Trabajo).

e. Eltrabajo realizado por el trabajador puede ser de índote material, intelectual o de

ambos géneros. (Artículo 3 del Código de Trabajo).

En resumen se puede lndicar que el derecho del trabajo es aquel que regula las

relaciones que se establecen entre patrono y fabajador, con ocasión del trabajo,

derechos y obligaciones y crea instituciones para resolver conflictos que surjan entre

ellos.
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Principios que insp¡ran el derecho de trabajo

El derecho laboral gualemalteco, está ¡nformado de casi todos los principios

concebidos por la doctrina más avanzada de la época. La intervención del Estado que

dicta, declara y ejecuta normas para regular ¡as relaciones de trabajo".22

Los principios del derecho laboral son los pilares que sostienen todo edificio del

derecho de trabajo o derecho laboral y que encuentran seguridad a través de otros

cuyo contenido sea la justlcla social, realizados por medio de la ley posit¡va y vigente

nacional.23

En el derecho de trabajo los principios se definen como aquel¡as líneas directrices o

postulados que insp¡ran el sentido de las normas laborales y conf¡guran la regulación

de las relaciones de trabajo con arreglo a criterios disrintos de los que pueden darse

en otras ramas del derecho.

1.5. Relac¡ón laboral:

"La relación de trabajo es una noción jurídlca de uso universal con la que se hace

referencia a la relac¡ón que existe enlre una persona, denominada el empleado o el

asalariado (o, a menudo, "el trabajador"), y otra persona, denom¡nada el empleador, a

quien aquélla proporciona su trabajo bajo ciertas condiciones, a camb¡o de una

"Mazariegos Vásquez, Edilmar, Aspectos consideral¡vos de las
conven¡os iniernacionales de lrabajo, grado de pos¡t¡v¡dad dentro
repercus¡ones en mater¡a de derechos humanos. Pag I.I2
"tbid-

recomendac¡ones en los
del derecho inlemo y las



remunerac¡ón. Es mediante la relación de trabajo, independientemente de la manera

en que se la haya def¡nido, como se crean derechos y obligaciones recíprocas entre el

empleado y el empleador. La relación de trabajo fue, y conlinua siendo, el prlnc¡pal

medio de que pueden servirse los trabajadores para acceder a los derechos y

prestaciones asociadas con el empleo en el ámbito del derecho del trabajo y la

seguridad soc¡al. Es el punto de referencia fundamental para determinar la naturaleza

y la e)densión de los derechos de los empleadores, como también de sus obligaciones

respecto de los trabajaoures".2a

'l .5.1. Contrato ¡ndividual de trabaio

El Código de Trabajo, def¡ne el contrato de trabajo: "como el vínculo económico-

jurídico mediante el que una persona (trabajador), queda obligada a prestar a otra

(patrono), sus servicios personales o a ejecutarle una obra, personalmente, bajo ¡a

dependenc¡a continuada y dirección ¡nmediata o delegada de ésta última, a camb¡o de

una retr¡bución de cualquier clase o forma".

La definición anter¡or, es sin lugar a dudas la más acertada a la figura del contrato

ind¡vidual de trabajo, pues incluye in¡cialmente, dos etementos preponderantes en la

relación de trabajo que son: a) El aspecto meramente jurídico, connotado con ta

suscr¡pc¡ón del documento; porque en virtud del enlace que existe entre ambas partes

surgen c¡ertos derechos y obligaciones recíprocas, que en caso de incumplim¡ento se

2aoonferencia lnternac onal del Trabaio, 95reunión,2006, Pág.7



puede ex¡gjr jud¡cialmente ese cumplimiento. b) El aspr.Jto económico, el cual consiste

en que el patrono y tralrajador están entrelazados en v¡rtud de que cada uno de ellos

puede exigirle al otro una contraprestación que le representa un beneficio económ¡co.

Posteriormente la definición, señala los sujetos de la relaclón jurídlca, para finalmente

describir los elementos propios o característicos del contrato, que son:

a) Servicios personales, real¡zar una obra personalmente; este elemento del contrato

de trabajo consiste, en que el trabajador se compromete a que él personalmente

rcalizatá el servicio pactado o la obra pactada; sin que exista Ia posibilidad de ser

sustituido por otra persona.

b) Dependencia continuada, consiste en que para poder prestar sus servicios, el

trabajador necesita obligatoriamente de la estructura de la empresa del palrono, es

decir el patrono le tiene que proveer los instrumentos, herramientas, maqurnaria,

equipo, utensilios para poder realizar su trabajo.

c) Dirección, este elemento, cons¡ste en que todo lo relacionado con el servicio que el

trabajador se compromet¡ó a prestarle al patrono, el patrono le puede dar

¡nstrucciones u órdenes al trabajador sobre que debe realizar y como lo debe

(ealizat.

La dirección puede ser inmediata o delegada; en la primera el patrono da

instrucciones directamente al trabajador, mientras que en la segunda puede ser el

representante del patrono o en el mismo trabajador; (si hay dependencia y

dirección hay relación de subordinación).
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d) Retribución, este último elemento consiste en que a cambio del servicio prestado

el patrono debe pagarle al trabajador salario.

1.6. Suietos de la relación laboral

Para Guillermo Cabanellas, "son aquellos a quienes se les aplica el Derecho Laboral,

los que tienen la potestad de exigir su cumplim¡ent; y los comprendidos en sus

beneficios u ob¡igados Éor é1, a diferencia de los sujetos del contrato de trabajo, que

son quienes, como trabajadores o como patronos, contratan la prestac¡ón de sus

servic¡os o de los servicios ajenos.

Conv¡ene aclarar que sujetos del contrato de trabajo lo son también quienes reciben la

prestac¡ón de los lrabaladores".25

f .6.1. Trabajador

El Código de Trabajo establece en su artículo tres "Trabajador es toda persona

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

géneros, en virtud de un contrato o relación de trabajo".

"Debe entenderse por trabajador toda persona que por cuenta ajena realiza una

actividad intelectual o material encaminada a un fin productivo. Dentro de este criterio,

'?sossorio, Ob. Cit; Páq.922
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son trabajadores no sólo aquellos ind¡viduos cuya act¡vidad tiene por meta un fin de

producción materlal o intelectual de resultado económico, sino aun aquellos que no lo

persiguen o que comprometen su activ¡dad con fines altruistas, desinleresados, o

fundados en razones de carácter familiar, amistoso o imper¡oso, conforme ocurre en

algunos países como parte del régimen carcelario".26

1.6.2. Patrono

Según el Diccionario de la Academia se llama así la persona que trabaja. También,

sinónlmo de obrero y de jornalero. En el derecho del trabajo es uno de sus

sujetos."Persona física (aunque el concepto también cabe aplicarlo a las personas

jurídicas) que, en el contrato laboral, da ocupac¡ón retribuida a los trabajadores que

quedan en relac¡ón subordinada. Es, pues, el propielarlo de la empresa y quien la

dirige personalmente o val¡éndose de otras personas. Es llamado también empteador y

empresario. En Roma, el que había manumitido aun esclavo y conservaba sobre él los

llamados derechos de patronato. En ¡o eclesiástico, titutar del patronato canónico.

Dueño del lugar en que uno se aloja, en especial en fondas y pens¡ones. En el feudo

medioeval, eldueño del dom¡nio directo".27

6coirale,, Caa.ry. Cutlermo, Derecho del traba¡o. pag. j32
''Ossorio, Ob. Cit; Paq.705
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CAPITULO II

2. El derecho al trabajo

"El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores y que constituye un

mínlmum de garantías sociales, protectoras de trabajador, irrenunciables únlcamente

para éste y llamadas a desarrollarse a través de la legislación ordinaria, la contratación

individual colectiva, los pactos de trabajo y otras normas. Fundamentada en estos

principios, la Constituc¡ón Política de la República de Guatemala, regula lo relativo al

trabajo, considerando éste como un derecho de la persona y una obligación social'.'?8

2.1. lmportancia del estudio del derecho del trabajo

Es innegable la importanc¡a del trabajo. Trabajar, es un derecho constitucional que el

Estado tutela y otorga a todo ser humano sin discrim¡nación alguna; y el Estado debe

velar porque se cumpla esta disposición constitucional que contiene este derecho,

como una obligación social. De lo anterior, se deduce que no puede concebirse, que

por intereses puramente personales se niegue o se limite el derecho al trabajo, a

ninquna persona.

El estudio del derecho de trabajo es sumamente importante. No puede quedar

dest¡nada una rama del derecho de tanta trascendencia social ún¡camente a los

'z8 Corte de Constrtucionalidad. Gaceta No. 37, expediente 291 95, sentencra de fecha 16-08-95, Pág. 59
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jur¡sconsultos y tratad'stas, así como los jueces y autoridades administrativas del

trabajo. Estando dest¡nado a los trabajadores, el derecho de lrabajo es absolutamente

necesario que sea estudiado con profundidad por cada trabajador en part¡cular, así

como, dentro de las organizaciones de los trabajadores, ya sean éstas simples

asoc¡aciones, comités ad-hoc, sindicatos, federaciones, coalic¡ones o confederaciones.

De esta manera, el trabajador estará en mayor posibilidad de conocer sus derechos y

deberes, así como, ex¡gir el cumplimiento efectivo de las garantías que de él

desprenden.

Sabido es que, según las estadísticas, un porcentaje muy bajo de la población con

estudios secundarlos puede as¡st¡r a las Un¡versidades, por motivos especialmente de

pobreza relativa y absoluta que padece la clase trabajadora, debido a la explotación

que, tanto a nlvel económ¡co como cultural, se le somete por las clases dominantes

que detentan el poder político en países como Guatemala.

Por otra parte, dentro de la conciencia social, al obrero le está vedado pretender

individualmente acceder a una mov¡l¡dad social que aplique por igual la oportunidad de

acceso a la cultura.

Es por ello que resulta necesar¡o que los propios trabajadores creen sus propios

centros para el estudio del derecho de trabajo y aquellas ciencias afines, con seriedad

y capacidad científ¡ca, técnica y racional.
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2.2. Derechos humanos

"Se han util¡zado diversas expresiones para referirse a los derechos humanos; como

ser, derechos fundamentales de la persona humana, derechos innatos, derechos

individuales, derechos del hombre, derechos del ciudadano, derechos públicos

subjet¡vos, libertades fundamentales qarantías individuares".2s

"También a los derechos humanos se les cons¡dera como la facultad que la norma

atribuye de protección a la persona en lo referente a su v¡da, a su libertad, a la

igualdad, a su participaclón política y soc¡al, o a cualquier otro aspecto fundamental

que afecte a su desarrollo integral como persona, en una comunidad de hombres

libres, exlgiendo el respeto de los demás hombres, de tos grupos sociales y del

Estado, y con posib¡lidad de poner en marcha el aparato coactivo det Estado en caso

de infracción".30

Para Eusebio Fernández: "Toda persona posee unos derechos morales por el hecho

de serlo y que éstos deben ser reconocidos y garantizados por la sociedad, el derecho

y el poder polít¡co, sin ningún tipo de discriminac¡ón soc¡al, económica, jurídica,

política, ideológica, cultural o sexual. Estos derechos son fundamentales, es decir se

hallan estrechamente c\.,nectados con la idea de dignidad humana y son al mismo

tiempo las condiciones del desarrollo de esa idea de dignidad".31

2e Pacheco G. lráximo. Los derechos fundamentales de la persona humaña, pág. 67
'0 PFces-Barba. Creoorio. Derechos fundamentales. pág. 27' Fernández, Eusebio. El Problema del fundamento de los derechos humanos, pág. 28



Alejandro Llano, indica: "Los derechos humanos son la plasmación histórica de las

exigencias contemporáneas de la justicia,'.32 Estas últ¡mas palabras llevan a considerar

elfundamento h¡stórico de los derechos humanos.

Antonio Pérez Luño, refiere que: "Los derechos humanos aparecen como un conjunto

de facultades e ¡nstituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias

de la dign¡dad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas

positivamente por los ordenamientos jurídicos en el ámbito nacional e internacional,'.33

Para Manuel Peris: "El concepto y formulación de los derechos humanos se han ¡do

destacando a través de la historia, a partir del núcleo teórico más amplio de

human¡dad, entendida ésta no en su apoyo sentimental, sino como un proceso de

autoconciencia, mediante el cual se ha objetivado la esencia del hombre como un

concepto unitario y abstracto".34

Los derechos humanos se pueden definir como derechos inherentes a la naturaleza

humana, en sus necesidades humanas y en ¡a posibilidad real de satisfacerlas dentro

de una soc¡edad, por lo que la temática de los derechos humanos, está en función de

los valores constituidos en una sociedad histórica concreta y de los f¡nes que ella

pretende realizar, siempre que se respete como princip¡o básico la esencia de la

' ,la.o. Alei¿noro. Et¡ca y polit¡ca en la sociedad democrática. Dag l¿'Pp'ez luno. Artocro. Derecho, estado de derecho y Consl¡lucion, prg. ¡g
" Dp1s. I\,4arupl. Juez. Estado y aterechos humanos. p¿g. 135
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dignidad humana como fin de sí misma; en resumen, se puede afirmar que los

derechos humanos son un conjunto de principios, valores y normas, inherentes,

universales e inviolables que permiten orientar el comportam¡ento del hombre en

sociedad, indicándole aquello que puede hacer y lo que debe respetar (deberes y

derechos), y a los que no puede renunciar bajo ningún ciincepto.

El profesor Anton¡o Truyol manif¡esta: "Dec¡r que hay derechos humanos o derechos

del hombre en el contexto histór¡co-espiritual que es el nuestro, equivale a afirmar que

existen derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por

su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes, y que lejos de nacer

de una concesión de la sociedad política, han de ser por ésta consagrados y

qarantizados".35

2.3. Derechos humanos protegidos por la Constitución política de la República

de Guatemala

Guatemala ha sido parte del avance de incorporar dentro de su texto const¡tucional a

aquellos derechos que son inherentes a las personas pui su propia condición de seres

humanos, a los cuales se conocen como derechos humanos, lo cual significa que

tienen carácler de norma superior dentro del ordenamiento jurídico positivo y cuya

inobservancia activa una serie de garantías que dentro de la misma constitución

existen para obligar a su fiel cumplim¡ento.

35Truyol y Serra, Antonio- Los derechos humanos! pág. 11



Estos derechos se encuentran en el Título ll de la Constitución guatemalteca, bajo el

acápite de derechos humanos; se encuentran d¡vididos en derechos ¡ndividuales y

derechos sociales, los primeros se encuentran en el Capitulo l, conoc¡dos

doctrinariamente como derechos civiles y polÍticos, que como veíamos anteriormente

forman parte de los derechos humanos de la primera generación, aunque en este

capítulo no se encuentran todos los derechos polít¡cos, pues el Capítulo lll de esle

mismo Título regula otros derechos políticos. En el Capítulo Il, se encuentran

regulados los derechos sociales, conocidos por la doctrina como derechos

económicos, soc¡ales y culturales, que como se observa anteriormente forman parte

de los derechos humanos de la segunda generac¡ón.

Los const¡tuyentes no quisieron que se entend¡era que estos eran los únicos derechos

¡nherentes a las personas, pues en otros cuerpos normativos ya sea de carácter

¡nterno como internacional, podrían regu¡arse otros derechos que de igual manera

forman parte de los seres humanos. Por ello, Ia Constitución Politica de la República

de Guatemala, establece que los derechos y garantías que otorga la Constitución no

excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la

perSona humana.

2.3.1. Derechos individuales

"Los derechos humanos individuales son los que están unidos a todos los seres

humanos y no se separan, son los derechos fundamentales del hombre como una



conquista al poder público, o sea aquellos a los que et pueblo ene derecho ante

cualquier gobierno del mundo por el solo hecho de haber nacido como seres humanos

(hombres o muieres). Son aquellos derechos que e¡ hombre y la mujer tienen y que

ningún gobierno justo puede dejar de respetalos. Son los que han nacido del propio

derecho natural y de la ¡nteligencia del ser humano".36

Tales derechos se encuentran regulados delArtículo 3 al 46 de nuestra Constitución.

2.3,2, Derechos soc¡ales

"Los derechos humanos sociales son todos aquellos que la Constitucion reconoce a

las personas (hombres y mujeres) por el hecho de ser seres humanos pero ya no en

forma individual sino como miembros de la sociedad, como ¡ntegranies de la sociedad;

y a la vez son el conjunto de obl¡gac¡ones que Ia misma Const¡tución impone al

Estado, con el fin de que tanto esos derechos como estas obligaciones protejan

efectivamente a los diferentes sectores de la población, quienes debido a las

diferencias en las estructuras del Estado, se encuentran en condlciones desiguales,

tanto económlcas como sociales, familiares, culturales, F*cétera".37

Estos derechos se encuentran regulados en la Constitución política de la República de

Guatemala, del Artículo 47 al 134.

16 De -eon Carpro. Ramiro. Catecisño constitucional, oág. 47
"'lb¡d, Paq. 107

37



2.4. El derecho al trabajo, un derecho humano

El derecho al lrabajo es una aspiraclón social e individual del trabajador, moralmente

válida, dinámica, por alcanzar un nivel de vlda adecuado para él y su familia,

garantizada por el Estado con acciones de protección y promoción que permitan la

dignidad del trabajador y su famil¡a, a través de acciones normativas y políticas -

económicas, sociales, y culturales que como mínimo aseguren el pleno empleo,

estabilidad laboral, salario justo y condiciones adecuadas en el trabajo.

De lo anterior, se desprende que el concepto de derecho al trabajo está sujeto a la

existencia de elementos condicionantes y necesarios, ettos son:

'1. Son aspiraciones sociales, morales y dinámicas.

2. El Estado democrát¡co.

3. Garantiza un nivel de vida adecuado al trabajador y su fam¡l¡a mediante acciones

normativas y políticas, económicas, soc¡ales y culturales.

4. Aseguren el pleno empleo, estabilidad laboral, salario justo y condiciones

adecuadas en el trabajo.

Para Mario de la Cueva: "La historia del derecho de trabajo es uno de tos episodios

más dramáticos, por su profundo sentido de reivindicación de los valores humanos, tal

vez el más hondo de todos, por lo que es la lucha por la liberación y dignificación det

Trabajador.



El derecho al trabajo es una aspiración o en palabras de Peces Barba: "una pretens¡ón

moral, partimos de la realidad en los países subdesarrollados, la cotid¡anidad

contradice los postulados de un derecho laboral de Estados desarrollados, para los

cuales, el eje central de este ordenamiento es la armcría entre cap¡tal y trabajo. Es

necesario y está es la principal aspirac¡ón moral dignificar al trabajador, valorando y

reconoclendo su esfuerzo en el proceso productivo, dándole estabilidad laboral y

garantizándole un ¡ngreso que pueda satisfacer las neces¡dades materiales de él y su

familia".38

2.5. Justicia soc¡al derivada de la Organización lnternacional del Trabajo

La Conferencia lnternacional del Trabajo de la OlT, celebrada anualmente, ha

adoptado una importante Declaración sobre 'lusticla soc¡al para una globalización

equitativa". La adopción de esta Declaración demuestra un compromiso conjunto

para construir un mundo basado en la justicia soc¡al.

La Declarac¡ón estipula una revisión regular, por ,-arte de la OIT, de los

componentes del trabaio decente, actualmenle codificados como inseparables e

interrelacionados. Consta específ¡camente de numerosos párrafos que conf¡rman el

mandato de la OIT (derivado de su Const¡tución) de examinar tas políticas

económicas, comerciales y de los mercados financieros, al tener todas ellas un

impacto sobre el empleo. El papel de la OIT consiste claramente en evaluar dichos
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impactos a fin de lograr que el empleo y el trabajo decente se s¡túen en el corazón

de las poiíticas económicas. Para ello será necesario que la OIT ejerza un ¡mpacto

fuerte y eficaz sobre las actividades y políticas propuestas por el Fondo l\.4onetario

lnternac¡onal, el Banco l\4undial y la Organización Mundial del Comercio.

El sindicalista sudafricano Ebrahim Patel, representante de los trabajadores durante

las negociaciones, afirmó: "Esta Declaración es formidable. Es un manifiesto sobre

el presente y sobre el futuro, sobre la ayuda para creaf un mundo en el que la

justic¡a social se encuentre en el corazón de Ia economía global, y el trabajo

decente sea la herramienta para lograrlo."

Otras secclones de ra Declaración resaltan la igualdad de género y la no

discriminación, y exigen la implementac¡ón homogénea de un nuevo paquete de

normas internac¡onales del trabajo, en particular de las normas de gobernabilidad,

¡ncluyendo el tripartismo, la política de empleo y la inspección laboral, además de

las normas centrales del trabajo. La libertad sindical y el derecho de negociac¡ón

colectiva están ya formalmente codif¡cados como los derechos que conducen a la

realización de un Trabajo Decente para todos.

Los gobiernos son avisados de establecer programas por país, que sean efectivos,

a fin de alcanzar el trabajo decente. Se destaca el papel de la OIT para conseguir la

enenslón de la protecc¡ón social para todos, así como una paga básica para los

necesitados, un salario digno mínimo y condiciones laborales seguras y sanas.



2.6. Conferencia lnternacional del Trabajo

Las políticas generales de la Organización lnternacional del Trabajo, son dictadas por

la Conferencia lnternacional del Trabajo, que se lleva a cabo en junio, en Ginebra,

Suiza. La Conferencia reúne a delegados de gobiernos, trabajadores y empteadores

de los Estados miembros de la OlT.

La Conferencia, que con frecuencia es denominada el parlamento del trabajo,

establece y adopta normas internacionales deltrabajo y es un foro para la discusión de

cuestiones sociales y laborales fundamentales. Además, adopta el presupuesto de la

Organ¡zac¡ón y elige el Consejo de Administrac¡ón.

Cada Estado miembro está representado por una delegación integrada por dos

delegados gubernamentales, un delegado empleador y un detegado trabajador, y sus

respectivos consejeros. Muchos representantes gubernamentales son ministros

encargados de los asuntos laborales en sus respectivos países. Los delegados

empleador y trabajador se designan de acuerdo con las organizaciones nacionales

más representativas de los empleadores y de los trab?iadores. Cada delegado t¡ene

los mismos derechos, y todos pueden expresarse libremente y votar como cons¡deren

oportuno. Puede así ocurr¡r que los delegados de los trabajadores y de tos

empleadores voten en sentido opuesto, o que su voto sea contrario al de sus

representantes de gobierno. Sin embargo, esta divers¡dad de puntos de vista no
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impide que las decisiones se adopten con frecuencia por amplia mayoría de votos, o

incluso por unanimidad.

Durante la reun¡ón de la Conferencla, también hacen uso de la palabra jefes de Estado

o de gobierno. Las organizaciones ¡nternacionales, tanto gubernamentales como no

qubernamentales, asisten en calidad de observador.

2.7. Principios del derecho del trabajo

El derecho laboral, fue formulado con un fin específico, el cual es mantener la armonía

en las relaciones entre trabajadores y empleadores, entre quien da su trabajo y quien

se benef¡c¡a de é1. Para el logro de este fin, el derect,o laborat necesita inspirarse en

principios que deben d?r forma a su estructura, en conqruencia con su razón de ser.

El autor Lu¡s Fernández l\.4olina, menciona que en algunos casos los princ¡pios pueden

ser denominados de diferentes formas: "Aquí les ltamó principios; se les podría llamar

tamb¡én condiciones básicas, conceptos elementales u otras expresiones, pero, el

término pr¡ncipios lo considero adecuado".3e

Como los llama el tratadista Walker Linares: "pr¡ncipios fundamenta¡es que informan

el derecho de trabajo (a los cuales se les podría ltamar prlncip¡os generales) ... "40

'q Fernandez lvlolina, Ob. Cit: Paq 17
a0 Wa ker Lnarps. -ederico Dere;ho de trabalo. pag. 50
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Guatemala cuenta con un Código de Trabajo promulgado en 1947, que con reformas

se ha mantenido vigente hasta el día de hoy, y es de alguna forma un instrumento muy

bien concebido; dlchas reformas se han dado a través de decretos leg¡slativos y

decretos ley, las cuales han variado su contenido y orientación dependlendo del

momento histórico de su promulgación. Entre los principios fundamentales del derecho

de trabaio que insp¡ran a la legislac¡ón guatemalteca pueden enumerase los

siguientes:

2.7.1. Princip¡o de tutelar¡dad

Respecto a este principio, el inciso a, del cuarto considerando del Código de Trabajo

establece: "El Derecho de Trabajo es tutelar de los trabajadores, puesto que trata de

compensar la desigualdad económica de éstos, otorgándoles una protección juríd¡ca

P refe re nte. "

El principlo de tutelaridad se presenta en los casos en que existen suficientes

elementos de juicio para conslderar que por situaclones materiales del hecho, una de

las partes, en este caso el trabajador, está en desventaia para negociar o establecer

formas contractuales o procedimentales ecuánimes, siendo necesar¡o promulgar

disposiciones legales pertinentes que compensen esa desigualdad, conceptuándose

este principio como un ¡nstrumento compensator¡o de la desigualdad económica que

se da entre las partes de Ia relación laboral.
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Puede afirmarse entonces, que atendiendo a elementos materiales del hecho, en que

presumiendo una determinada situación desfavorable altrabajador, el legislador otorga

una protecciÓn juridica preferente al m¡smo.

Para Walker Linares: "La defln¡ción de tutelaridad no está asociada a que en todos tos

casos el derecho de trabajo sea protector, porque entonces no podríamos precisar en

qué momento está presente, de esta suerte la tutelaridad está presente cuando el

factor económico es adverso al trabajador al grado que su uso puede producir una

injusticia, va a darse pues, por medio de esa protección jurídlca preferente, para hacer

iguales a los desiguales".al

2.7.2. Pr¡ncipio de derechos mínimos

Se encuentra consignado en el inciso b) del cuarto considerando del Cód¡go de

Trabajo, y atendiendo a la denominación del mismo, este pr¡ncipio v¡ene a ser el límite

mínimo que los patronos están obligados a otorgar a los trabajadores, como

consecuencia de cualqu¡er relac¡ón laboral.

Ese mínlmo de prestaciones a favor de los trabajadores constituye un estatuto

invulnerable por disposic¡ón legal, por cuya razón el Estado está ¡nd¡rectamente

presente en toda relación de trabajo, en el momento de establecer las condiciones de

trabajo.

4lWalker 
Linares, Federico. Derecho de trabaio, Pág. 25
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b)

c)

Como ejemplo de estos derechos minimos puede citarse las siguientes obligac¡ones:

a) La obl¡gación que t¡enen los patronos de emplear un alto porcentaje de

trabajadores quatemaltecos;

La obligación patronal de conceder descansos remunerados;

La obligación de pagar el salario mínimo; y así un¿ gran cantidad de situaciones

que la legislación guatemalteca contempla.

2.7.3. Principio de irrenunc¡abilidad

El grado de aplicación del proteccion¡smo es tan marcado, que se impone aún frente o

en contra del mismo trabajador, lo cual se encuentra consignado en la Constitución de

la República de Guatemala, el llamado principio de irrenunciabil¡dad: "Son nulas todas

las estipulaciones que ¡mpl¡quen disminución o tergiversación de los derechos de los

trabajadores aunque se expresen en un convenio o contrato de trabajo o en cualquier

otro documento".

Este principio se implementa con el f¡n de asegurar los mínimos que establece la ley y

evitar que el trabajador renuncie a esos mínimos, ya Sea por presiones, engaños o

cualquler otro motivo, lo lue implica que la tutelaridad se impone aún frente a acc¡ones

del mismo trabajador.
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2.7.4. Principio de superación de derechos mín¡mos

Algunos tratadistas lo consideran como paÍte del prjncipio de derechos mínimos, tal es

el caso del Licenciado Walker Linares, y existen olros criterios que lo consideran un

principio independiente, como es el caso del autor Fernández l\,4olina, quien lo llama

principio evolutlvo.

Este es un principio que no debe regir solamente al derecho laboral, sino a todo el

derecho en general, ya que está llamado a cambiar constantemente en concordanc¡a

con el entorno social, las circunstancias y las necesidades de los que intervienen en la

relación jurídica dada, por lo que es llamado también derecho inconcluso o en

constante desarrollo.

2.7.5. Principio de necesariedad

Es necesario porque se separa de la concepción generalizada en el derecho común,

que supone erróneamente que las partes de todo contrato tienen una ¡ibre y absoluta

disposición para perfecc¡onar un convenio, s¡n que su volunlad esté condicionada por

d¡versos factores.

La condición de patrono y la característica de competitividad propia de los seres

humanos ejerc¡da sin límites legales, podría ser irremed¡ablemente noc¡va en las

relaciones humanas que se dan en la contratación del trabajo; por ello, resulta
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necesario e ¡mprescindible que esos límites legales, afortunadamente elevados a

normas jurídicas, tomen como base los diversos factores y des¡gualdades de orden

económico-social, entre patronos y trabajadores.

2.7.6. Princ¡pio de ¡mperatividad

El pr¡ncipio de imperat¡vidad lmplica la aplicación forzosa en cuanto a las prestaciones

mínlmas que concede la ley.

De nada valdría que el Estado en atenc¡ón de las desigualdades sociales, estableciera

disposiciones estatuarias a favor de la parte déb¡l de la relación juríd¡ca, si sobre la

base del pr¡ncipio común de autonomía de la voluntad, se permitiera a esa parte débil

ignorar la existencia de un estatuto que le ha sido concedido e impuesto para

protegerle y que debe aplicarse de forma obligatoria, por lo tanto el principio de

necesariedad e imperai¡vidad se encuentran sumamente ligados.

2.7.7. Principio de realismo

Según el inciso d) del cuarto considerando del Código de Trabajo, el derecho de

trabajo, es realista porque estudia al individuo en su realidad sociat y considera que

para resolver un caso determinado a base de una bien entendida equ¡dad, es

indispensable enfocar ante todo la posición económjca de las partes. Lo que se

pretende en última instanc¡a, no es contemplar únicamente los ¡ntereses de los
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trabajadores sino armonizar los intereses obrero'patronales con los de la colectjv¡dad

dentro del marco de la legal¡dad y de la aplicación de la justicia para benef¡cio,

precisamente, de ese componenle mayor¡tario de la soc¡edad como es el asalariado.

2.7.8. Principio de ob¡etividad

El derecho de trabajo es objet¡vo porque su tendencia es la de resolver los diversos

problemas que con mütivo de su aplicac¡ón surjan, con criterio social y a base de

hechos concretos y tanqibles.

Un ejemplo de la aplicación de este pr¡nc¡pio se da al momento de que las autoridades

competentes resuelven las cuest¡ones que se someten a su conocimiento y decisión,

en cuyo caso deben acud¡r a lo que preceptúan las leyes de trabajo, observando los

fines de esta rama jurídica.

2.7.9. El derecho de trabajo es una rama de derecho público

Doctrinalmente existen razonamientos formulados por pensadores para establecer

cuándo una rama jurídica es de derecho público y cuándo es de Derecho Privado, que

principalmente tienen como fundamento el interés que tutelan, o la clase de relaciones

que regulan, O IOS sujetos que intervienen en esa relación.
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No obstante el Cód¡go de Trabajo en su parte considerativa, establece: "El derecho de

trabajo es una rama del derecho público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés

privado debe ceder ante el interés soc¡al o colectivo".

Se afirma que cuando el legislador le dio carácter de derecho público acentuó su

finalidad para que aun cuando en su aplicación no intervenga directamente el Estado,

siempre se dé en función del interés social o colectivo, que el fin primordial de todo

derecho público.

2.7.1 0. Pr¡ncipio conciliatorio

Este principio se encuentra consignado en el inciso f) del cuarto considerando; por lo

tanto, dejando de lado el término concil¡ac¡ón, el cual implica una pugna o lucha

permanente, no se puede negar que existen lnevitablemente pasajes del vínculo

laboral en que se dan ¡ntereses encontrados entre las partes. Sin embargo, la nueva

dinámica laboral no pretende ahondar las diferencias s¡no que destacar las

coincidenc¡as, los puntos de convergencia de intereses.

No se debe perder de vista la vocaclón conciliatoria que debe animar a esta discipl¡na,

aceptando la existencia de diferencias por intereses encontrados, pero procurar la

superación de las mismas, buscando puntos de convergencia y no magnificar las

discrepanc¡as.
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2.7.11. El derecho de traba¡o es hondamente democrát¡co

De acuerdo con el inciso f) del cuarto considerando, del Código de Trabajo; el derecho

de trabajo es un derecho hondamente democrático, porque se orienta a obtener la

d¡gnificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de la

poblac¡ón.

Es oportuno expl¡car que la dignificación económica viene relacionada a la equitativa

retr¡bución que deben tener los trabajadores para que puedan lograr condic¡ones de

vida acordes a su calidad humana y que la dignificación moral t¡ene como punto de

partida el respeto mutuo que deben guardar los patronos a los trabajadores, lo cual

obviamente no sólo tiene una vía.

2.7.12. Principio de ¡n dubio pro operario

Este es un principio del derecho laboral el cual se encuenlra consiqnado en la

Constitución de la República de Guatemala, y el que eslablece que: "En caso de duda

sobre la interpretación o alcance de las d¡sposiciones legales, reglamentarias o

confactuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más favorable al

trabajador."

Al hablar sobre interpretación; busca el sentido de la ley, es decir el principio de la

condición más favorable, al refer¡rse al alcance, se desea eslablecer a quién, cuándo y

en dónde se puede aplicar la ley, es decir el principio de la norma más favorakrle.



La regla de la d¡sposición más favorable para el trabajador no se reduce a las leyes en

sí, sino que se extiende a todas las d¡sposiciones laborales, como la costumbre, los

usos, los pactos colectjvos y hasta los contratos ¡nd¡viduales de trabajo.

Este principio interpretativo no posee la generalidad demagóg¡ca que los pocos

conocedores o por demás interesados le atribuyen. En efecto, para resultar aplicable

hay que encontrarse ante una duda normat¡va, y una duda que no haya podido

resolverse por reglas explícitas leqales o convencionales.

2.7.13. Principio de estab¡lidad en el trabajo

ft4arlo De La Cueva indica que: "La estabilidad en el trabajo es un principio que otorga

carácter permanente a la relación de trabajo y hace depender su disoluc¡ón

ún¡camente de la voluntad del trabajador y sólo excepcionalmente la det patrono, por

el incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador y de c¡rcunstancias ajenas a

la voluntad de los sujetos de la relac¡ón, que hagan imposible su continuac¡ón".42

Con el criterio formulado se puede desentrañar que la estabilidad en el trabajo es un

derecho del trabajador, que en n¡ngún caso puede constitu¡r una obtigación para el

trabajador, pero si es una obligación para el patrono; ^in embargo esa obligación el

patrono puede excepcionalmente dejar de cumplir, por razones imputables al

4'zDe 
La Cueva, Ob. Cit; Páq. 178
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trabajador o por circlrnstancias ajenas al patrono y al trabajador, que de alguna

manera hacen imposible la continuación de la relación laboral.

La estabilidad puede ser absoluta y relativa siendo el pr¡mer caso cuando se niega de

manera total al patrono la facultad de d¡solver una relación de trabajo y sólo puede

llevarse a cabo esa disolución después de una autorizac¡ón judlcial; ejemplo de ello es

la inamovil¡dad de la que gozan las trabajadoras en estado de geslación y el segundo

caso cuando el patrono d¡suelve unilateralmente la relación de trabajo, pero corre el

riesgo que se le ¡mponga por sanción el pago de una lndemnización a favor del

trabajador.
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CAPíTULO III

Contrato lndiv¡dual de Trabaio

El presente capítulo se refiere al contrato individual de lrabajo, en el cual se

desarrollarán todos los subtemas relacionados con el tema principal de la forma

siguiente:

3.1, Naturaleza Juríd¡ca

La naluraleza del contrato de trabajo ha s¡do objeto de un cuidadoso estudio de parte

de la doctrina. Los tratadistas del derecho laboral han elaborado numerosas tes¡s

sobre la naturaleza de ésle contrato. Las princ¡pales tes¡s contractualistas son la del

arrendamiento, la de la compraventa, la de la sociedad, la del mandato, Ia del contrato

innom¡nado. A estas hay que agregar la tesis de una naturaleza jurídica mixta.

3.2. Concepto

"Convenio obligator¡o entre dos o más partes, relativo a un servicio, materia, proceder

o casa, el que tiene por objeto la prestación retribuida de serviclos subordinados de

índole económica, sean industriales, mercantiles o agrícolas. Aquel que tiene por

objeto la prestación continuada de serv¡cios privados y con carácter económico, y por

el cual una persona llamada patrono, empresario, empleador, da remuneración o



recompensa a cambio de disfrutar o servirse, bajo su dependencia o dirección, de la

activldad profesiona¡ de otra denominada el trabajadol'.43

Ramírez Gronda, "refiere que es una convención por la cual una persona (trabajador,

empleado, obrero) pone su activ¡dad profesional a dispos¡ción de otra persona

(empleador, patrón, patrono, dador de trabajo, dador de empleo, locatario o principal,

sea persona jurídica, indjvidual o colectiva) en form¿. cont¡nuada, a cambio de una

remuneración".44

El Código de Trabajo, establece: Contrato individual de fabajo, sea cual fuere su

denominación e el vínculo económico-jurídico mediante el que una persona

(trabajador), queda obligada a prestar a olra (patrono), sus serv¡cios personales o a

ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencia continuada y dirección

inmediata o delegada de esta última, a cambio de una retribución de cualquier clase o

forma.

La legislación laboral guatemalteca establece una diferencia visible y muy importante

entre el contrato ¡ndividual de trabajo y otras clases de contratos, es que la autonomía

de la voluntad se encuenlra l¡mitada, mientras que en otros contratos es de las partes

fundamentales para la constitución de ta relación obrigacionalj aquí se ve limitada

debido al ordenam¡entc jurídico existente con carácter imperativo y tutetar.

a3 Cabañellas, Guilermo. D¡cc¡onario enc¡clopéd¡co de derecho usual, pág. 34j
oo Citado por Ossorio, l\¡anuel. Ob. Cit Pág.237



3.3. Elementos

Los elementos del contrato de trabajo se dividen en elementos generales que

aquellos que deben observarse en todo tipo de contrato y elementos específicos

propios a este tipo de contrato.

La naturaleza jurídica del contrato de trabajo es ser un negocio jurídico, por lo cual

debe reg¡rse por las normas generales aplicables a todo contrato; es entend¡do

entonces que los elementos son los m¡smos que deben aplicarse en un negocio

jurídico en general. Estus elementos los establece el Código Civil El negocio jurídico

requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad,

consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. S¡endo entonces los

elementos:

3.3.1. Capacidad

Es la aptitud que tiene una persona para ser titular de derechos y obligaciones. La

capacidad al mismo tiempo se div¡de: capacidad de goce y capacidad de ejerc¡cio. La

capacidad de goce también es denominada de derecho. Según Bonnecase: "La

capacidad de goce es Ia aptitud de un persona para partlcipar en la vida jurídica por sí

misma o por med¡o de un representante, figurando en una situación jurídica o en una

inherentes a dicha situación o relación".as

ou Citado por Brañas, Alfonso- Manual de derecho c¡vil, pág. 26

son
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La capac¡dad de ejercicio según Espín Canovas citado por Brañas; "Es la aptitud para

ejercitar derechos".a6

Es decir que es la facultad que tiene una persona para ejercitar por sí misma,

derechos y contraer obligaciones, esta capac¡dad es adqu¡rida según estabtece

nuestro ordenam¡ento jurídico al llegar a la mayoría de edad siendo esta los dieciocho

años.

Tambjén se habla de una capacidad relatlva consistente en la capacidad que t¡ene un

menor de edad para trabajar que es concedida por el ordenamiento jurídico

guatemalteco. La Constltución Política de la República de Guatemala establece: "Los

menores de catorce años no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo

las excepc¡ones establecidas en la ley...."

El Código de Trabajo, Decreto 1441, establece en su contenido lo concerniente al

trabajo de menores de edad, tienen tamblén capac¡dad para contratar su trabajo, para

percib¡r y disponer de la retribución convenida y, en general, para ejercer los derechos

y acc¡ones que se deriven del presente Código, de sus reglamentos y de las leyes de

previsión soc¡al, los menores de edad, de uno u olro sexo que tengan catorce años o

mas y los insolventes y fallidos, en esta disposición incluye tamb¡én a los insolventes y

fallidos; los contratos relativos al trabajo de los jóvenes que tenqan menos de catorce

años, deben celebrarse con los representanles legales de éstos y, en su defecto, se

o6tb¡d, Pag.27
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necesita la autorizac¡ón de la lnspección General de Trabajo. Dentro del títuto cuarto

de trabajos sujetos a regímenes especiales se encuenlra en el capítulo segundo el

traba¡o de menores de edad, La Inspección General de Trabajo puede extender, en

casos de excepc¡ón cal¡ficada, aulorizaclones escritas para permitir el trabajo ordinario

d¡urno de los menores de catorce años.

El Código C¡vil, define como capacidad relativa: "Los mayores de catorce años iienen

capacidad para contratar su trabajo y percibir la retr¡bución convenida, con la que

ayudarán a sus padres para su propio sostenimiento".

El Código de Trabajo concibe dentro de su articulado al contrato no como una

convención o declaración bilateral de voluntad que tiene como objeto producir

derechos y obligaclones, sino como un contrato de realidad, es dec¡r como un vínculo

jurídlco económico en que los derechos y obligaciones no tienen como presupuesto el

consentimiento, sino el hecho mismo de la prestaciór, de los servicios, para exista

contrato de trabajo basta que se inicie la relación de trabajo entonces, el

consentimiento esta limitado pero no deja de existir. Esto esta regulado en el Código

de Trabajo.

3.3.2 Elementos especílicos

"En relación a cuales son los elementos específicos del contrato individual de trabajo

siguientes: "a) la prestación de un servicio personal, b) el pago de una remuneración,



comúnmente llamada salario: y. c) la dependencia o subordinación. o7

Los elementos especiales del contrato de trabajo son "a) La prestación personal del

servicio: Este elementoconlleva que una parte de la ejecución de los trabajos ó

compromiso laboral, la lleve a cabo una persona individual o natural, por la otra parte

el beneflciarlo del servicio puede ser indistintamente, una persona individual o jurídlca.

b) La subordinación: Consiste en la voluntaria sujeción de una persona a seguir las

¡nstrucciones de otra persona dentro del contexto de los servicios pactados. La divide

en subordinación técnica, subordinación económ¡ca y subordinac¡ón legal. c) El salario:

Es el tercer elemento necesar¡o para configurar un contrato de trabajo y consiste en

cualqu¡er prestación que reclbe el trabajador a cambio de sus servicios prestados."48

Según el estudio efectuado a la ley laboral guatemalteca, se pueden determinar los

s¡guientes elementos específicos o especiales:

a) Vínculo económico-jurídico: Se ent¡ende que el contrato individual de trabajo

constituye un vínculo económico porque las dos partes obtienen ganancias,

beneficios económicos, es decir el patrono rec¡be aumento en sus ganancias a

través del servicio que presta el trabajador y el fabajador la retribución que le

sirve como sustento d¡ario por el servicio prestado. Constituye un vínculo

jurídico por que a través de éste se crean derechos y obligación para ambas

" Caldera. qat¿el. Derecho del trabajo. Pa9.268
'" Fernandez, Ob. C¡t; Pao.93 95
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b)

partes, que comprende una protección que las normas laborales otorgan al

trabajador y al patrono.

Prestación de servicios profesionales, conclusión, ejecución ó realización de la

obra de forma personal: Signiflca que la ejecuc¡ón del trabajo no puede ser

delegada, sino que tiene que ser realizada por el mismo que ha contraído la

obligación. Este elemento es muy importante debido a que a lravés de él se

consagra la aplicación del derecho laboral generando asítodos sus efectos.

Dependenc¡a: Este elemento conlleva la existencia de una estructura en una

empresa ó de una organización. Consiste en aquel derecho que tiene un patrono

de dirigir y ordenar, así como la obligación que tiene un trabajador a obedecer y

realizar lo solicitado, claro que esto, limitado a la ejecución del trabajo dentro de

lo acordado por las partes al celebrar el contrato de trabajo. Según la doctrina, la

dependencla o subordinación puede ser: económica, técnica y jurídica.

Direcc¡ón: Ex¡stencia de una voluntaria sujeción de una persona a segu¡r

instrucciones ya sea del patrono o su representante o por el mismo lrabajador.

Pueden haber dos clases de dirección: a) lnmediata: La ejerce el propio patrono

o un representante. b) Delegada: Es ejercida por el mismo trabajador y que el

patrono le ha dado potestad para que el mismo se d¡rija establecido en el mismo

órgano legal, c) Retribución: Salario. Cualquier clase o forma da remuneración

que se deriva de la prestación de servicios personales, que puede ser pagado

por unidad de tiempo, por unidad de obra, por comis¡ón en ventas o cobros, por

participac¡ón en utilidades, y solo en los casos e rtablecidos en la ley hasta un

treinta por ciento deltotal en especie.

c)

d)



3.3.3 Elementos sub¡etivos del contrato de trabajo

Es importante mencionar dos elementos que forman parte esencial de existencia del

contrato individual de trabajo, que no han sido mencionados en las clasificaciones

anteriores y que son tomados en cuenta por diferentes autores, siendo estos los

sujetos:

Trabajador: Esle elemento es esencial dentro de un contrato ¡ndividual de

trabajo ya que sin la persona que preste el servicio no se puede hacer

referencia a contrato ind¡vidual de trabajo.

"Según el Dlccionario de la Academia se llama así la persona que trabaja. También

sinón¡mo de obrero y de jornalero".as

El Código de Trabajo establece: "El trabajador es toda persona ¡ndividual que presta a

un patrono sus servicios materiales, ¡ntelectuales o ambos géneros, en virtud de un

contrato ó relación de trabajo".

Patrono. Otro elemento esencial del contrato indivldual de trabajo, el cual

también es denominado como empleador, empresar¡o, patrón, dador de trabajo,

dador de empleo, locatario o princ¡pal.

4'gOssorio, Ob. Cit; Pág. 979
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Guillermo Cabanellas señala: "Persona física (aunque el concepto tamblén cabe

aplicarlo a las personas juríd¡cas) que, en el contrato laboral, da ocupación retribuida

a los trabajadores que quedan en relación subordinada. Es, pues, el propietario de la

empresa quien la dirige personalmente o valiendose de otras personas. Es llamado

tamblén empleador y empresario".

3.4. Efectos

Los efectos del contrato ind¡vidual de trabaio son los derechos y ob¡igaciones de los

trabajadores y los derechos y ob¡gaciones del patrono.

3.5. Nulidad de los contratos de trabajo

Para poder determinar la naturaleza de los actos nulos, conviene relacionar esta forma

de invalidez con la inexistencia. El acto juríd¡co puede ser existente o inexistente;

válido o nulo. Se trata de dos cuestiones radicalmente distintas. Por consiguiente, se

impone la siguiente clasif icación:

a. Actos existentes válidos.

b. Actos existentes nulos.

c. Actos inexistentes.

La validez no admite grados, y por esto sólo ex¡ste una categoría de actos: Los

existentes válidos. La inexistencia tampoco admite grados y por esto sólo ex¡ste una



categoría de actos: Los inexistentes.

La nul¡dad sí adm¡te grados y por esto dentro de la categoría de actos existentes

nulos, pueden distlnguirse las dos categorías de la escuela clásica: Actos existentes

afectados de nulidad absoluta y actos existentes afectados de nulidad relativa.

Es ind¡spensable imponer la term¡nología anterior para que no vuelva a confundirse la

existencia con la nulidad. Se trata de dos cuestiones esencialmente distintas. En la

inexistencia falta al acto un elemento esencial. En la nulidad, el acto jurídico existe, por

cuanto que tiene todos sus elementos esenciales, pero algunos de ellos padecen de

un vicio que les resta validez. Este vicio puede ser interno, originando la nulidad

relativa, o externo, motivando la abso¡uta.

La teoría de las nulidades no es muy clara en el attiguo derecho a causa de la

terminología tan variada. Por otra parte, a pesar de los esfuerzos de los redactores del

Código de Napoleón, del propósito de crear un sistema homogéneo, a pesar del deseo

maniflesto de evitar un lenguaje que se prestará a confusión, el ordenam¡ento cltado,

hereda el mismo vicio y conserva la atmósfera oscura que en c¡erta forma se

encontraba en la tradición.

Según Sarmienlo Martínez, "La vigencia del Códlgo hizo surgir además de la confusión

del lenguaje, otro defecto más embarazoso, más enojoso todavía; de{ecto nacido de la

imposibilidad de preverlo todo, consistente en la falta de sanción para algunas



irregularidades de gravedad excepclonal, ante las cuales quedan sin efecto las penas

establecidas por el Código. La doctrina, como la jurisprudencia buscan soluciones más

o menos aceptables; una y otra se echan a cueslas la tarea de encontrar una solución

para salvar el prestigio de la obra de Napoleón; ambas se esfuerzan por poner siquiera

de acuerdo la práctica con el pensam¡ento de los redactores".50

3.6. Causas de terminación del contrato

Para Luis Fernández Molina, "No es lo mismo hablar de terminación que de rescisión.

lnevitablemente tenemos que acudir a conceptos que la técnica c¡vil nos informa,

empero se puede afirmar que la figura de resc¡s¡ón tiene una aplicac¡ón muy reducida

en el campo laboral, teniendo mayor propiedad la f¡gura de la terminación de

conlrato".5l

El Código de Trabajo, establece que hay terminación de los contratos de trabajo

cuando una o las dos partes que forman la relación laboral, le ponen fin, cesándola

efectivamente por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa

imputable a ¡a otra, o bien, que ocurra lo mismo por disposición de la ley, en cuyas

circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones que emanan de dichos

contratos.

50lr,,lartínez, Sarmlento. La naturaleza del contrato de lrabajo, Pág. 364
"oo. cit; eág. tse
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"En cuanto a las formalidades, al igual que en el inicio del contrato laboral no se

requieren de mayores requisitos, la terminación carece de los mismos requ¡sitos. Sin

embargo, es importante recalcar que toda term¡nación debe hacerse constar por

escrito. No ¡mporta quien haya decidido poner fin al contrato, pero debe hacerlo por

escrlto. Por una parte sirve de medio probatorio, por tanto del despido como de las

causas que, en su casoj invoquen. Por otra parte, determina exactamente la fecha en

que dicha determinación opera.

En su efecto puede alegarse que un despido verbal no ha sido efectivo hasta que sea

comunicado por escrito, corriendo mientras tanlo el salario y demás prestaciones. En

cambio es ¡rrefutable el aviso por escrito".52

De conformidad con lo que establece el Códlgo de Trabajo, hay terminac¡ón de los

contralos de trabajo cuando una o las dos partes que forman Ia relac¡ón laboral le

ponen fin a ésta, cesándola efectlvamente, ya sea por voluntad de una de ellas, por

mutuo consentimiento o por causa imputable a la otra, o en que ocurra lo mismo, por

dispos¡ción de la ley, en cuyas circunstancias se e)d¡nguen los derechos y obligaciones

que emanan de dichos contratos.

Son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de

trabajo, s¡n responsabilidad de su parte:

"tbid.
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a)

b)

c)

Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente

inmoral o acuda a la injuria, a la calumn¡a o a las vías de hecho contra su patrono

o los representantes de éste en la d¡rección de las labores.

Cuando el fabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso

anterior contra algún compañero de trabajo, durante el t¡empo que se ejecuten las

labores, s¡empre que como consecuencia de ello se altere gravemente la

disc¡pl¡na o se interiumpan las labores.

Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas

que sean de trabajo, acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra

su patrono o contra los representantes de éste en la dirección de las labores,

s¡empre que dichos actos no hayan s¡do provocados y que, como consecuencia

de ellos, se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del

trabajo.

Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio

del patrono, de alguno de sus compañeros de trabaio o en periuicio de un tercero

en el interior del establecimiento; asimismo cuando cause intencionalmente, por

descuido o negligencia, daño material en las máqu¡nas, herfamientas, materias

primas, productos y demás objetos relacionados, en forma inmediata o indudable

con eltrabajo.

Cuando eltrabajador revele los secretos a que alude.

Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo s¡n permiso del patrono o sin causa

justificada, durante dos días laborales completos y consecut¡vos o durante seis

medios dÍas laborales en un mismo mes calendario. La justificación de la

d)

e)

0
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s)

inasistencia se debe hacer al momento de reanudarse las labores, si no se

hubiere hecho antes.

Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas

preventivas o a segu¡r los procedimientos ind¡cados para evitar accidentes o

enfermedades; o cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar las

normas o instrucciones que el patrono o sus representantes en la dirección de ¡os

trabajos, le indiquen con claridad para obtener la mayor eficac¡a y rendimiento en

las labores.

Cuando ¡nfrinja cualquiera de las prohibiciones del reglamento interior de trabajo

debidamente aprobado, después de que el patrono lo aperciba una vez por

escrito. No será necesario el apercibimiento en el caso de embriaguez cuando,

como consecuencia de ella, se ponga en peligro la vida o la segur¡dad de las

personas o de los bienes del patrono.

Cuando el trabajador, al celebrar el contrato haya inducido en error al patrono,

pretendiendo tener cualidades, condiciones o conoc¡m¡entos que evidentemente

no posee, o presentándole referencias o atestados personales cuya falsedad éste

luego compruebe, o ejeculando su trabajo en forma que demuestre claramenle su

incapacidad en la realización de las labores para las cuales haya sido contratado.

Cuando el trabajador sufra la pena de arresto mayor o se le imponga prisión

correccional, por sentencia ejecutoriada; y

Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a ¡as obligaciones que

le ¡mponga el contrato.

h)

i)
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Es entendido que siempre que el desp¡do se funde en un hecho sanc¡onado también

por las leyes penales, queda a salvo el derecho del patrono para entablar las acciones

correspondientes ante las autoridades penales comunes

3.6.1. Por Vencimiento del Plazo

La terminación del contrato de trabajo por venc¡miento del plazo, es una expresión de

carácter civilista que ha nutrido esta institución. Si las partes conv¡enen en un plazo

determinado para el contrato y s¡empre que los hechos encajen dentro del presupuesto

de excepción, el cumplimiento de ese plazo necesariamente pone fin a la relación sin

que ninguna de las partes pueda sentirse lesionada ni sorprendida, por lo que no

procedería resarc¡miento alguno por concepto de indemnizac¡ón, así lo estatuye el

mismo cuerpo legal, al ind¡car que en estos casos, el contrato de trabajo termina sin

responsabilidad para las partes. Sin embargo, se ha generalizado la costumbre, más

beneficiosa para el trabajador, de cancelar la indemnizaclón al terminar un plazo

prefijado.

En los cenlros de trabajo donde se haga tal pago, se consolida una costumbre con

fuerza de ley, es decir, exigible en todos los demás casos iguales.

3.6.2. Causas estipuladas en el contrato

El Código de Trabajo regula las causales siguientes:
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Mutuo acuerdo. La terminación por mutuo consent¡miento o por renuncia no

merece mayor comentario que en los casos que contempla el Código de Trabajo,

que fija las reglas de un aviso previo a la renuncia que debe dar el trabajar.

Despido o renunc¡a.En relación a la comunicación del despido que el patrono

debe hacer al trabajador por escrito, fue una carga procesal contra el trabajador

que le fue introducida al Cód¡go de Trabajo mediante reforma, que los laborantes a

la hora del despido deben manejar cuidadosamente, cuando el despido es sólo

verbal, pues el patrono puede maniobrar administr?tiva o judicialmente para hacer

aparecer que fue el trabajador quien abandonó el trabajo. Se sugiere que sean los

fabajadores los que actúen con rapidez para que sea un lnspector de Trabajo el

que constate de inmediato la situación de la relación labora¡, siempre que el

patrono reconoce el despido.

Tanto la teoría laboral tradicional como la práctica, informan que uno de los derechos

principales del empleador es el de escoger a sus trabajadores; en un sentido amplio,

ello se traduciría en la facultad de conlratarlos cuando los necesite y despedirlos

cuando así lo decida. Se deduce de ello que el acceso altrabajo es una disposición del

patrono. Contrariamente se pelilan teorías que propugnan por un derecho del

trabaiador a su puesto de trabajo en un sentido de pertenencia.

"Partiendo de un sistema de plena libertad de cortratación-despido, se suceden

diferentes etapas de restrlcciones hasta encontrarnos con el establecimiento de un



sistema de estabiljdad absoluta. En este último, el trabajo es un derecho del

trabajador, el que sólo se le puede reducir o quitar por medio de resoluc¡ón judicial. En

Guatemala, rige en términos generales, la libertad de contratar-desped¡r. Excluyendo

las limitaciones propias contenidas en la ley (trabajadora embarazada, líderes

s¡ndicales, emplazamientos de empresas, protecc¡ón por formación de s¡ndicato) o

producto de acuerdos colectivos (no despedir a más de dos laborantes por

departamento al año), el empleador tiene l¡bertad de despedir a sus trat¡ajadores,

aunque sujeto a una sanción en el caso de un despido en el que no haya mediado una

causal justificada. Visto desde otro ángulo, el trabajador tiene cierto derecho a su

trabajo en tanlo lo ejecute en concordancia con el contrato; pero a camb¡o de una

indemnizac¡ón prevlamente fijada por la ley ese derecho se le puede quitar".53

El empleador tiene amplia disponibilidad para despedir a sus trabajadores, sin

responsabil¡dad alguna en el caso de que medie a¡guna causa justificada; con

responsabilidad (que se traduce en el pago de indemnización) si el desp¡do es simple,

sin invocación del motivo justo.

Despido iust¡ficado."La justicia o injusticia del despido cobra sentido en cuanto

se deba imponer el pago o no de la ¡ndemnización. De esa suerte, s¡ el despido

se fundamenta en una causal imputable al trabajador, no corresponde el pago de

la indemnización; a contrario sentido, si no exlste causal just¡ficada, entonces es

procedente aquel pago. S¡ se implementare la lndemn¡zación universal, esto es el

"lbid, Pág.136
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pago de indemnización en cualqu¡er caso, la polémica en torno a la justic¡a o no

del despido, dejaría práctlcamente de tener relevancia".5a

La legislación guatemalleca, contempla la indemnización como un resarcimiento de un

daño que se causa al trabajador al quitarle, sin causa justificada, su trabajo. Por lo

mismo, la justif¡cación del despido es, sin duda alguna, el foco de las mayores

controversias laborales en el ámbito individual.

Para poder dilucidar la naturaleza del despldo en un caso concreto, el Código de

Trabajo, proporciona r'.r detalle de hechos o situaciones que facultan al empleador

para dar por terminado el contrato de trabajo con causa justificada. Nuevamente se

trata de un listado muy genérico y que da lugar a encontradas interpretaciones. Entre

esas causales son pocas las que se pueden determinar en forma taxativa. La ausencia

injustificada por más de dos días, es de las pocas causales de fácil comprobación.

El despido es justificado si se efectúa fundado en alguna de las causales contenidas

en el Código de Trabajo, el empleador podrá invocar para el despido una de esas

causales, lo cual podrá o no haber sido cierta y aun siendo c¡erta el empleador tendrá

que sostener y probar ante un juez laboral que el trabajador efectivamente incurrió en

la falta. Caso contrario deberá pagar la indemnizac¡ón.

uotoid, cág. r3a
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El Código de Trabajo, regula las causales de despido justificado cuando refiere que

hay terminación de los contratos de trabajo cuando una l las dos partes que forman la

relac¡ón laboral le ponen fin a ésta, cesándola efectivamente, ya sea por voluntad de

una de ellas, por mutuo consentimiento o por causa imputable a Ia otra, o en que

ocurra lo mismo, por dlsposición de la ley, en cuyas circunstancias se extinguen los

derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos.

El mismo cuerpo legal establece que son causas justas que facultan al patrono para

dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su partel

Cuando el trabajador se conduzca duranle sus labores en forma abiertamente

inmoral o acuda a la injuria, a la calumnla o a las vías de hecho contra su patrono

o los representantes de ésle en la dirección de las labores;

Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso

anterior contra algún compañero de trabajo, durant - el t¡empo que se ejecuten las

labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la

disciplina o se interrumpan las labores;

Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas

que sean de trabajo, acuda a la injur¡a, a la calumnia o a las vías de hecho contra

su patrono o contra los representantes de éste en la d¡rección de las labores,

siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que, como consecuencia

de ellos, se haga impos¡ble la convlvencia y armonÍa para la realizac¡ón del

trabajo;

a)

b)

c)

71



d) Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio

del patrono, de alguno de sus compañeros de fabajo o en perjuicio de un tercero

en el ¡nterior del establecimiento; asimismo cuando cause intenc¡onalmente, por

descuido o negligencia, daño material en las máquinas, herram¡entas, mater¡as

primas, productos del trabajo.

Cuando eltrabajador deje de as¡stir altrabajo sin permiso del patrono o sin causa

justificada, durante dos días laborales completos y consecutivos o durante seis

medios días laborales en un mismo mes calendario.

e)

Despido injustificado. La Constltución Política de la República de Guatemala,

establece que es obligación de¡ empleador ¡ndemnizar con un mes de salar¡o por

cada año de servicios continuos cuando despida injustif icadamente o en forma

indirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más

conveniente que le otorgue mejores prestaciones.

La Constituclón Política de la República de Guatemala, regula que los trabajadores del

Estado, al ser despedldos sin causa juslificada, recibirán su indemnización equivalente

a un mes de salar¡o por cada año de servic¡os continuos prestados. Este derecho en

ningún caso excederá de diez meses de salario.

La Corte de Constitucionalidad, indica que: "Se debe entender que dicho precepto

debe aplicarse según su tenor literal y si de dicha norma no se entiende que la

indemn¡zación deba ser pagada por abonos, la misma deberá ser cubierta en un solo



contado, cuando ocurra el despido de un trabajador sin causa justificada. Si coex¡st¡era

con la Constitución una ley o disposición gubernat¡va o de cualquier otro orden que

dispusiera el pago por abonos, estaría disminuyendo, restringiendo o terglversando

ese derecho que la Constitución garant¡za, por lo que sería nula ipso jure".55

Desp¡do ind¡recto. "Cuando las relaciones obrero patronales se encuentran muy

deterioradas o en previsibles vías de concluir, las partes invocan cualquier

circunstanc¡a, por minúscula que resulte, para precipitar la terminación de la

relación. El llamado despido ind¡recto se fundamenta en una ser¡e de medidas de

hostigamiento en contra del trabajador, para provocar su retiro de la empresa,

preferentemente como una renuncia, (ya que así no correspondería la

indemnlzación).

Viene a ser una manifestación de volunlad del empleador de que eltrabajador se

vaya, pero que no se expone en forma directa sino con acciones secundarlas o

que el patrono cometa faltas en contra del lrabajador.

En eslos casos el trabajador, por lo general, alega que el empleador no ha tenido

la franqueza o entereza de despedirlo en forma directa, sino que ha acudido a

ese tipo de medidas y por lo mismo el retiro del trabajador es justificado (con los

mismos efectos de un despido directo no justificado)".56

' GaceE \o.3. expedienle 6 87. 1987, Pag. 152.
56Fer¡andez 

l\¡olina, Ob. Cit; Paq.140.
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El Código de Trabajo, contiene un l¡stado de esas causales, la mayoría de ellas muy

genéricas y de muy difícil comprobac¡ón. Entre ellas la falta de pago puntual al

trabajador y el cambio de condiciones generales de trabajo.

Conforme al Códlgo de Trabajo, en el supuesto de abandono del trabajo por

lnvocación de desp¡do indirecto, el patrono puede emplazar al trabajador con el objeto

de probarle que abandonó el trabajo sin justa causa, sin embargo, ese presupuesto

casi nunca se da, ya que por lo general será el trabajador quien alegará que fue

despedido en forma indirecta y corresponderá al patrono probar, ya sea que no hubo

despido directo o que no hubo causales de desf,do indirecto. Nuevamente, el

problema radica en la evidencia frente a los tribunales.
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CAPITULO IV

Experiencias, diferencias y s¡militudes del Servic¡o de Defensa Pública

laboral en algunos países latinoamericanos

El Salvador

Los servicios que brinda la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador tiene

como base legal el Art. 194 Romano ll, Ordinal 2' de la Constituc¡ón de la República

de El Salvador y de conformidad al mismo, corresponde al Procurador General de la

República, entre otras alr¡buciones: "Dar asistencia legal a las personas de escasos

recursos económicos, y representarlas jud¡cialmente en la defensa de su libertad

individual y de sus derechos laborales".

Las funciones de la Unidad de Defensa de los Derechos del Trabajador, están

reguladas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República de

Guatemala, el cual establece que "Tiene como func¡ón general proveer asistencia legal

en materia laboral a los trabajadores y asociaciones conformados por éstos, que lo

soliciten en forma verbal y escrita de la Ley Orgán¡ca de la Procuraduría General de la

República, establece que le corresponde a la Unidad de Defensa de los Derechos del

Trabajador, las sigu¡entes funciones específ icas:
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1. Representar, judicral y extrajudic¡almente, promoviendo o interviniendo en

procesos, juicios o dillgencias, interponiendo los recursos y prov¡dencias de

derecho que procedieren, a los trabajadores o asociaciones conformadas por

éstos, que lo soliciten en forma verbal o escrita, s¡empre que su pretensión sea

procedente y proponible. Brindar servicios de conciliac¡ón en materia laboral, y

la representación en Sede administrativa a trabajadores en el Minister¡o de

Trabajo y Previsión Social.

2. Evacuar las consultas en materia laboral que le formulen los trabajadores, o

asociaciones conformadas por éstos. Para facilitar el acceso a la justicia en

materia laboral, éstas funciones son ejecutadas por ¡as Unidades Locales de

esta especialidad en las 15 Procuradurías Auxiliares a nivel nacional, a

excepción de las Procuradurías Auxiliares de Apopa y Soyapango, por no existir

Juzgados de lo Laboral y no tener competencia los Juzgados Civiles y

Mercantiles de esa jurisdlcción en la materia laboral.

4.2. Honduras

En la Repúbl¡ca de Honduras, se estableció que sin defensa pública laboral, no se

puede hablar de justlcia, y, sin juslic¡a no puede forjarse un Estado Democrático de

Derecho: El cumplimiento de la misión constitucional, es un compromiso de

autoridades y defensores (as) públicos (as) que prestan servicios en la Direcc¡ón

Nacional de la Defensa Pública. La Constitución de la República de Guatemala declara
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que el fin supremo de la sociedad y el Estado es la persona humana y, que su

dign¡dad y su derecho de defensa son ¡nviolables.

4.3. Nicaragua

La modernizac¡ón del sistema de defensa laL¡oral, se enmarca en el resultado se debe

a los camb¡os positivos mostrados en el periodo 2009-2011, logrados por el interés del

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, presidldo por el Comandante Daniel

Ortega que tiene como uno de sus ejes la restituc¡ón y defensa de los derechos

laborales, asegurando la estab¡ilidad, capacitac¡ón y desarrollo de los recursos

humanos de las instituciones bajo el ámbito del servicio civil, así como a su politica de

concertac¡ón que de forma particular se expresa en las relaciones armoniosas con las

organizaciones sindlcales, contribuyendo sensiblemente a la reducción de conflictos y

soluciones consensuadas.

4.4. Costa Rica

La defensa Pública es una ¡nst¡tuc¡ón que tiene por objetivo br¡ndar servicios de

accesoria y representación jurídica, esencialmente a aquellas personas que no poseen

medios económicos suficientes como para suffagar el costo de un/a abogado/a

particular. Encuentra su fundamento legal y la definición de sus competencias

principalmente en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Es ahí donde se establece su

organización y su ub¡caclón dentro de la estructura del Poder Judicial, así como la



definición de las materias o disciplinas en las que le corresponde br¡ndar tales

servicios. No obstante, existen otras normas, en otros instrumentos legales que

también asignan competencias a la Defensa Públ¡ca en d¡ferentes materias o

disciplinas juríd¡cas, tal como el Código Procesal Penal, la Ley de Justicia Penal

Juvenil, la Ley de Pensiones Alimentarías, el Código de Trabajo, la Ley de la

Jurisdicción Agraria, el Código de Notariado, entre otras.

Debe aclararse, sin embargo, que todas las referencias existentes en las Leyes

vigentes a la accesorla o asistencia jurídica gratuita delegan esta competenc¡a a la

Defensa Pública.

Por el contrario, muchas de ellas, como el Código de la N¡ñez y la Adolescencia, el

Código de Famll¡a y el Código de Trabajo no refieren que la asistencia jurídica gratuita

contemplada por ellas corresponda brindarla a la Defensa Pública, por lo que debe

entenderse que no es parte de sus competencias.

Sólo son parte de las competencias de la Defensa Pública, en consecuencia, aquellas

que, por disposición expresa de la Ley, le han sido asignadas en los casos en que no

sea así, correspondiendo particularmente a los Consullorios Jurídicos de Ia

Universidad de Costa Rica asegurar, en estos casos, la cobertura de este servicio,

según lo refiere, precisamente, la Ley de Consultor¡os Jurídicos.



4.5. México

La ley del lnstituto de defensa pública de Yucatán, Méxtco, garantiza la defensa plena

de las personas que por diversas c¡rcunstancias de índole económico, se ven en la

necesidad de solicitar el servicio de defensoría o asesoría legal públlca, en materias

del ramo penal, civil, mercantil, administrativo, laboraly amparo.

Es de resaltar que esta ley se caracter¡za por dar un marco jurídico a los serviclos de

defensoría y asesoría jurídica que el Estado viene proporcionando y seguirá brindando

de manera gratuita, pero ahora regularizado en una sola ley y bajo una dirección con

independencia técnica y de gestión con el fin de otorgar este servicio con calidad y

calidez.

4.6. Argentina

La Secretaría General de Política lnstitucional es el ámt'.to donde se recibe la mayoría

de las presentaciones de particulares y/u organismos que tienen que ver con

solicitudes de cobertura y actuación del servicio de Defensa Pública. También se

tramita toda presentación de los defensores o de terceros que exija un

pronunciamiento de la lnstitución relacionada con la protección y defensa del rol del

defensor público.

Las reglamentaciones vigentes le otorgan, de igual modo, una competencia para Ia
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tramitación de toda solic¡tud de intervención en calidad de defensores ad hoc y su

registro, y de propuesta sobre conformación de equipos de trabajo en razón de la

complejidad o importanc¡a de causas (art. 51 inc. f, Ley 24.946). Por otra parte, elabora

la respuesta de la Defensoría General ante ¡nformaciones de todo tipo solicitadas por

otros organ¡smos; dictamina a solicilud de la Sra. Defensora General, o cuando la

materia lo exija (ya sea por ingreso de mesa de entradas o por remislón de otras áreas

internas), propone el dictado de recomendaciones generales, elabora proyectos de

reg¡amentación general sobre las materias de propia incumbencia y proyectos de ley

sobre toda cuestión que interese a la Defensa Públiqa. Canaliza inquietudes de los

Sres. Defensores, Curadores y Tutores Públ¡cos sobre sus respectivos ámbitos de

actuación, y tramita las solicitudes de patrocinio para querellas y/o constituc¡ón en

actor civil y ios requerimientos de patrocinio para los fueros c¡vil, comercial,

contencioso administrativo, laboral y de seguridad social. También coordina el

funcionamiento de las Comis¡ones de Cárcel y de Seguimiento del Tratamiento

lnst¡tucional de Niñas, Niños y Adolescentes, y del Programa sobre Atención de

Problemáticas y Relaciones con la Comunidad.

4.7. Venezuela

La Ley Orgánica de la Defensa Pública, tiene por objeto regular la naturaleza y

organización,autonomía funcional y adminlstrativa, así como la disciplina e idoneidad

de laDefensa Pública, con el fin de asegurar la efica, ia del servicio y garantizar los
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beneficios de la carrera del Defensor Público o Defensora Púbtica y demás

funcionarios y funcionarias que establezca esta Ley y su- estatutos.

As¡mismo, establece los princ¡pios, normas y procedimientos para el desarrollo

ygarantía del derecho constitucional de toda persona de acceder a los órganos

deadministración de justic¡a para hacer valer sus derechos e intereses legítimos

ygarant¡zar el derecho a la defensa en cualquier procedim¡ento jud¡cial oadmin¡strat¡vo.

La defensoría públlca es un órgano del s¡stema de justicia que tienecomo propósito

fundamental garantlzar la tutela judicial efect¡va del derechoconstituciona¡ a la defensa

en las diversas áreas de su competencia. Asim¡smo,está dedicada a prestar a nivel

nac¡onal un servicio de defensa pública, en forma gratuita a las personas que lo

requieran. sin dist¡nción de clase socio-económica.

En cada Estado funcionará una Unidad Regionát de la defensoríapúbt¡ca,

administrativamente deiiconcentrada, a cargo de un Coordinador ocoordinadora

Regional, con los defensores públ¡cos o defensoras públ¡casPenales, Laborales,

Agrarios, Contencioso Administrativo, de Protección del Niño, Niña y Adotescentes,

lndígenas, de Responsabilidad Penal del Adolescente,C¡viles, ¡,4ercantiles, de Tránsito

e lntegrales. Contará además con defensorespúblicos y Defensoras públicas ante los

órganos y entes adm¡nistrativosnacionales, estata¡es y municipales, y otras

competencias que se requieran.
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Asimismo, con los Abogados Asistentes de las Defensas Públicas y demás personal

que lo amerite.

4.8. Perú

Las direcciones Distritales de Defensa Púb¡¡ca y Acceso a la Justicia son órganos

desconcentrados de la Direcclón General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia

encargados de planificar, controlar, supervisar y dirigir las sedes que forman parte de

su competencla territor,al.

EL l\.4¡nisterlo de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Dirección General de

Defensa Pública y Acceso a la Justicia (DGDP), es la encargada de admin¡strar y

dlr¡g¡r los Centros de Aslstencia Legal Gratuita (ALEGRA), donde se brindan los

servic¡os de Defensa en Familia, Civil y Laboral, Defensa de Víctimas y los Centros de

Conciliación Gratuitos, con la finalidad de brindar un serv¡cio legal integral y de calidad

para la población, en especial la más vulnerable.

Chile

La reforma laboral moderniza la forma de resolver los conflictos laborales, resguardará

los derechos, mejorará la cobertura y dará más calidad del servicio judicial. para

conocer más sobre la rcforma entrevistamos a la afrogada l\¡assiel Zavala.
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La nueva justicia laboral, que entró en vigencia en las regiones de Antofagasta,

O'Higgins, lvaule y BíoBío este jueves, se enmarca en el proceso de modernización de

la justicia chilena, constituyendo un ¡mportante avance para los derechos de los

trabajadores y trabajadoras. Uno de los aspectos más destacables de la nueva justicia

es que el Programa de Defensa Laboral, será gratuito para los trabajadores que

carezcan de recursos para contratar un abogado. Massiel Zavala, abogada de Adecco,

multinacional de Recursos Humanos, nos contó sobre la nueva reforma laboral que,

advlerte, podría traer atochamientos en los trlbunales. Pero que traerá innumerables

beneficios para los trabajadores del país.

Se considera que lo más relevante de la reforma, la oralidad, la publicidad y la

gratuidad del proceso. La oralidad, porque las 2 audiencias de iu¡cio serán orales, lo

que permitirá a su vez que exista mayor rapidez en las esoluciones y actuaciones del

juez y de las partes en el juicio. De este modo, las audiencias serán públicas. La

gratuidad, por parte de la defensa de los trabajadores, que será realizada por ¡a

Defensoría Laboral Pública.

En el actual procedimiento laboral, un juicio puede tardar hasta 1 año y medio en

primera instancia, y luego 8 meses más en segunda; aproximadamente.

Desde la implemenlaclón de la reforma laboral en algunas regiones en marzo de 2008,

el promedio es de 52 días, desde la interposición de la demanda hasta la sentencia.
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4.10. Ecuador

A la Defensa Públ¡ca Laboral de este tugar, llegan ciudadanos para solicitar un

abogado para las causas judiciales de carácter ¡aboral que afrontan algunos

pobladores de Ecuador.

El representante del Defensor del pueblo en Ia provincia del Guayas, man¡fiesta que

Se apersonan algunos interesados que qu¡eren instaurar un ju¡c¡o de al¡mentos,

trabajadores mal ¡ndemnizados o en el peor de los casos s¡n su correspondiente

indemnización. "Ellos deben acudir al defensor públ¡co donde le colocan un abogado

para que sigan sus trámites sin ningún t¡po de costes.

Esta confusión que hay en ta comunidad nace de la simllitud de nombres y de la

recientemente ¡nst¡tuc¡onal¡dad de la Defensoría pública Labora¡ que se creó en

octubre de 2010, por Decreto Ejecut¡vo. Desde ese momento pasó a formar parte de

la Función Judicial.
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CAPITULO V

5. Análisis de la creac¡ón del lnst¡tuto Guatemalteco de la Defensa pública

Laboral

Como fundamento del ordenamiento jurídico guatemalteco, la Constitución política de

la Repúbl¡ca de Guatemala, al regu¡ar los derechos ind¡v¡duales, reconoce el derecho

de defensa, med¡ante el cual se declara que la defensa de una persona y sus

derechos son inviolables y que nadie podrá ser condenado, n¡ pr¡vado de sus

derechos, sin haber s¡do citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tr¡bunal

competente y preestablecido.

Este principio constitucional es el punto de part¡da de todos los procesos legales y más

aún, es el punto de partida de las leyes que establecen los procesos y procedimientos

legales para hacer cumplir los derechos y obligaciones contenidos en el sistema tegal

de cada Estado.

El trabajo es un derecho fundamental de toda persona y un deber, conslituyéndose la

base del orden social y económlco, gozando de la protección del Estado. Concordando

con lo que establece la Constitución potítica de la República de Guatemata, el Estado

debe crear condiciones que garanticen para todos posibitidades de ocupación taboral,

estabilidad laboral, remuneración justa y también reconoc¡miento de derechos

laborales.
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Un objetivo fundamental de todo Estado debe ser viabilizar el acceso a ta justicia y las

d¡ferentes instancias de protecc¡ón y defensa de los derechos para amplios sectores

postergados de la población.

La justic¡a debe ser el principal garante de los derechos humanos, sin embargo aún no

se ha comprend¡do la importancia de organizar un Servicio Público de Defensa

Laboral, gratuito y eficiente, con cobertura nacional, que preste sus servicios en

materia laboral a la pot lación que no puede contratar a un abogado defensor prlvado y

que, por tanto, se encuentra en estado de indefensión.

De lo anterior, se concluye que el Estado de Guatemala, tiene obl¡gación de nombrar

defensores públicos en el área laboral, para que los tral¡ajadores con ingresos

económ¡cos mínimos, tengan acceso a la justicia, cumpliendo con los derechos y

garantías que la Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala establece.

Creac¡ón del Servicio de la Defensa Públ¡ca Laboral

La importanc¡a de la Defensa Pública se ha resaltado y se ha entend¡do que los

derechos de las personas fuera o dentro del proceso necesitan ser protegidos por un

abogado defensor o, en ausencia de éste, por un servicio de defensores públ¡cos

gratuito. Su misión fundamental es garantizar el deb¡do proceso: la presunción de

inocencia, la igualdad entre las partes y un juic¡o justo.

86



Todo Estado debe asegurar mediante las necesarias rJformas normativas el respeto

de los derechos humanos en la totalidad de ta act¡vidad jurisdiccional y admin¡strativa

del Estado, en especial en el campo del derecho civil, el derecho de famitia y

fundamentalmente del derecho laboral, área que ocupa en el presente trabajo. Debe

ser una alta prioridad el reconocimiento en el ordenam¡ento legal y en el

funcionamiento real de las instituciones púbticas y de las entidades de la sociedad civit,

a los derechos de los trabajadores consagrados en la Constitución potitica de la

Repúbl¡ca de Guatemala.

Debe ser política de todo Estado conceder una atención priviteg¡ada a los temas de

derechos fundamentales relativos al problema del acceso a la justicia en materia

Laboral, dada la sens¡bilidad social que rev¡ste.

La Procuraduría de la Defensa de los Derechos del Trabajador del l\¡¡nisterio de

Trabajo y Previsión Social, no funciona adecuadamente como un ente de defensoría

pública laboral, considerando que esta institución únicamente proporciona asesoria y

no una defensa técn¡ca. Con relación a la asesoría que proporcionan los bufetes

populares de las Universidades, éstas se limitan a cumplir con una práctica obl¡gatoria

para los estudiantes, que no se dedican específ¡camente a Ia defensa de demandas

laborales.

Se considera necesaria la creac¡ón de un lnstituto de Defensoría pública Laboral. a
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través de la emis¡ón de un Decreto del Congreso de la República, que incluya como

mínimo una asignación presupuestaria, con una organización delimitada por la ley

respectiva, con cobertura inicial en el departamento de Guatemala y posteriormente en

los Departamentos de la República. Para ello, se debe presentar una iniciativa de ley

que contenga los presupuestos señalados.

Es fundamental la creación del Servicio de Defense públ¡ca en Materia Laboral,

mediante un lnstrumento legal positivo, que permitirá cump¡ir cabalmente con el

objetivo de velar por el respeto de los derechos fundamentales y la oportuna defensa

de los trabajadores que no cuenten con recursos económicos para contratar los

servicios de un abogado, que viab¡l¡ce a través de sus conoc¡mientos especializados,

las pretensiones legítimas que persiguen.

Se considera necesario incorporar defensores públicos de los derechos laborales, para

trabajadores que perciban una mínima remuneración laboral, como respuesia a

innumerables casos de trabajadores, que por falta de d¡nero para contratar los

servicios de un abogado, no han pod¡do defender sus derechos laborales o defenderse

ante injustas acusaciones, formuladas con la intención de evadir obligaciones

laborales.

5.2. Derechos y deberes

Los defensores públicos gozarán de independencia técnica, sin ninguna clase de
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restricción, influencia ó presión. El defensor podrá intercambiar op¡niones técnicas en

el ámb¡to del lnstituto de la Defensa pública Laboral, y recibir instrucc¡ones y

sugerencias para una defensa ef¡caz.

Se garantiza una fluida y reservada comunlcac¡ón entre el defensor público y su

representado. En la act¡vidad que desempeñen los defensores públ¡cos, evitarán

cualqu¡er conflicto de interés y violación del secreto profes¡onat.

Los defensores públ¡cos tienen derecho a comunicar información relacionada de sus

actividades profesionales, siempre que no perjudiquen a su defendido ni a las

funciones del lnstituto de la Defensa públ¡ca penal, conforme se establezca en el

reglamento.

En el ejercicio de su cargo, al defensor público se le debe el mlsmo respeto que a los

demás sujetos procesales.

Los funcionarios públicos deberán prestarles a los defensores públicos, la colaboración

necesaria para el buen desempeño de sus funciones a las defensas que les sean

asignadas. No podrá identificarse a los defensores con los casos que patrocinan.

El defensor público deberá desempeñarse en forma eficiente y ef¡caz, con leallad a su

representado y atendiendo la realidad pluricultural.
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Deberá mantener personalmente informado al representado sobre las circunstancias

de su proceso. Para el ejercicio de su carqo se quiará por los deberes éticos

profesionales.

Los defensores públicos deben respetar las normas legales y reglamentar¡as del

lnstituto de la Defensa Pública Laboral, además de las siqu¡entes:

a) Prestar la debida asistencia juríd¡ca y trato respetuoso a sus patrocinados;

b) Comportarse de manera decorosa durante el desempeño de sus funciones.

La asignación que recaiga en un defensor público sobre un caso penal, toma

obllgatoria su gestjón en el mismo, salvo que acredite fehacientemente hallarse o

encontrarse en las circunstancias siquientes:

'1) lmpedimento físico o psíquico que afecte su capacidad de trabajo y no pueda

hacerse cargo del caso;

2) Ser mayor de 65 años de edad;

3) lnterés contrapuesto o incompatib¡l¡dad insuperable con el necesitado de

asistencia;

5) No ejercer la abogacía; y

6) Ejercer cargo o lunción pública.

Siempre que lo acepte el defendido, el designado como defensor de oficio podrá

contratar a su costa a otro abogado colegiado, para que coadyuve en la detensa.
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La defensa común de varios ¡mputados en un mlsmo procedimiento por un defensor de

planta o de oflcio es, en orincipio, inadmisible, salvo cuando no exista contradicc¡ón de

intereses entre los procesados.

5.3. Defensores de Planta del lnst¡tuto Guatemalteco de la Defensa Públ¡ca

Laboral

5.3.1. Requisitos

Para acceder al cargo de defensor público de planta se .equiere:

1) Ser abogado colegiado activo;

2) Acreditar experiencia en materia penal;

3) Haber superado las pruebas establec¡das med¡ante concurso públ¡co de mér¡to

y oposición;

4) Cuando así lo considere el Consejo del lnstituto, la obligación de asistir a cursos

o estudios especializados.

5.3.2. Funciones

Los defensores públicos de planta tendrán a su cargo, exclusivamente, la asistencia en

procesos penales de personas cons¡deradas de escasos recursos, conforme lo

establec¡do en la Ley respectiva.

Es ¡ncompatible con la función de defensor público de p'.nta:
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1) El ejerc¡c¡o privado de la profesjón, con la excepción de la intervención en asuntos

de interés prop¡o, siempre cuando no interfieran en el ejercicio de sus funciones

oficiales:

El desempeño de cargos políticos;

Cualquier otra act¡,idad, empleo o cargo público o privado remunerado, salvo Ia

docencia y actividades vinculadas, y en tanto no interfiera en sus func¡ones.

5.4. Abogados de oficio en eiercicio profesional privado asignados como

defensores públicos

Todo abogado colegiado pertenecerá al lnstituto de la Defensa Pública Laboral y

tendrá, salvo los casos establecidos de excepción que oportunamente se establezcan,

la obligación de prestar sus servicios conforme a la reglamentac¡ón pertinente.

Este deber se l¡mita al ámbito territorial de competencia del tribunal dentro del cual el

abogado tiene su domicilio profesional; si ejerce en distintas circunscripciones, elegirá

en cuál de ellas integrará el lnstituto de la Defensa Pública Laboral y comunicará su

elección en el tiempo /iue éste determine. S¡ no lo hiciere, se tendrá como lugar de

residencia el que aparece en el padrón del Colegio. En los primeros ve¡nte dÍas de

enero de cada año, el Colegio de Abogados y Nolarios de Guatemala rem¡tirá el listado

correspondiente a la Dirección General del lnstituto.

2)

3)
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5.5. lnstituc¡ones Públicas, que colaboran con la defensa de los derechos

laborales de trabaiadores de escasos recursos económ¡cos

5.5.1. lnspecc¡ón General de Traba¡o

Esta dependencia del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, tiene la facultad de

remitir a personas de escasos recursos económicos, al lnstituto de la Defensa Pública

Laboral, con la flnal¡dad que sean atendidos por un Profes¡onal del Derecho, para

asistirles en sus demandas o en sus defensas, seqún sea el caso.

5.5.2. Oficina de Derechos Humanos y de As¡stencia Legal

La oficina de Derechos Humanos, t¡ene la función específica de coadyuvar con la

asistencia legal a perso,ras que no puedan costear el pago de un abogado para que

los auxilie en una demanda o defensa laboral, y en el caso que se les diflculte aportar

esta colaboración, deberán remitilo al lnstituto de la Defensa Pública Laboral para que

le asistan en sus pretensiones.
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CONCLUSIONES

1. No se ha comprendido la importancia de organizar un Serv¡cio Público de

Defensa en el ámbito laboral, que sea gratuito y eficiente, con cobertura nacional,

que preste sus servicios en materia laboral a la población que no está en

posib¡l¡dades de contratar a un abogado defensor privado y que, por tanto, se

encuentra en estado de indefensión.

2. La Procuraduría de la Defensa de los Derechos d1l Trabajador del Ministerio de

Trabajo y Previsión Social, no funciona adecuadamente como un ente de

defensoría públ¡ca laboral, considerando que esta institución únicamente

proporciona asesoría y no una defensa técnica.

3. El Estado de Guatemala, no cuenta con un lnstitulo de la Defensa pública

Laboral, que preste un serviclo sin coslo a las personas que necesitan asesoría

en la defensa de sus ¡ntereses laborales. cuando se han violado sus derechos

por parte de los patronos, por desp¡do injustificado, por Ia negativa det pago de

sus prestaciones lal¡orales que en derecho corresponde o por otras causales.
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RECOMENDACIONES

1. El Estado de Guatemala como garante de la justicia y de los derechos humanos,

debe comprender la ¡mportancia de organizar un Servicio Público de Defensa en

el ámbito laboral, gratuito y eficiente, con cobertura nacional, que preste sus

servicios en materia laboral a la pokrlación que no puede contratar a un abogado

defensor privado y que, por tanto, se encuentra en estado de indefensión.

2. El Estado de Guatemala, debe crear el lnst¡tuto de la Defensa Pública Laboral,

para prestar un servicio sin costo a las personas que necesitan asesoría en la

defensa de sus intereses laborales, cuando se han violado sus derechos por

parte de los patronos, por despido injustificado, por la negativa del pago de sus

prestac¡ones laborales que en derecho corresponde o por otras causales.

3. Se concluye que el Estado de Guatemala, debe nombrar defensores públicos en

el área laboral, para que los trabajadores con ingresos económicos minimos,

tengan acceso a la justicia, cumpllendo con los derechos y garantías que la

Constitución Política de la República de Guatemala estabtece.
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