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resuelto por la Unidad a su digno cargo, procedí a asesorar el trabajo de tesis del

bAChiIIer ANGEL ARTURO CHIP GUANCÍN, eI cual se titula ,.APLICACIÓN DEL

PRINC¡PIO DE TUTELARIDAD EN LOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE

PATRONOS Y TRABAJADORES EN VIRTUD DE LA DECLARATORIA JUDICIAL DE
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lo que obviamente se convertirá en una protección jurídica, económica y legal del

trabajador al momento que sea declarado interdicto el patrono para que nadie puede

deshacer el contrato mismo y así afectar los derechos del trabajador adquiridos en el

contrato.
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PRESENTACIÓN

La investigación realizada pertenece a la rama del derecho de trabajo y desde un

enfoque objetivo y al hacer un análisis cualitativo se demuestra la necesidad de

proteger los derechos adquiridos por los trabajadores en virtud de la celebración de

contrato con los patronos al momento que se da la declaratoria de interdicción judicial

de este, ya que los derechos del trabajador quedan vulnerables y es necesario evitar

que cualquier persona interesada puede tratar de anular o modificar los contratos en el

sentido de querer afectar económicamente al trabajador.

La investigación se encuentra en el contexto del año 2013 y 2014 ya que dentro del

perímetro de la ciudad de Guatemala diversas personas fueron despedidas

argumentándoles que el patrono había sido declarado judicialmente en estado de

interdicción, por lo tanto eran obligados a renunciar o si continuaban con la relación

laboral eran modificadas sus condiciones de trabajo y en el peor de los casos estos

eran despedidos sin pago de indemnización

El aporte académico se encuentra en la clara necesidad de aplicar el principio de

tutelaridad en estos casos, ya que de esa manera se evitará que los trabajadores le

sean violados sus derechos adquiridos en virtud de la celebración de contrato con los

patronos, y así evitar que personas mal intencionadas quieran modificar los condiciones

de los trabajadores o en su caso extremo obligarlos a renunciar con el único fin de no

reconocerle y pagarle las prestaciones laborales que tienen derecho.



HIPOTESIS

En virtud de ser declarada la interdicción judicial del patrono, los derechos adquiridos

por los trabajadores no queden vulnerables ante cualquier causa o intento de nulidad

del contrato de trabajo, por lo tanto es necesaria la aplicación del principio de tutelaridad

en los contratos entre patronos y trabajadores para que estos no pierdan los derechos

adquiridos y que no le sean modificados las condiciones de trabajo.



COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS

Con relación a la hipótesis planteada se evidencia a través del método sintético y

analítico, así como la técnica de la investigación documental, que efectivamente la

aplicación del principio de tutelaridad en los contratos celebrados entre trabajadores y

patronos en virtud de la declaratoria judicial de interdicción del patrono, toda vez que el

fin primordial de este principio es el de compensar la desigualdad económica que existe

entre ambas partes, al momento de que un patrono sea declarado en estado judicial de

interdicción los trabajadores no queden vulnerables ante cualquier intento de

modificarles las condiciones de trabajo u obligarlos a que renuncien de su trabajo y así

el patrono no tener la obligación de pagarles sus prestaciones laborales adquiridas, y el

trabajador es gravemente afectado debido que en la mayoría de casos el trabajador su

única fuente de ingresos es el trabajo y este ingreso le sirve tanto a él y a su familia

para el sustento diario y en el supuesto de ser modificadas las condiciones de trabajo o

es obligado a renunciar será con el objeto de no hacerle efectivo el pago de sus

prestaciones labores.
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INTRODUCCIÓN

La investigación realizada entra a conocer de una forma intrínseca todos los por

menores al problema que tienen los trabajadores al momento de ser declarada la

interdicción judicial del patrono cuando entre las partes exista una relación laboral ya que

esta sería un pretexto para ser presionados u obligados los trabajadores a que acepten

una modificación a las condiciones laborales o en caso extremo obligarlos a presentar la

renuncia y así evitarse el pago de la indemnización a la que los trabajadores tienen

derecho.

Actualmente esta situación puede provocar que los trabajadores les sean violados sus

derechos laborales, desde el momento que se da la declaratoria de interdicción del

patrono, debido a que estos quedan vulnerables siendo un pretexto para modificar las

condiciones laborales tales como reducción de salario, aumento de jornada de trabajo,

cambio de lugar de trabajo convirtiéndose todo esto en un despido indirecto.

En general la investigación alcanzó como objeto la aplicación del principio de tutelaridad

en los contratos celebrados entre trabajadores y patronos en virtud de la declaratoria

judicial de interdicción del patrono, ya que al momento de que el patrono modifique las

condiciones laborales o insista en obligar a la renuncia del trabajador para evitar el pago

indemnizatorio y demás prestaciones laborales, el principio de tutelaridad vendría a darle

seguridad y certeza jurídica al trabajador para que sus derechos permanezcan intactos

ante cualquier intento de modificarlos.

La hipótesis planteada en este trabajo consistió en la aplicación del principio de

tutelaridad en los contratos celebrados entre trabajadores y patronos en virtud de la

declaratoria judicial de interdicción del patrono, ya que los derechos adquiridos por los

trabajadores no queden vulnerables ante cualquier causa o intento de nulídad def

contrato de trabajo con el fin primordial de que los trabajadores no pierdan sus derechos

laborales adquiridos y no le sean modificados las condiciones de trabajo.

(i)



La presente tesis consta de cuatro capítulos, que comprenden. El primer capítulo,

derecho de trabajo en general, sus fuentes, hasta llegar a los principios que rigen el

mismo; el segundo capítulo, el principio de tutelaridad, fuentes del referido principio, su

regulación legal y la clasificación doctrinaria de los principios del derecho laboral, el

tercer capítulo, reiacionado al contrato individual de trabajo, definición, elemento y

formas del contrato individual de trabajo; el cuarto capítulo, necesidad de la aplicación

del principio de tutelaridad en los contratos celebrados entre patrono y trabajador en

virtud de la declaración judicial de interdicción del patrono, concepto de patrono,

concepto de trabajador, concepto de interdicción judicial hasta llegar a las

consecuencias que se derivan de la aplicación del principio de tutelaridad.

Los métodos sintético y analítico han sido utilizados a través de la técnica de

investigaciÓn documental, partiendo a estudiar los conceptos del tema de investigación

de una forma objetiva, concreta y constanie, descomponiéndolos en partes y

profundizando en los mismos.

Por lo anteriormente expuesto, es necesario y urgente ia aplicación del principio de

tutelaridad en el hecho controvertido que se describe a lo largo de la presente

investigación de tesis, con el ánimo de solventar la problemática aquí planteada.

( ii)



CAPíTULO I

1. Derecho del trabajo

El derecho del trabajo encierra toda una amalgama de elementos y circunstancias dentro

del ámbito jurídico, al igual que otras ramas del derecho como el derecho civil, mercantil,

administrativo, notarial, tributario, penal, etc.

El derecho laboral debe comprender conceptos, he instituciones jurídicas indispensables

para poder comprender la realidad objetiva y realista como derecho social de su género,

debiendo concebir que más haya que el solo hecho de regular derechos y obligaciones

entre patronos y trabajadores dentro de una relación de trabajo o contrato de trabajo se

debe de comprender que evolucionado hasta convertirse en lo que hoy en día se conoce

como tal, por lo que es necesario conocer los acontecimientos sociales por los cuales los

derechos de los trabajadores son protegidos por el Estado, a través de las diversas

normativas internas que regulan las relaciones entre patrono y trabajador, analizando

ciertas etapas hasta llegar a la época actual en la cual se denota que diariamente el

derecho del trabajo se encuentra en dificultad, situación que aún se está a tiempo de

corregir.

En su mayoría los autores se refieren al definir el derecho laboral, como un conjunto de

normas jurídicas que regulan derechos y obligaciones entre patronos y trabajadores

dentro de una relación de trabalo o contrato de trabajo, siendo esto un tanto escueto ya

que en realidad el derecho del trabajo se encuentra frente a un universo jurídico,
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debiendo entender este más allá que un simple conjunto de normas jurídicas, doctrinas y

principios, debido a que el derecho del trabajo pertenece también a los derechos

humanos, y va aún más allá, al ser este un derecho internacional de los derechos

humanos; por tal motivo esté universo de normas se refiere al orden constitucional y

legislación ordinaria interna del estado de Guatemala, pero también a los tratados y

convenios ratificados por Guatemala, los cuales en su mayoría es importante remarcar

que superan la protección del trabajador que de forma interna y ordinaria se poseen

actualmente.

En realidad relatar y exponer opiniones y puntos de vista sobre el derecho del trabajo es

magnífico para aquellos amantes y apasionados de esta materia, ya que existen

abogados que defienden al trabajador a capa y espada y rasgan sus vestiduras cuando

obtienen fallos violatorios al trabajador y a la tutelaridad de esta materia, ya sea de forma

individual y colectiva. En Guatemala se tiene la remembranza del insigne e ilustre

Licenciado Mario López Larrave como un excelente asesor y líder sindical quien no

titubeo en el buen ejercicio de esta noble profesión, teniendo cegados sus sueños por

una Guatemala mejor el día 8 de junio de 1977

En ese orden de ideas y relatando el contexto inclusive histórico del movimiento sindical,

se constata que aún existe mucho que hacer por el derecho del trabajo, tanto de forma

individual como colectiva, no quedando más que continuar con la lucha en contra de las

violaciones al derecho del trabajo y seguir con el buen ejemplo qr.re incontables mártires

San Carlistas como Manuel Colom Argueta, Alberto Fuentes Morh, Robin García, Luis de

LiÓn, lrma Marilú Hicho Ramos, Oliverio Castañeda de León, Adolfo Mijangos López y
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Licenciado Mario López Larrave como un excelente asesor y líder sindícal quíen no

titubeo en el buen ejercicio de esta noble profesión, teniendo cegados sus sueños por

una Guatemala mejor el día 8 de junio de 1977

En ese orden de ideas y relatando el contexto inclusive histórico del movimiento sindical,

se constata que aún existe mucho que hacer por el derecho del trabajo, tanto de forma

individual como colectiva, no quedando más que continuar con la lucha en contra de las

violaciones al derecho del trabajo y seguir con el buen ejemplo que incontables mártires

San Carlistas como Manuel Colom Argueta, Alberto Fuentes Morh, Robin García, Luis de

Lión, lrma Marilú Hicho Ramos, Oliverio Castañeda de León, Adolfo Mijangos López y



tantos otros que como ellos no fueron culpables de la represión de la época, dejando un

gran legado y camino a seguir.

1.1. Definición de derecho de trabajo

Las actividades que a lo largo de la historia han venido realizando los grupos de

personas a lo largo de su vida, adquieren una gran importancia puesto que ello

determina su estatus social y económico así como una forma de subsistir, adquiriendo

desde hace siglos diversos nombres, tales como labores, encargo, faena, etcétera, hasta

llegar al tiempo actual en el que es llamado trabajo, palabra que encierra muchos

significados, pero en resumen, es de igual importancia para todo ser humano, ya que a

través del trabajo subsisten las familias y progresan las naciones, llegándose a confirmar

que el trabajo es la riqueza de los pueblos, pero a pesar de eso aún se ve pueblos y

naciones que sufren pobreza extrema, llegando al grado de tener niñez en desnutrición y

adultos sin oficio determinado.

De esta designación anotada anteriormente es que se deduce la conducta de las

personas de emplear su tiempo y esfuerzo en una actividad, que al culminar tendrá

como consecuencia el hecho de contar con ciertos recursos y bienes que pueden ser

empleados para la satisfacción de las necesidades de subsistencia y desarrollo, en la

actualidad se le denomina dinero, razón primordial que impulsa a una persona alraba¡ar.

Se define como el esfuerzo del cuerpo (trabajo físico), así como de la mente (trabajo

intelectual) del ser humano, lo cual significa su crecimiento, tanto económico como social
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puesto que implica la expansión de las actividades de comercio, lo cual conlleva al

crecimiento de las civilizaciones.

En forma concreta se puede definir que el derecho del trabajo es: "la suma de principios

y normas formalmente aceptados por medio de un estatuto a favor de los trabajadores al

que el Estado ha dado categoría pública para su efectividad, que dan seguridad

contractual a los trabajadores permitiendo mejorar ese estatus de la clase trabajadora,

por medio de la negociación de las condiciones de trabajo."l

Puede de igual forma hacerse un análisis de la definición del derecho del trabajo desde

dos puntos de vista; desde la perspectiva económica y por otro lado la laboral.

En relación a lo dinerario, las actividades físicas, intelectuaies o de ambos géneros, se

realizan con el objetivo principal de obtener recurso económico o similar, con el cual la

persona pueda intercambiar bienes o servicios que vengan a satisfacer sus necesidades

básicas para vivir las cuales se incluyen alimentos, compras de diversos bienes e incluso

de recreación.

El significado desde la perspectiva jurídico laboral, se puede establecer que es un

término relativamente nuevo, en el sentido que a partir de la codificación se empieza a

utilizar este vocablo, mismo que ha evolucionado ya que hoy en día es sinónimo de

estabilidad no solamente, familiar, económica e incluso social, con lo cual se puede

verificar el dinamismo y evolución que este concepto ha tenido desde hace siglos, ya

' Echeverría Morataya, Rolando, Derecho deltrabajo. Págs. 9-10.



que en las antiguas sociedades era considerado como algo vergonzoso que algunas

personas tenían que trabajar para poder vivir.

"El derecho del trabajo se divide en tres cuerpos ilustrativos a través de los cuales se

plantea su contenido orgánico, siendo ellos los siguientes:

A) El derecho individual del trabajo, que nos plantea: a) la parte general, que viene a

constituir la porción estatuaria de esta rama jurídica (principios, garantías, facultades

y limitaciones sobre la contratación laboral, así como la naturaleza y la fuente de este

cuerpo de normas), con base en la cual debe apreciarse, analizarse e interpretarse el

derecho del trabajo; y b) la parte especial que contiene los derechos, obligaciones, y

prohibiciones, para trabajadores y empleadores que de alguna manera encierra las

distintas prestaciones, su validez y las correlativas obligaciones para hacerse

acreedor a ellas.

B) El derecho colectivo del trabajo, constituido por la exposición y estudio de las

distintas instituciones que tradicionalmente se reconocen (la coalición de

trabajadores, la asociación profesional, la huelga, y el paro), los distintos cuerpos

normativos que nacen con motivo de la aplicación del derecho colectivo del Trabajo,

la potestad estipulativa en el ámbito laboral y la previsión social, y la participación

política de los trabajadores

El derecho procesal del trabajo, constituido por las normas procesales relativas a la

resolución de los conflictos que surgen con ocasión de la prestación del trabajo, y de las



instituciones que pueden recobrar vida con base en las relaciones laborales"2. Este a su

vez se subdivide en derecho procesal individual y derecho procesal colectivo de trabajo.

Con relación al derecho procesal del trabajo se hace la anotación de la urgente

necesidad de que se tengan trámites más sumarios y precisos para distinguir con

claridad su diferencia con el juicio civil, ya que actualmente se encuentra que cada vez

que el Código de Trabajo no posee una solución procesal especifica remite a la

tramitación civil, situación que debe de ser corregida.

1.2. Fuentes del derecho del trabajo

Las fuentes del derecho vienen a instituir y aclarar de donde proviene y nace el derecho

mismo, para algunos tratadistas el derecho surge desde la misma conciencia del hombre

y poco a poco a podido exteriorizarlo y hacer justicia. Para el autor Luis Fernández

Molina, expone: "El término fuente es una metáfora que gozado de aceptación general

de parte de los estudiosos desde que fue por primeravez acuñada. La imagen es clara:

ir a la fuente es inquirir el lugar preciso en donde surten las aguas desde las

profundidades de la tierra a la superficie; averiguar la fuente de un río es llegar a ese

lugar de nacimiento que en medio de la montaña.

Por lo mismo, buscar las fuentes del Derecho, es procurar localizar el lugar exacto de

donde emergieron las normas de las profundidades de la vida social, para formalizarse

en la superficie del Derecho. Las fuentes del Derecho son los orígenes de donde nacen

6

' tbíd. Pá9.7 .



las normas que constituyen su razón de ser"3.

Roberto Díaz Castillo, expresa: "Entendemos por fuente el origen de algo. Por

consiguiente, cuando nos referimos a las fuentes del derecho, estamos aludiendo al

origen de éste. A los hechos que dan nacimiento a las normas jurídicas"a.

Por su importancia se han clasificado las fuentes del derecho en:

. Fuentes reales.

. Fuentes formales

. Fuentes históricas.

r Fuentes reales

Son aquellas derivadas de los distintos elementos o datos sociológicos, económicos

históricos, culturales y políticos ideales y otros que puedan entregar las actividades

humanas, que determinan la sustancia de la norma jurídica.

Es decir, las circunstancias que obligan a la emisión de las normas juridicas:

Movimientos ideológicos, necesidades económicas, culturales de seguridad, de justicia,

las cuales son necesarias en el momento de su creación. aunque esta necesidad solo

sea temporal.

3 Fernández Molina, Luis, Derecho laboralguatemalteco. Pág. 8g.
o Diaz Castillo, Roberto, Principios básicos del derecho . Pág.78.



', Fuentes formales

Se llaman así a los procesos de manifestación de las normas jurídicas. Y son aquellas

expresiones de acuerdo al régimen legal, los cuales han agotado todo el proceso

legislativo desde su iniciativa hasta su publicación y vigencia, se instituyen o se admiten

para asignar a las mismas el carácter de imperativo en cuanto a su obligatoriedad lo cual

viene a ser la parte coercitiva del derecho en términos generales, medio a través del cual

se puede traer a la realidad objetiva la parte sustantiva del derecho.

Son aquellas que permiten conocer lo que es el derecho a través de la historia, papiros,

documentos, inscripciones, libros, etc.

Raúl Antonio Chicas Hernández, al hacer referencia a las fuentes del derecho, hace

mención de otra clasificación la cual según el referido autor es más puntual, "la anterior

clasificaciÓn ha sido superada y actualmente se prefiere clasificar las fuentes del

derecho en directas o principales y en indirectas o supletorias, ubicando dentro de las

fuentes directas o principales la Constitución Política de la República de Guatemala,

Cédigo de Trabajo, la sentencia colectiva, la jurisprudencia, el pacto colectivo de

condiciones de trabajo. Entre las indirectas o supletorias están: Las prácticas

tribunalicias o usos locales y la doctrina"s.

s Hernández Chicas, RaúlAntonio, lntroducción al derecho procesal deltrabajo. Pág. 25.



1.3. Antecedentes históricos del derecho del trabajo en Guatemala

Es importante establecer el desarrollo que ha tenido el trabajo a través de la historia de

la humanidad, ya que se puede conocer el progreso que han tenido los continentes y

países que los integran.

Si bien es cierto que desde hace algunos siglos, a nivel mundial, se establecieron las

primeras disposiciones en materia de trabajo, no es sino hasta el siglo pasado que se

presenta en forma sistematizada, tanto en cuanto a las leyes laborales propiamente

dichas, como a la elaboración de una teoría fundamentada en doctrinas de los

tratadistas más connotados.

Con relación directa a Guatemala se puede encontrar que en el campo históricamente,

"Las relaciones entre patronos y campesinos se rigieron por el reglamento de Jornaleros,

instrumento jurídico que dotó a los primeros de abundante y barata mano de obra, pero

que, a la vez, creó la dolorosa institución de los mozos colonos, misma que subsistió

hasta la administración del presidente Ubico, en que mediante el decreto No. 199S se

liberó a los indígenas de esta carga.

Los mozos colonos eran campesinos que vivían en una determinada finca, en la cual se

les daba anticipos de su jornal, a menudo obligatorios, creándoles una deuda que

difícilmente podían pagar en su vida, lo bajo de los jornales no les permitía cancelarlas,

esta práctica venía a ser casi una esclavitud, si los trabajadores querían ir a prestar su

servicio a otra finca, era menester que el nuevo patrono pagara su deuda al anterior, con



lo que éstos cambiaban de lugar de trabajo, pero no de situación, la deuda continuaba

activa en su nuevo destino."6.

"Para el caso Guatemala, la primera regulación en materia de trabajo se encuentra en

las Leyes de lndias, dictadas por la Corona Española, para todas las colonias

americanas en el siglo XVI; ante el trato cruel e inhumano de que eran objeto los

indígenas y lo cual provocaba la mortalidad prematura. Estas leyes regulaban normas

protectoras para los campesinos, en cuanto a jornadas de trabajo, forma de pago, el

repartimiento de hombres, posteriormente llamado mandamiento a la encomienda de

mercancías"7

Posteriormente se dieron disposiciones pero que, no siendo elaboradas

sistemáticamente ni con un sentido bien definido de protección al trabajador, carecen de

importancia dentro de la historia del derecho de trabajo en Guatemala. Aún así la

incipiente clase obrera se principia a organizar en gremios en forma paulatina paraforzar

a que se emitan las leyes protectoras de los trabajadores, pues la explotación del

hombre por el hombre trajo la decadencia de la clase obrera, al laborar demasiado y

recibir poca paga.

Para determinar las características de la legislación de trabajo es necesario recordar que

éste principia con la Revolución de Octubre de 1944. La Constitución de 1g45 y el

Código de Trabajo, Decreto del Congreso 330, los que fijaron los principios que la

u Flores, Mercedes y Arriaga Ureta, Wotzbeli, H¡storia de Guatem ala, Pág.257.
López Sánchez, Luis Alberto, Op. Cit. Pá9. 99.
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fundamentaban.

Hasta la Época Revolucionaria de 1944 a 1954, cuando las condiciones económicas,

sociales y políticas, permitieron la libre organización sindical, la libertad de expresión, la

pluralidad ideológica y el derecho de petición, que dieron como resultado una legislación

protectora para los sectores marginados de la población, surgiendo la Ley de Reforma

Agraria, la Ley de lnquilinato y el Código de Trabajo, entre otras, dentro de una serie

dinámica de cambios sociales, a nivel supraestructural. Sobre la libertad sindical, por

ejemplo, es la primera vez en la historia que se inscriben más de dos mil organizaciones

sindicales, debidamente reconocidas por el Estado, que se aglutinan en diferentes

gremios, o sea, según la actividad económica común.

En esta época de espíritu renovador es cuando se puede afirmar que propiamente

sístematiza el derecho de trabajo en Guatemala y se promulga en forma orgánica

regulación legal y especialmente su codificación.

Durante esa época existía el Ministerio de Trabajo y Economía, siendo Ministro el

jurisconsulto Alfonso Bauer ?aí2, quien, además de sus atribuciones como Ministro, se

dedicada a escribir libros para orientar a la clase trabajadora.

La clase trabajadora guatemalteca se ve inspirada por el resultado de la Revolución

Agraria mexicana, donde se habían sentado las bases del derecho de trabajo, inclusive

en países como Costa Rica y la República Argentina, quienes contaban con una

legislaciÓn de trabajo relativamente adecuada a la época. "El I de febrero de 1947,

SE

SU
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durante el segundo año de la Revolución, surge el Decreto 330 del Congreso de la

República, gue luego de llevar todo el trámite legislativo de iniciativa de ley, admisión,

dictamen, discusión, promulgación y sanción, se emitió durante el Gobierno del Doctor

Juan José Arévalo, e inició su vigencia el primero de mayo del mismo año, en ocasión de

celebrarse el Día lnternacional del Trabajo"s.

El primer Código de Trabajo de Guatemala, carecía de algunas técnicas, pero era un

pago enorme contar con el mismo, por lo carecen de relevancia, pero éste Código

expresaba los principios fundamentales de carácter filosófico que ls inspiraron,

constituyendo un mínimo de garantías para el trabajador.

Ante la promulgación del Código de Trabajo, la clase capitalista pone el grito en el cielo

repudiando esta ley auspiciada del Estado. Es así, como en Guatemala, surgen las

primeras demandas de aumentos salariales y mejoras económicas, resaltando la lucha

del Sindicato de Tipógrafos, quienes lograron organizadamente mejoras económicas y

sociales el 13 de mayo de 1949. consagrándose como el día del tipógrafo

En materia procesal el Considerando lV del Decreto 330 del Congreso de la República,

señalaba: "Para la e'ficaz aplicación del Código de Trabajo también es necesario crear un

sistema flexible y moderno de tribunales de trabajo y previsión social, integrados por

funcionarios competentes e imparciales, así como un conjunto de normas procesales

sencillas y desprovistas de mayores formalismos, que permitan administrar justicia

pronta y verdadera".

12
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A este respecto Carlos González Cardoza, en el XIV Congreso Jurídico Guatemalteco,

manifiesta: "Es justicia pronta la que llega antes que el hambre. Esto es, la que resuelve

en breve tiempo, conflictos en cuya base está siempre una necesidad económica del

trabajador (éste vive y sobrevive con su salario, al que le reconoce el Código carácter

<<alimenticio>>). Es justicia verdadera no la formal gue se acomoda a meras formas,

sino la que resuelve positivamente necesidades y exigencias tomando en cuenta hechos

reales y objetivos."s

Este Código, desde su creación hasta el 25 de enero de 1961 sufrió siete reformas, en

su orden fueron las siguientes:

. Decreto 526 del Congreso de la República, '16 de julio de 194e.

. Decreto 623 del Congreso de la República, 27 de mayo de 1g49.

' Decreto 915 del congreso de la República, i2 de noviembre de 1g52.

' Decreto 216 del Presidente de la República (Carlos Castillo Armas), 3 de

febrero de 1955.

' Decreto 570 del congreso de la República, 28 de febrero de 1g56

. Decreto 1243 del Congreso de la República, 9 de julio de 195g.

' Decreto 1421 del congreso de la República, 25 de enero de 1961 .

. Decreto 1441 del Congreso de la República, 1 de julio de 2001

e GonzálezCardoza, Carlos, Problemas en la legistación laboral. Pág. 19
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1.4. Principios del derecho del trabajo

En el derecho del trabajo se encuentra muchos principios los cuales son exclusivos de

esta materia, ya que en ninguna otra se considera a una parte más débil, dichos

principios vienen a ser pilares fundamentales los cuales soportan una gran carga de

derechos y garantías, las cuales inician precisamente desde este punto, con la ideología

que los legisladores de la década de los cuarenta quisieron dejar plasmada, y de esa

forma se encuentran los siguientes:

o "Principio de justicia social. Este principio se fundamenta en valores esenciales que

se establecen en la Carta Magna, como lo contenido en el Artículo 101 a referirse

que el trabajo es un derecho de la persona humana, que es una obligación social, el

hecho de que existe libertad de trabajo, como lo refiere el Artículo 43 de la

Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 6 del Código de

Trabajo.

. Principio protector. Se refiere a la obligación del Estado de proteger a la sociedad y

dentro de la cual se encuentra la clase trabajadora que constituye la gran mayoría y

la evidente y clara desigualdad material que existe dentro de las relaciones que se

suscitan entre patronos y trabajadores, y que por ello, de su intervención para

equiparar esa desigualdad. El Artículo 103 de la Constitución Política de la República

de Guatemala refiere que las leyes laborales son conciliadoras y tutelares para los

trabajadores.

14



El principio de la norma más favorable al trabajador indubio pro operario, que se

complementa con el principio protector o tutelar pues a través del mismo se invierte la

jerarquía de las normas en el derecho del trabajo cuando se utilizan dos o más

normas que son aplicables al caso concreto, debiendo el juez aplicar la norma más

favorable al trabajador, tal y como lo refiere el Artículo 16 del Código de Trabajo.

Este principio se complementa también con el de la condición más favorable al

trabajador y se encuentra materializada en los Artículos 79 inciso j y 80 del Código de

Trabajo, y el Artículo 106 párrafo segundo de la Constitución Política de la República

de Guatemala.

Principio de irrenunciabilidad de derechos, el cual es aplicable solo a favor de los

trabajadores. Se fundamenta en el Artículo 106 de la Constitución Política de la

República de Guatemala y Artículo 12 del Código de Trabajo.

Principio de primacía de la realidad. Se refiere a aspectos contemplados dentro de la

contratación laboral. Se fundamenta en lo que establece el Artículo 19 del Código de

Trabajo, cuando indica que el hecho real de la existencia de la relación laboral

subordinada hasta para dar por existente y perfecto el contrato de trabajo aún cuando

no se haya suscrito por escrito ninguno o se haya tratado de disfrazar bajo cualquier

otra denominación al existente.

Principio de dignidad. Se refiere a que debe prevalecer en las relaciones entre

patronos y trabajadores el respeto y la dignidad humana y no permitir que el patrono,

15



basado en su poder económico, pretenda menoscabarla en perjuicio del trabajador o

de las buenas relaciones laborales que deben promoverse en función del trabajo

mismo."1o

'o López, Larrave, Mario, lntroducción alestudio delderecho procesal deltrabajo. Pág. 19-25.

16



CAPíTULO II

2. El principio de tutelaridad

Al realizar un análisis del principio de tutelaridad, es necesario advertir que el mismo es

único y exclusivo del derecho del trabajo, toda vez que es la materia del derecho donde

prima realmente la desigualdad entre las partes, en este caso trabajador y patrono,

donde a todas luces prolifera el poder que este último ejerce, por lo que la ley debe de

otorgar protección a la parte débil, debido a esto, es que el derecho del trabajo debe de

ser un universo de normas jurídicas de carácter protectorio unidireccionalmente del

trabajador.

En virtud de lo anteriormente consignado se trae a colación un ejemplo simple, de un

adulto que se encuentra golpeando deliberadamente a un niño de escasos cuatro años.

¿Quién será el que necesita protección en ese momento? ¿Quién tiene el poder para

hacer daño?. Contestando a las interrogantes anteriores es evidente que el necesitado

es el niño de cuatro años, y el que tiene el poder para hacer daño es el adulto. Pues esto

es precisamente lo que ocurre en el derecho laboral, quien tiene el gran poder

económico de despedir cuando quiere, pagar el salario cuando quiere, y dar descansos

cuando quiere es el patrono, y se denota que el trabajador por tener únicamente como

medio de subsistencia su fuerza de trabajo ya sea esta, física o intelectual no le queda

más que obedecer las instrucciones, trabajar jornada extraordinaria y asuetos, reservar

sus comentarios, agachar la cabeza y continuar con sus labores, ya que de no hacerlo

será despedido y en el peor de los casos sin tener derecho al pago de prestaciones
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laborales, y eso conllevará a que él y su familia no tengan el sustento, ni lo necesario

para vivir.

"Como consecuencia del trabajo, debe protegerse a la persona que lo desarrolla, frente a

quien obtiene un beneficio. El trabajo es un derecho social, en tanto que no puede

impedirse ni limitarse, así como tampoco obligar a prestarlo, sino mediante pleno

consentimiento y la justa remuneración. Es deber social, por la obligación de aportar la

capacidad física y mental para la obtención de satisfactores.

La persona que no trabaja, esto es, quien no es económicamente productiva, representa

una carga para la sociedad. La sociedad sólo debe responsabilizarse de personas que

en razón a su edad o de su condición física o mental se encuentren impedidos para

laborar. Dentro de la protección que merece el trabajador, han de atenderse dos

aspectos fundamentales:

a) Una justa retribución, un salario remunerador, de acuerdo a la capacidad del sujeto y

al esfuerzo empleado en el desarrollo del trabajo...

b) La dignidad de la persona del trabajador. lmplica no sólo el reconocimiento, sino el

deber impuesto al patrón de tratarlo con la consideración debida, como un elemento

fundamental para la existencia de la empresa."11

11 Bnceño Ruiz, Alberto, Derecho individual deltrabajo, págs.11,12.
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2.1. Definición del principio de tutelaridad

La legislación laboral guatemalteca de manera precisa no presenta una definición

concreta del principio de tutelaridad, y dentro del Código de Trabajo en el apartado de

considerandos es donde se encuentra este valioso principio el cual literalmente enuncia:

"El Derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de

compensar la desigualdad económica de éstos, otorgándoles una protección jurídica

preferente."

De dicha definición se desprende que la ideología del legislador al momento de la

creación del Código de Trabajo es reconocer la necesidad de resguardar los derechos

del trabajador a toda costa, iniciando un actuar directo contra la esclavitud, debido a que

se comienza a tomar conciencia de que más allá de buscar un servicio material o

intelectual a cambio de una remuneración económica o en especie, es necesario ver al

trabajador como humano.

Tomando en cuenta lo anterior el trabajador debe de gozar de un descanso, y sustento

necesario para que el y su familia tengan una vida digna, por que aunado a eso la

Organización lnternacional del Trabajo con el objeto de proteger al trabajador de la clase

patronal, se da a la tarea de realizar convenios, los cuales son consentidos por los

Estados que así desean hacerlo adquiriendo con esto las obligaciones de un tratado, las

más frecuentes para ser parte es por medio de la ratificación y la adhesión, y los

relacionados con el tema de la abolición de la esclavitud.
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Adicionalmente a todo lo anterior, habría que considerar lo que sucede con la clase

trabajadora y su condición de desigualdad material o económica en relación con la parte

patronal y de allí el carácter tutelar de las normas que han regulado el trabajo que se

desarrolla tanto en el ámbito individual como colectivo

2.2. Fuentes del principio de tutelaridad

En relación a los principios del derecho del trabajo, se debe de tomar en cuenta que

existen principios tanto del derecho individual, colectivo, como en su parte adjetiva y/o

procesal, debiendo tomar en cuenta que el punto discutido dentro de la presente

investigación es desde la perspectiva del derecho individual del trabajo, en tal situación

es necesario hacer hincapié que si bien al hablar de fuente en términos generales es

precisamente decir de donde emana o se origina algo, en este caso se debe notar de

donde surge el principio de tutelaridad, apreciando que el referido principio proviene de

la creación del derecho del trabajo mismo, ya que su ideología y espíritu por lo menos en

Guatemala tiende a ser protectorio del trabajador, iniciando desde la Constitución

Política de la República la cual en su Artículo 103 preceptúa: "Las leyes que regulan las

relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los

trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales pertinentes... "

Aunado a lo anterior el hecho de que exista y tenga preeminencia el principio de

tutelaridad, eso no significa que todo el tiempo se va a resolver a favor del trabajador, ya

que también el trabajador posee obligaciones que de no cumplirlas facultan al patrono

para dar por terminada la relación de trabajo sin su responsabilidad, teniendo regulada
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de forma equitativa la balanza jurídico-laboral

2.3. Regulación legal

Como ya se había anotado en uno de los apartados anteriores dentro del presente

capitulo la ley no define el principio de tutelaridad, ya que es necesario hacer la salvedad

que los considerandos no son parte de la normativa jurídica, y estos solo motivan y son

la inspiración que tiene el legislador como sustento y piedra angular para la creación y

nacimiento a la vida jurídica de la nueva norma y/o reforma de la misma, existen

inclusive criterios que los considerandos o preámbulo no son necesarios, y que no es

obligatorio el darles algún tipo de cumplimiento por parte de jueces, abogados y

ciudadanos en general, pero a pesar de todos los diferentes criterios gue se pudieran

llegar a expresar, como criterio personal del tesista, si es ineludible que toda normativa

de la jerarquía que fuere tenga un preámbulo y/o considerandos, ya que esto es el reflejo

social y breve de lo que motiva dicha norma.

Al ver el caso precisamente del Código de Trabajo, el mismo en su considerando cuarto

inciso a) preceptúa. "El Derecho de Trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores,

puesto que trata de compensar la desigualdad económica de éstos, otorgándoles una

protección jurídica preferente. "

Y por su parte Constitucionalmente se encuentra el Artículo 103 que regula: "Las leyes

que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares

para los trabajadores y atenderán a todos los factores económicos y sociales
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pert¡nentes... "

A pesar de todo lo consignado es necesario tomar en cuenta que la corriente tutelar

tanto de carácter Constitucional, como ordinaria tienen ideología que favorece al

trabajador por la desigualdad económica, y a todo esto hay que agregar que Guatemala

tiene ratificados instrumentos internacionales de la Organización lnternacional de

Trabajo los cuales también se han regido basados en este principio de tutelaridad, los

cuales se consideran parte de los derechos humanos universales.

2.4. Clasificación doctrinaria de los principios del derecho laboral

Al tratar el tema de los principios del derecho del trabajo, es preciso analizar que existen

una gran variedad de principios que pertenecen única y exclusivamente a esta rama del

derecho, y en el caso de Guatemala, el Código de Trabajo hace mención de varios de

ellos de forma expresa, y algunos otros que se encuentran inmersos de forma tácita

dentro de sus distintos títulos y Artículos, por lo que se hace enormemente inevitable

hacer mención de ellos, y son los siguientes:

/ Principio de superación

Los derechos y mínimum de garantías de los trabajadores son llamados a ser superados

progresivamente a través de los contratos tanto colectivos como individuales de trabajo y

en especial en los convenios o pactos colectivos de condiciones de trabajo de carácter

económico y social. Esto significa que la legislación interna deja la puerta abierta e insta
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a las partes dentro de dichos contratos de trabajo para que de forma contractual mejoren

condiciones para los trabajadores.

Los derechos contenidos en la legislación laboral guatemalteca van a constituir

mínimo de derechos para los trabajadores y estos en ningún momento van a gazar

menos derechos que los ya establecidos y reconocidos en la ley.

'r Principio de necesariedad

Con relación a este principio se constata que el mismo advierte que el derecho de

trabajo es sumarnente necesario porque de no existir, por la misma necesidad de los

trabajadores, estos se verían en la obligación de aceptar cualquier condición impuesta

por los patronos.

/ Principio de irrenunciabilidad

Se implementa este derecho con el único objeto de asegurar los derechos mismos que

establece la ley y evitar que el trabajador pueda renunciar a estos derechos, ya sea por

coacciones, dolo, simulación o violencia o por cualquier otro motivo.

La Carta Magna de Guatemala, en el Artículo 106 preceptúa: "Son nulas todas

estipulaciones que impliquen disminución o tergiversación de los derechos de

UN

de

las

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

otro documento".

',, Principio de imperatividad

El imperio de las normas de trabajo se debe concebir aun en contra el mismo trabajador,

esto significa que aunque un trabajador renuncie expresamente a algún derecho que

dentro de la relación laboral o contrato de trabajo le corresponde, dicha renuncia deviene

nula de pleno derecho, independientemente de la disponibilidad del trabajador al

momento de tal renuncia.

Como toda rama del derecho, para que el derecho laboral cumpla con su función, debe

ser aplicado con el imperio que el mismo conlleva, es decir que debe interponerse

coercitivamente dentro de las relaciones de un empleador con un empleado. Se

establece contractualmente un ámbito de la voluntad de las partes, pero

obligatoriamente se imponen límites, independrentemente de los acuerdos voluntarios,

de lo contrario este derecho vendría a ser una simple enunciación de buena fe.

't Principio de realismo

Al analizar el derecho laboral se concluye que el mismo cuida y vela por el bienestar de

la clase obrera, y debe loar con objetividad las diferentes variables que se suceden en la
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actividad cotidiana del trabajo subordinado, por ejemplo tomar en cuenta el factor

económico En el Artículo 103 de la Constitución Política de la República de Guatemala,

estipula en su parte conducente: "...las leyes laborales atenderán a todos los factores

económicos y sociales pertinentes." Lo que procura no es observar únicamente los

intereses de la clase trabajadora sino poner en armonía los intereses obrero-patronales

con los colectivos dentro del marco legal y de la aplicación de justicia para beneficiar a

los asalariados. En el preámbulo considerativo del Código de Trabajo se define al

derecho laboral como un derecho realista y objetivo, ese realismo se de entender como

una adaptación a una realidad, a un momento o entorno circunstancial; aunque en este

sentido toda rama del derecho debe de ser realista.

'F Principio de in dubio pro-operario

Si se colocara de forma estructurada los principios laborales uno de los que debería

encontrarse por encima sería precisamente el de indubio pro-operario, ya que este

consiste en que cuando existan dos normas que regulan el mismo caso en diferentes

sentidos debe aplicarse aquella que es más beneficiosa al trabajador, o sea la función de

la norma jurídica más favorable; así también que cuando una norma es ambigua, oscura

debe de interpretarse de forma que favorezca más al trabajador, o sea la función de la

condición más favorable. Este principio se encuentra regulado en el segundo párrafo del

Artículo 106 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al establecer: "En

caso de duda sobre la interpretación o alcance de las disposiciones legales,

reglamentarias o contractuales en materia laboral, se interpretarán en el sentido más

favorable para los trabajadores.

25



De acuerdo a la aplicación del instrumento legal, su tendencia es de resolver los

diversos problemas que con motivo a las relaciones de empleadores y trabajadores

surgen, con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles, no siempre se

resuelve a favor del trabajador.

El derecho laboral se encuentra en evolución constante y dinámica, la razón de ello es

que debe adaptarse a las diferentes circunstancias del ser humano, las cuales cambian

rápidamente. Todo derecho evoluciona, pero el derecho laboral posee la característica

de ser tutelar del trabajador, lo cual puede entenderse en dos sentidos: El primero es

que tiene una tendencia a otorgar cada vez mayores beneficios a los trabajadores. Y el

segundo es que tiene una tendencia a regular cada vez más relaciones.

El derecho laboral es un derecho progresista, que está llamado a modificarse a cada

momento en la medida que dichos cambios signifiquen mejoras para los trabajadores.

Existen cuerpos legales (Código de Trabajo, leyes laborales) que sirven de base o

sustento a esa estructura normativa y sobre los cuales se pueden y deben establecer

beneficios que superen esas bases. La Constitución Política de la República de

Guatemala establece que las leyes laborales están llamadas a superarse por medio de

la negociación individual colectiva, mismo principio que se repite en los considerandos

del Código de Trabajo, haciendo referencia a un mínimo de garantías sociales llamadas
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a desarrollarse posteriormente en forma dinámica.

La función de dichas normas es servir de punto de apoyo de posteriores mejoras. Este

derecho siempre está cambiando, avanzando, pero en una misma dirección, la del

beneficio de los trabajadores, las normas laborales son un punto de partida y está en un

permanente proceso de evolución.

r Principio de democratividad

Todo derecho laboral debe ser expresión del ejercicio real de la democracia orientado a

obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que constituyen la

mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica,

sino que favorece los intereses justos de los patronos.

F Principio de naturaleza pública

Este principio enuncia al derecho laboral como una rama del derecho público, por lo que

cuando se aplica, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo.

'/ Principio conciliatorio

En los considerandos del Código de Trabajo invocan una mayor armonía social; y a lo

largo del Código se encuentra este principio; en la interpretación de las leyes laborales

se debe tomar en cuenta fundamentalmente el interés de los trabajadores en armonía
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con la convivencia social; también en el Artículo 274 se hace ver que una de las

funciones principales del Ministerio de Trabajo es armonizar las relaciones entre

patronos y trabajadores. Finalmente, en el Artículo 103 de la Constitución Política de la

República de Guatemala se establece que: "...las leyes que regulan las relaciones entre

empleadores y el trabajo son conciliatorias".

'r Principio de sencillez

Ei derecho de trabajo va dirigido a un sector abundante de la población, que en términos

generales, carece de altos niveles de preparación y educación en general, por lo que

debe formularse en términos sencillos, de fácil aplicación y asimilación. Este principio

cobra mayor importancia en el derecho procesal de trabajo en donde se afirma que el

derecho laboral carece de formalismos, tomando como base la tutelaridad.
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CAPíTULO III

3. Contrato individual de trabajo

Toda relación jurídica de trabajo se encuentra una mistificación que se da entre el

fenómeno social de la prestación de un servicio por una persona, subordinada a otra, a

cambio de un salario, y la formalidad que apra ello otorga el derecho.

Es una figura jurídica fundamental en el derecho de trabajo, ya que este constituye la

raíz de su origen y la razón de su existencia como disciplina jurídica autónoma.

Sobre el contrato de trabajo se ha construido el ordenamiento jurídico laboral y su

presencia, delimita el campo de aplicación de las actualmente complejas normas

laborales y en gran medida de la normativa de seguridad social.

El contrato de trabajo guarda mucha semejanza con los contratos de adhesión en vista

de que no puede celebrase sí no es sujeto a condiciones mínimas establecidas por el

Estado en defensa de una clase de personas que como los trabajadores, se encuentran

en inferioridad de condiciones, ante una contra parte sumamente poderosa.

Al referirse al contrato individual de trabajo, se entiende como aquel medio por el cual

una persona se obliga a trabajar a cuenta y bajo la dependencia de otra persona

recibiendo órdenes o instrucciones de aquel de una comprensación o retribución que por

lo general es dinero, ya que en la legislación laboral indica que esta retribución se puede
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dar de cualquier clase o forma.

3.1. Definición del contrato individual de trabajo

Durante mucho tiempo se ha sostenido que el contrato de trabajo se refiere únicamente

a las personas asalariadas, es decir, hombres de una categoría social, requiriéndose

además otras condiciones para que se configure como tal.

Existen varias definiciones sobre este tema, pero cada autor da su propia definición y

muchas veces varian de las anteriores.

El trabajo dentro de las actividades sociales del ser humano se ha venido desarrollando

a lo largo de la historia de este, y las mismas van adquiriendofuerza e importanciaya

que el trabajo en si por la actividad que realiza el trabajador en el fondo no es más que

una forma de sustento ecónomico tanto para el mismo trabajador, así como la de sus

familias ya que con la retribución que le entregan esta sirva para poder llevar el sustento

diario, así como vestido y educación a sus descendientes que al final ellos tendran una

mejor calidad de vida, y derivado de esto una mejor educación que se reflejará en una

mejor sociedad que sirvirá para que el país tenga un mejor desarrollo.

Se hace necesario anotar que del trabajo proviene el desarrollo de los pueblos,

resultando necesario analizar el significado de contrato individual de trabajo, por lo que a

continuación se enuncian diversas definiciones.
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El Artículo 18 del Decreto número 1441 Código de Trabajo establece. "Contrato

individual de trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vínculo económico-jurídico

mediante el que una persona (trabajador), queda obligada a prestar a otro (patrono), sus

servicios 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 .

De esta definicón que se encuentra en el Código de Trabajo se deducen los elementos

esenciales que debe de contener un contrato individual de trabajo para que este pueda

considerarse como tal, ya que con la falta de uno de esos elementos daría la no

existencia de un contrato individual de trabajo y por consiguiente a la no existencia de

una relación laboral entre patrono y trabajador que en el fondo es a quien le interesa

tener un trabajo aunado a un contrato para que sus derechos no queden vulnerables al

momento de querer el patron y no hacerle efectivo un salario mínimo, asi como a las

demás prestaciones que tiene por derecho el trabajador.

"Es el acto jurídico bilateral por el cual una persona física se obliga mediante

remuneración a prestar servicios de natrualeza no eventual a otra persona, física o

jurídica, en su provecho y bajo sus órdenes"12.

De esta definición se puede indicar que tiene bastante similitud con la definición que

estabelce el Código de Trabajo en nuestra legislación ya que enumera los mismos

elementos que intervienen en el contrato individual de trabajo, los cuales son

tt Franco López César Landelino, Derecho sustantivo individual de trabajo. Pag. 135.
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elementales para el contrato tome fuerza y vigencia para que al momento que

trabajador le sean vulnerados sus derechos inherentes este pueda accionar para

defensa de los mismos.

En ambas definiciones se caracterizan o sustentan por la relación soburdinación como

elemento caraclerizador de cada uno es decir que el trabajador es un subordinado ante

el patron como en la realidad se da esta relación.

"Todo acuerdo de voluntades (negocio jurídico bilateral), en virtud del cual una persona

se compromete a realizar personalmente una obra o prestar un servicio por cuenta de

otra, a cambio de una remuneración"13

En esta definición está claramente contraria a la relación de subordinación, ya que se

inclina más hacia una relación en la rama del derecho civil ya que como indica es un

acuerdo de voluntades.

Como se puede observar en las definiciones de contrato individual de trabajo

relacionadas hay dos tendencias que son una por la relación de subordinación en donde

el trabajador queda a disposición y órdenes dictadas por el patrón o a la persona que él

deje de encargado y la otra tendencia se inclina más por lo que es un acuerdo de

voluntades que tiende más a ser un contrato dentro del ramo civil.

el

la

tt lbíd.
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Es por eso que en el Código Laboral se denota claramente la tendencia que tiene y esta

es hacia la relación de la subordinación ya que como es sabido el trabajador con lo único

que cuenta es con su fuerza de trabajo, en si lo que se conoce como trabajo como su

única fuente de ingreso y a cambio el patron él es el dueño de los medios de producción

es aquí en donde se da la desigualdad en la relación laboral ya que existe una gran

diferencia entre ser quien haga producir los medios de producción y obtener los

dividendos de lo producido por los medios de producción, por lo tanto no encajaría una

relación de acuerdo de voluntades ya que el trabajador no participa en la obtención de

divendos obtenidos dentro del proceso de producción, y así mismo el patrono nunca

participará en la producción de las materias primas.

3.2. Antecedentes históricos del contrato individual de trabajo

La palabra trabajo se deriva del latín trabstrabis que significa traba, ya que el trabajo es

una traba para el hombre.

Esta actividad tan valiosa se volvíó una conducta inseparabledel hombre además de que

le ha dado contenido económico a la existencia y ha evolucionado en lo individual al ser

humano.

Al hacer un análisis de la historia de la humanidad siempre ha habido o existido dos

clases fundamentales y totalmente contrarias en las que se ha divido la sociedad siendo

estas las que trabajan para enriquecer a otros y los que se aprovechan del trabajo de

otros y así poder amasar grandes fortunas y en la mayoría de veces explotando de una
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manera desmedida al trabajador y aunado a esto el mal pago del salario, así como las

condiciones en donde el trabajador presta sus servicios laborales que en su mayoría son

condiciones inhumanas.

A traves del desarrollo y evolución del ser humano en la sociedad y en consecuencia de

la existencia de las dos clases fundamentales antagónicas dio orígen a la existencia de

cinco fases evolutivas dentro de la relación y organización del trabajo, siendo las

siguientes: el régimen de la esclavitud, el régimen feudal. las condiciones laborales en la

Edad Media, el régimen de la manufactura, régimen del maquinismo, el trabajo en la

Época Liberal, la racionalización del trabajo y por último la época actual.

De los regímenes relacionados se hará una remenbranza de cada uno de ellos iniciando

con el Régimen de la Esclavitud ya que esta fue una las primeras formas de trabajo, que

consistia que por medio de la fuerza eran sometidos tanto hombres como mujeres al

dominio de otros, y aún no se conoce con certeza cual fue el origen de este régimen, se

supone que uno de los origenes fue de que el hombre iba de un lugar a otro sin un fin o

motívo determinado

Otro de los motivos que se supone que inició este régimen fue al momento que daba

inicio un guerra entre pueblos ya que los pueblos vencedores por lo general al pueblo

vencido los mataban pero con el transcurrir del tiempo lo que sucedió fue que en vez de

darles muerte lo que hacían era mejor ponerlos a realizar trabajos y esto lo vieron como

una ventala, ya que les era más provechoso, ya que en el fondo todo esto se volvió

ingresos económicos para los vencedores.
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Este fenómeno social rápidamente se extendió dentro de las sociedades antiguas ya que

los esclavos llegaron a ocuparse casi totalmente de la actividad de las minas, así como

también en talleres, repación de caminos y en la fabricación de monedas y en los que

haceres domésticos, hubieron casos que los esclavos eran vendidos a otra personas y

esta persona llegó al extremo de darlos en alquiler.

Dentro del sociedad a las personas le fue tan generalizada la esclavitud que dividió a la

población en ciudadanos libres y a simplemente esclavos y así fue como la esclavitud se

convirtió en un sistema económico, por lo general los esclavos eran prisioneros de

guerra, hijos de nacidos de madres esclavas, así como también de deudores insolventes

y reos condenados a cadena perpetua.

En la sociedad antigua la esclavitud era una condición social justificada e incluso

grandes pensadores como Platón y Aristóteles consintieron y justificaron la esclavitud,

ya que el esclavo era tratado y considerado como un simple objeto de trabajo o venta ya

que existía una relación jurídica de dominio sobre é1.

El régimen Feudal se caracterizó porque esta fue severamente clasista y estática, aquí

se dividiÓ en tres grupos bien definidos que siendo estos: los clérigos que poseían la

cultura y el poder; los guerreros que eran dueños de la riqueza',y,la masa de los siervos

o aldeanos, que eran los hombres productivos que sostenían al régimen.

Todos ellos rodeaban al señor feudal y estaban obligados al trabajo servil estos eran

siervos y pertenecían al señor en entera propiedad estos no podían separarse del feudo
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ni cambiar o vender por otro, los siervos eran heredados a los parientes del señor feudal

al momento de fallecimiento de este.

La organización social del feudalismo fue principalmente la preocupación de la tenencia

de la tierra, ya que en sí se volvió una necesidad económica en virtud que la riqueza del

feudo era sostenida exclusivamente por lo que producía el mismo ya que a los

habitantes del feudo solo les daban lo necesario para subsistir y al mismo tiempo

cerraban la puertas a la producción y trabajos de otras regiones y todo esto dio origen a

que la economía dependiera de la agricultura.

De este régimen surgieron tres instituciones que son: La servidumbre se cree que esta

institución apareció en el continente Europeo en la época de los emperadores cristianos

de Roma, como una corriente sencilla de liberación de los esclavos, ya que los hombres

pertenecían al dueño de las tierras que eran del señor feudal y este a cambio solo les

daba lo necesario para subsistir, aquí los hombres no eran esclavos, sino que eran

subordinados al señor feudal con la obligación de servirle ya fuera en el campo o en los

oficios domésticos, los hijos de los siervos también nacían con esa condición de siervos,

pero con la diferencia que el amo ya no podía disponer de la vida de los siervos,

permitiéndoles casarse y tener familia y con esto agrandar la cantidad de siervos a sus

servicios.

El colonato, se caraclerizaba porque el señor feudal utilizaba esta institución por dos

objetivos que eran el primero de someter a un hombre libre y el segundo hacerlo

producir las tierras conquistadas, el colono que por lo general era libre, aceptaba y se
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comprometía a trabajar las tierras de su amo y este gozaría del producto con sola la

obligación de dar una cuota al señor feudal.

El Vasallaje, esta institución era una práctica menos rigurosa de sometimiento a una

persona aquí lo que se buscaba era alguna oportunidad laboral, de una manera

sacramental y sencilla en la que el vasallo besara públicamente la mano de su amo, a

partir de ese momento iniciaba el sometimiento de un hombre al otro, y el vasallo

sometido debía a su patrón fidelidad, homenaje y dependencia.

Las condiciones laborales en la Edad Media, es aquí en donde el hombre conoció por

primera vez el trabajo libre debido a que se trataba de una economía cerrada y esta

existía sin comercio exterior, completamente autosuficiente y aislada de las

perturbaciones exteriores y todo esto basado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, a

consecuencia de esto empezaran a desaparecer las grandes propiedades feudales que

eran impuestas a los agricultores y fue sustituido por aparcerías o por arrendamientos

con contrato temporal y a renta fija, los que antes eran siervos ahora se convirtieron en

obreros liberales o artesanos, se empieza a contratar al aprendiz que debía estar

comprendido entre las edades de doce a quince años, y con la condición de que los

padres debían pagar al maestro y este tenía sobre el aprendiz el derecho de guarda, de

vigilancia y de corrección.

La manufactura en esta institución dio origen al taller moderno y fue factor muy

importante en la evolución del trabajo, desde sus comienzos reunió todas las

características de la industria ya que implico la inversión de fuertes capitales así como la
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concentración de obreros en los talleres, la división del trabajo y la utilización

instrumentos mecánicos, de esta manera se diferenció del trabajo artesanal,

doméstico, pero aun así no constituía el trabajo industrial moderno.

La manufactura representó un golpe mortal para los artesanos, ya que prácticamente los

suprimió como sistema laboral, esta instítución se caracterizaba por la reunión de

trabajadores e instrumentos de trabajo en edificios amplios y bajo la dirección exclusiva y

la autoridad disciplinaria del jefe de taller, en sí la manufactura tuvo cuatro elementos

fundamentales que son: La concentración de los instrumentos de trabajo; Concentración

de productores inmediatos; Separación entre productor y el consumidor; y, la inversión

de capital para la instalación del taller, así como para contratar a los trabajadores.

En el Régimen de El Maquinismo se caracterizó por la introducción de la máquina

movida por la fuerza diferente de la tradicional fuerza del hombre, y la producción masiva

suplió del todo a lo que hasta entonces se hacía en forma artesanal. El maquinismo se

inició cuando John Kay inventó en 1763 la lanzadera de volante, el cual podía producir

hilo en grandes cantidades, otro paso importante y crucial dentro de este régimen fue la

invención de la máquina de vapor ya que esta podía mover maquinaria pesada y esto dio

origen un giro sobre todo en los trasportes y se inventó elferrocarril.

El maquinismo llegó a transformar radicalmente las condiciones materiales en que hasta

entonces se había desarrollado el trabajo, se acumulan grandes capitales a fin de

instalar maquinaria que aumento la productividad pero así mismo crecieron las

inquietudes de los trabajadores que eran explotados sin consideración alguna.

de

del
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El trabajo en la época liberal, en este régimen cambió la apreciación hacia el trabajo ya

que dejó de ser digno y se le atribuyó la calidad de creador de riqueza y desarrollo, dos

acontecimientos históricos que marcaron el desarrollo del trabajo fueron la revolución

francesa, punto de partida hacia el hombre libre, y la Revolución lndustrial que dío inicio

a la modernalidad con la aparición del maquinismo con lo que bruscamente afecto a las

condiciones materiales enque hasta en ese entonces se venia desarrollando el trabajo.

Como se hizo mención con el desarrollo de la técnica esto trajo como consecuencia el

desplazamiento del trabajo del campo hacia las ciudades con esto la población obrera

creció y se concentró en los grandes centros urbanos para darle una importancia al

trabajo.

A la par de las innovaciones técnicas existió otro factor que imprimió nuevas

características al sistema laboral esto fue la división del trabajo es decir una separación

de los procedimientos fabriles, que implicaba también que los obreros tuvieran que

repetir constantemente los mismos movimientos, se racionalizó el trabajo sin embargo la

clase obrera pagó un precio muy alto por estas ventajas ya que la forma de distribución

cambio y en forma negativa, ya que se pagaba miserablemente al trabajador y no

siempre en dinero, sino con vales canjeables por mercancías en los almacenes de la

propia empresa.

Durante la revolución industrial triunfa y se establece como filosofía el individualismo

liberal y en él la voluntad humana representaba el valor supremo en la realidad y esfera

absoluta de disposición de las propias decisiones.
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El liberalismo individualista durante la época caracterizada por grandes desarrollos y

magnos aumentos en la producción, pero también culpable de sumir a gran parte de la

sociedad en la más oscura de las miserias, resultado del pago de magros salarios a

cambio de prolongadas jornadas de trabajo.

Racionalización del trabajo, en este régimen el maquinismo alcanzó un rápido desarrollo

a partir del siglo XlX, como características de ello, es el establecimiento de amplios

locales laborales, costosa fabricación fabril que dependía para su movimiento de

máquinas, hechos que facilitaron la operación de lo que se ha llamado la racionalización

científica del trabajo con lo que ha ayudado a mejorar la productividad y se evitó la

pérdida de tiempo y material, Enrique Fayol fue el primero en introducir el análisis de los

movimientos de los obreros y su control cronométrico.

Y todo esto con la finalidad de poder llevar un mejor control de calidad y de producción

sobre lo producido a costas del trabajador que por este tipo de control es más fácil de

controlar y poder explotarlo al máximo.

El trabajo en la actualidad, los esfuerzos de finales del siglo XIX para cambiar la

condición de los trabajadores, a fin de darles mejores condiciones de vida y dignificar el

trabajo no fueron infructuosos. A principios del siglo XX con la aparición de una serie de

legislaciones laborales en todo el mundo se propició una etapa intervencionista en la que

el Estado ya no permitió que las negociaciones en cuanto a contratos de trabajo fueran

particulares, al contrario, pasaron a estar bajo el control y una consistente supervisión

del propio Estado.
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Todo esto con el fin de garanlizar a los trabajadores los derechos mínimos que establece

la legislación laboral en pro y defensa de esos derechos mínimos otorgados a la clase

trabajadora.

3.3 Elementos generales y especiales del contrato de trabajo

El contrato de trabajo está compuesto por elementos generales y elementos especiales.

Los elementos Generales del Contrato de Trabajo son: capacidad, consentimiento y

objeto; en los elementos especiales se tiene: La prestación personal del servicio, la

subordinación y el salario.

La capacidad en términos generales se reconocen dos clases que son la capacidad de

goce que consiste basicamente en que la persona sus derechos son representados y

ejercicios en su nombre por un tercero y en la capacidad de ejercicio, aquí la persona

actúa en nombre propio haciendo valer sus derechos y obligaciones.

El consentimiento, este elemento se basa en la libertad del trabajo en la que tanto el

patron como el trabajador tienen la oportunidad de seleccionar y ponerse de acuerdo en

las condiciones en que se va a dar la relación laboral.

El objeto en el contrato de trabajo, es la actividad idónea, un servicio que presta el

trabajador en beneficio del patrono, quien en compensación del salario que paga tiene

derecho a los frutos del trabajo.
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La prestación personal del servicio como elemento especial del trabajo consiste en que

la ejecución de los trabajos, o los compromisos laborales que tiene que ser realizado por

una persona individual; en cambio el patrono este puede ser una persona individual o

una persona jurídica.

La subordinación como elemento especial del trabajo es el que más se destaca y

consiste en que el trabajador queda totalmente bajo las ordenes y disposiciones del

patrono dentro de la jornada de trabajo es este elemento principal para que se de un

contrato de trabajo y relación de trabajo.

El salario como elemento especial del trabajo este puede darse de varias formas pero lo

más general y aplicado a la actualidad es la retribución directa por medio de entrega de

dinero y en ciertos sectores se puede dar dinero y víveres.

3.4. Formas del contrato individual de trabajo y sus características

En la legislación guatemalteca en el Código de Trabajo especialmente en el Arlículo 27

establece: "El Contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera: a) A las

labores agrícolas o ganaderas; b) Al servicio doméstico; c) A los trabajadores

accidentales o temporales que no excedan de sesenta días; y d) A la prestación de un

trabajo para obra determinada, siempre que el valor de ésta no exceda de cien

quetzales, y, si se hubiera señalado plazo para la entrega, siempre que éste no sea

mayor de sesenta días,", y el Artículo 28 establece: "El contrato individual de trabajo

debe extenderse por escrito, en tres ejemplares: uno que debe recoger cada parte en el
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acto de celebrarse y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento

Administrativo de Trabajo, directamente o por medo de la autoridad de trabajo más

cercana dentro de los quince días posteriores a su celebración, modificación o

novación.".

Estos Artículos indican claramente cuáles son los lineamientos y condiciones al

momento de celebrar algún contrato individual de trabajo ya sea de forma verbal o de

forma escrito en consecuencia todo contrato, en mayor o menor grado requiere

condiciones y formalidades.

Dentro de la características del contrato de trabajo se tiene las siguientes: Bilateral. De

él se derivan obligaciones para ambas partes, siendo la principal para el trabajador la

prestación del servicio y del patrono el pago del salario; consensual. elemento principal

el consentimiento de las partes; consensual: solo con el consentimiento de ambas

partes; oneroso: implica una prestación mutua de contenido económico; principal: no

necesita para su existencia de otro tipo de contrato; y, de tracto sucesivo: ei

cumplimiento de las obligaciones se dan en etapas o acciones sucesivas, es decir, que

no se agota en una o determinadas prestaciones.
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CAPíTULO IV

4. Necesidad de la aplicación del principio de tutelaridad en los contratos

celebrados entre patrono y trabajador en virtud de la declaración judicial de

interdicción del patrono

En primer lugar el trabajador tiene solamente para poder subsistir su fuerza de trabajo ya

sea intelectual o material, y dentro del desarrollo de una relación o contrato de trabajo,

surgen un sinfín de situaciones de las cuales en su mayoría están fuera de las manos y

decisión del trabajador, encontrándose en completa dependencia del patrono y en el

caso controvertido del que trata el presente tema de investigación, no es imputable al

trabajador el hecho de que el patrono por circunstancias que por supuesto son ajenas al

empleado, sea declarado en estado de interdicción.

Por tal motivo en el momento preciso en el que el patrono es declarado en estado de

interdicción y haber agotado todo el proceso civil y encontrándose la sentencia firme, de

declaratoria de interdicción, es el momento justo en el que el principio de tutelaridad

debe de cumplir con su cometido en el entendido de que los contratos celebrados entre

patrono y trabajador, deben de continuar vigentes y surtir todos sus efectos a pesar de la

declaratoria de interdicción. pero la pregunta es: ¿Cómo continuarán los contratos

laborales si la parte patronal se encuentra declarado en estado de interdicción?. El

Código de Trabajo en su Artículo 31 último párrafo regula: "La interdicción judicial

declarada del patrono no invalida los actos o contratos que haya celebrado el ejecutado

con sus trabajadores anteriormente a dicha declaratoria."
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En virtud de lo anterior es indispensable tomar en cuenta supuestos de hecho que se

desprenden de la declaratoria de interdicción del patrono, ya que si llegara a existir

sustitución patronal para el efecto la ley regula que en caso de sustitución temporal o

definitiva del patrono, no puede afectar los contratos de trabajo en perjuicio de éstos, así

mismo el Artículo 23 del Código de Trabajo también regula: "La sustitución del patrono

no afecta los contratos de trabajo existentes, en perjuicio del trabajador. El patrono

sustituido queda solidariamente obligado con el nuevo patrono por las obligaciones

derivadas de los contratos o de las disposiciones legales, nacidas antes de la fecha de la

sustitución y hasta por el término de seis meses. Concluido este plazo, la

responsabilidad subsiste únicamente para el nuevo patrono. Por las acciones originadas

de hechos u omisiones del nuevo patrono no responde, en ningún caso, el patrono

sustituido."

Debido a todo lo consignado en este subtema es primordial e importante el advertir que

el principio de tutelaridad surge en muchas situaciones previstas en el Código de

Trabajo, a pesar de no establecerlo expresamente y solo hacerse notar de forma tácita.

4.1 Concepto de patrono

Resulta sumamente importante que dentro de la parte expositiva de la presente

investigaciÓn queden claros cuáles son los sujetos primordiales dentro del derecho del

trabajo, los cuales participan dentro de la relación laboral desde su inicio, hasta su

finalización, por lo que serán desarrollados en este capítulo conceptos como patrono,

trabajador y adicionalmente otros que si bien es cierto no son parte directa dei derecho
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del trabajo, pero vienen a

tesis.

ser controversiales para el desarrollo y entendimiento de esta

En ese orden de ideas es menester tener el significado etimológico de la palabra

patrono, el cual proviene del "Latín patronus, ei que tiene derecho a patronato en alguna

cosa."14

Esta última definición se puede constatar que es muy ambigua para poder tener una

idea más concreta es indispensable tomar en cuenta la definición del Código de Trabajo

de Guatemala, regulado en el Artículo 2, patrono "es toda persona individual o jurídica

que utiliza los servicios de uno o más trabajadores, en virtud de un contrato o relación de

trabajo." La referida enunciación legal aporta mucho más por el tipo de investigación que

se trata, pero aún es ineludible el tomar en cuenta una definición doctrinaria como la que

presenta el autor Roberto Muñoz Ramón en su obra Derecho del Trabajo lo define a

patrón como: "persona, física o moral, que utiliza por su cuenta y bajo su subordinación

los servicios lícitos, prestados libre y personalmente, mediante una retribución por un

trabajador."l5

En consecuencia de lo anteriormente consignado, tomando en cuenta que ha quedado

claramente el significado tanto etimológico, legal y doctrinario de la palabra patrono, no

está demás el mencionar que ciertas legislaciones lo denominan simplemente como

empleador, y manifiestan algunos tratadistas que la palabra patrono es un concepto muy

'o Barc¡a D., Roque, Diccionario general etimológico de la lengua española . Pág. 132.
'" Muñoz Ramón, Roberto, Derecho deltrabajo. Pág.25.
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grosero para denominarlo de esa forma, e inclusive un tanto degradante para el

trabajador, este es el caso de Argentina, ya que en su Código Procesal del Trabajo,

únicamente se refieren al empleador y no aparece la palabra patrono, situación muy

particular de Guatemala"

4.2. Concepto de trabajador

El desarrollar un concepto laboral tan fundamental e importantísimo, sin el cual la

materia del derecho del trabajo mismo no podría nunca existir, en realidad enmarca un

sinfín de emociones y pasiones entrelazadas, ya que al ser parte de la Universidad

Estatal de Guatemala, es imposible el olvidar toda esa historia de la clase obrera y

sindical, por la cual ha corrido sangre, como consecuencia del solo hecho de querer

exigir que se respeten los derechos y garantías plasmados constitucionalmente, al igual

que en normas ordinarias, e instrumentos internacionales ratificados por Guatemala, los

cuales a pesar de encontrarse vigentes en la realidad objetiva no son respetados ni en lo

más mínimo, por lo que se hace necesario hacer valer los derechos de todos esos

trabajadores, quienes inclusive dentro de los mismos Órganos Jurisdiccionales, son

obligados en ocasiones a conciliar dentro del juicio ordinario laboral, violentando sus

derechos.

En tal virtud, es necesario tomar en cuenta que existen en abundancia definiciones de

trabajador, pero pocas o inclusive se podría decir que ninguna refleja el verdadero

contexto del trabajador guatemalteco, quien si bien es cierto en algunas ocasiones

cuenta con un empleo, pero desconoce sus derechos y es violentado por el poder
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económico patronal, que a toda costa únicamente velara siempre por aumentar su

riqueza.

Es por ello que no hay que perder de vista la definición legal de trabajador la cual a

pesar de ser un tanto ambigua contiene los elementos y características básicas

requeridas para comprender objetivamente el concepto, la cual se encuentra regulada en

el Código de Trabajo de Guatemala en el Artículo 3 el cual literalmente establece:

"Trabajador es toda persona individual que presta a un patrono sus servicios materiales,

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

Aunado a todo esto es indispensable tomar un punto de vista etimológico y doctrinario y

para el efecto se encuentra que "Según el Novísimo Diccionario de la Lengua

Castellana, trabajador es el que trabaja, de esta suerte el concepto trabajador es muy

amplio, pero para efectos del derecho del trabajo, únicamente interesa aquella

clasificación que divide el régimen jurídico y político laboral que hace distinción entre

trabajadores independientes y trabajadores dependientes también llamados

subordinados."l6

Ahora bien el trabajador tiene una posición muy particular ya que el patrono debe de

tener claro que entre sus subordinados siempre existirán trabajadores intelectuales y

trabajadores que su aporte es únicamente físico, por tal motivo se puede establecer que

"no puede haber trabajo intelectual sin la fase material ni trabajo material que no sea

pensado. Para algunos tratadistas hay una distinción entre el trabajador, quien realiza
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faenas materiales, y el empleado, que se dedica a las labores intelectuales. Sin

embargo, otros tratadistas engloban ambas actividades con el vocablo empleado,

Krotoschin, por ejemplo, afirma que la lucha por el derecho existe, pero una lucha no

debe ser lucha material de destrucción, sino la que en regímenes democráticos se lleva

por evolución a la solución de los grandes problemas que afectan a la sociedad."rT

4.3. Concepto de interdicción judicial

En relación al concepto de interdicción judicial, se puede constatar que el mismo es un

concepto compuesto y complejo por lo que es necesario hacer hincapié en las

instituciones que regula el Código Civil de Guatemala, y para el efecto se cuenta con el

Artículo 9 el cual establece: "Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental

que los priva de discernimiento, deben ser declarados en estado de interdicción. Pueden

asimismo ser declarados en estado de interdicción, las personas que por abuso de

bebidas alcohólicas o de estupefacientes, se exponen ellas mismas o exponen a sus

familias a graves perjuicios económicos. La declaratoria de interdicción produce, desde

la fecha en que sea establecida en sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona

para el ejercicio de sus derechos, pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser

anulados si se probare que la incapacidad existía notoriamente en la época en que se

verificaron."

El referido Artículo t hace referencia a dos supuestos los cuales es necesario ampliarlos,

encontrando que el primero de ellos es el relacionado a los mayores de edad que

17 Bermúdez Cisneros Miguel, Derecho deltrabajo. pág.117
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padecen de alguna enfermedad mental que los prive de discernimiento indicando de

forma imperativa que deben ser declarados en estado de interdicción. Por tal motivo se

hace obligatorio el contar con el significado de la palabra interdicción según el

diccionario júridico elemental de Cabanellas es: "Prohibición, vedamiento. lncapacidad

civil establecida como condena a consecuencia de delitos graves. El estado de una

persona a quien judicialmente se ha declarado incapaz, privándola de ciertos derechos,

bien por razón de delito o por otra causa prevista en la l"y."tu

En atención a ese orden de ideas se entiende que el mayor de edad previamente debe

de padecer una enfermedad mental para que sea declarado incapaz, pero esta

declaración la hace única y exclusivamente un Juez de Primera lnstancia Civil, agotando

el proceso de declaratoria de interdicción regulado en los Artículos 406 al 410 del Código

Procesal Civil y Mercantil.

Asi mismo el segundo supuesto es de todas aquellas personas que abusen de bebidas

alcoholicas y/o drogas debido a que se exponen ellas mismas a dilapidar sus bienes y

los de su familia, por tal razón es imprescindible el cumplimiento de todos los

presupuestos procesales.

En la legislación civil de Guatemala, se determina el procedimiento a seguirse para la

declaratoria de interdicción e incapacidad, y preceptúa el Artículo 406 del Código

Procesal Civil y Mercantil: "Procedencia. La declaratoria de interdicción procede por

enfermedad mental, congénita o adquirida, siempre que a juicio de expertos sea crónica

18 Cabanellas de Torres, Guillenno, Diccionario jurídico elemental. pág.2Og

51



e incurable, aunque en tal caso pueda tener remisiones más o menos completas.

También procede por abuso de bebidas alcohólicas o de estupefacientes, si la persona

se expone ella misma o expone a su familia, a graves perjuicios económicos... "

Al requerimiento de declaración de interdicción deben acompañarse los documentos que

justifican y el ofrecimiento de las declaraciones pertinentes. La persona de la cual se

solicita la declaración de interdicción deberá ser examinada por dos expertos, uno

nombrado por el solicitante o actor, y otro por el propio Juzgado, y en caso de discordia

se nombrará un tercero, o se recurrirá a un órgano consultivo.

Asi también es necesario el nombramiento de un tutor específico que se encargue de

su defensa, dictando medidas de seguridad de los bienes y nombrará un interventor

judicial que los reciba bajo inventario. Y de comprobarse la solicitud, el juez dictará las

disposiciones para el cuidado y la seguridad del enfermo.

En lo relacionado al examen médico, establece el Artículo 408 del Código Procesal Civil

y Mercantil: "El examen médico se efectuará dentro del término que sea necesario, no

pasando de treinta días. Vencido este término, se pondrá en autos el resultado de las

diligencias y se levantará acta que firmarán el juez. los expertos y el secretario. Durante

el término indicado, eljuez podrá interrogar o examinar al paciente cuantas veces lo crea

necesario,"

El procedimiento previa audiencia a la Procuraduría General de la Nación, finaliza con

la declaratoria de procedencia o improcedencia a la interdicción solicitada, y sí ésta fuera
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en sentido afirmativo, se nombrará por parte del tribunal al respectivo tutor en forma

definitiva, cesando toda administración provisional, se publicará en el Diario Oficial y se

anotará en los registros civil y de la propiedad de manera oficiosa. en su y como

consecuencia de la existencia del mismo, es el momento de anotar las formas en que

éste deja de regir para las partes.

4.4. Tipos de incapacidad e interdicción

La incapacidad es la carencia o falta de aptitud para poder actuar legalmente, ya que no

se tiene la investidura juridica para poder ejercer ciertas facultades, de esa forma se

puede encontrar que existe la incapacidad absoluta y la relativa. Al referirnos a la

primera de ellas se encuentra que la persona se encuentra completamente vedada del

ejercicio de todos sus derechos civiles de forma permanente; mientras que la

incapacidad relativa, únicamente priva parcialmente del poder gozar de algunos

derechos de forma temporal.

Se plantea el ejemplo legal que del Código Civil del varón menor de edad, pero con

dieciséis años de edad cumplidos, quien posee la capacidad relativa para contraer

matrimonio, dicha capacidad es relativa a pesar de que es necesaria la autorización de

quien ejerce su patria de potestad o tutela. Al igual que la mujer mayor de catorce años

tiene la capacidad civil necesaria para reconocer a sus hijos, esto sin ningun previo

consentimiento.

"Por consiguiente, la incapacidad es la carencia de aptitud para que la persona que tiene
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capac¡dad de goce, pueda hacer valer sus derechos por sí misma.

Ahora bien, como la capacidad de obrar se caracteriza por ser susceptible de

graduación, se puede tener más o menos capacidad de obrar, y por la posibilidad de

imponer sobre ella restricciones a su ejercicio, la incapacitación se manifiesta como una

limitación graduable de la capacidad de obrar, que , por ello, no impone las mismas

restricciones a todos los sujetos.

En todo caso, se trata de un status que afecta exclusivamente a las personas físicas, es

un estado civil de la persona física. Por ello, incapaz para el derecho es la persona física

que tiene restringida su capacidad de obrar por declarar una sentencia judicial que

concurre alguna de las causas o circunstancias que le impida gobernarse por sí misma.

Aparte de la edad, que obra automáticamente como causa modificadora de la capacidad

de obrar en la forma que se acaba de exponer, existen una serie de causas que

producen el mismo efecto, pero para cuya aplicación será necesaria una declaración

previa de incapacidad. De este modo la situación jurídica de las personas se basará, no

en sus cualidades o condición natural, sino en una causa objetiva: en la declaración

judicial con lo que se da una mayor estabilidad al estado de las personas y se logra

mayor seguridad para terceros."le

Los tipos de interdicción doctrinarios suelen ser variables dependiendo del autor que los

clasifique, siendo lo más comun la interdicción judicial y la interdicción legal, de esa

1e Aguilar Guerra, Vladimir Osman, Derecho civil parte general. pág. 157-158
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cuenta, es importante anotar que de forma expresa la legislación civil sustantiva en

Guatemala, regula una interdicción expresa, pero a su vez desde el punto de vista del

derecho penal, tambien existe una interdicción judicial, que si bien es cierto que dentro

del Código Penal no se encuentra la figura de la interdicción de manera expresa, si se

puede constatar que la misma se encuentra tacitamente en el Artículo 23 numeral 2o

"Quien en el momento de la acción u omisión, no posea, a causa de enfermedad mental,

de desarrollo síquico incompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la

capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con

esa comprensión, salvo que el trastorno mental transitorio, haya sido buscado de

propósito por el agente."

Y para efecto de poder llevar a la realidad jurídica este instituto penal, es necesario el

agotar procesalmente un juicio para la aplicación de medidas de seguridad y corrección,

debiendo declarar la incapacidad de la persona que haya cometido delito.

4.5. La impoñancia de aplicar el principio de tutelaridad

Es trascendental el tomar en cuenta porque se debe de llevar a la realidad juridica

objetiva la aplicación del principio de tutelaridad, debido a que como ya se desarrollo

dentro de la presente investigación, la parte más debil en toda relacién laboral es el

trabajador, inclusive siendo esto una diferencia social, previa a la relación laboral. Se

puede analizar a nivel general que de forma evolutiva el derecho del trabajo a cambiado

en Guatemala en los ultimos setenta años, ya que antes de la creación del Código de

Trabajo no se concebia dentro de la normativa juridico-laboral el contar con principios
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exclusivos de esta materia y mucho menos que favorecieran a la parte trabajadora, es

por tal motivo que con la creación del Código de Trabajo, el sector trabajador de

Guatemala, tiene una luz y un sinfín de esperanzas ya que por primera vez de forma

historica se reconocen derechos laborales los cuales se encuentran protegidos por una

ideologia protectora de la parte débil dentro de una sociedad guatemalteca reprimida por

el capitalista toda vez que este cuerpo legal incluye garantías mínimas a favor del

trabajador y tutelaridad en sus derechos.

"...4 través del principio de tutelaridad se trata de compensar la desigualdad económica

de los trabajadores, nos lleva casi en forma directa a relacionarlo con el principio de

garantías sociales mínimas y a concebir que es el sustento ideológico de ese otro

principio, lo cual es correcto; sin embargo la máxima expresión del principio de

tutelaridad, se presenta en los casos en que existen suficientes elementos de juicio para

considerar que por situaciones materiales del hecho, una de las partes (el trabajador),

está en desventaja para negociar o establecer formas contractuales o procedimentales

ecuánimes, lo que crea la necesidad de que el legislador cree disposicíones legales que

compensen esa desigualdad, o bien faculta al juzgador para que en sus decisiones

pueda tomar en cuenta las desventajas en que comparece el trabajador y dar un trato

preferente si es necesario equilibrar la situación.

Puede afirmarse entonces, que atendiendo a elementos materiales del hecho, en que se

presume con bases ciertas una situación desfavorable para el trabajador el legislador ha

otorgado una protección jurídica preferente para el trabajador, y que las mismas leyes de

trabajo facultan al juzgador a considerar las situaciones en que el trabajador está en
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clara desventaja y tomar en cuenta esa desventaja al dictar su resolución."Zo

4.6. Las consecuencias que derivan de la aplicación del principio de tutelaridad

en los contratos celebrados entre patronos y trabajadores en virtud de la

declaración judicial de interdicción del patrono

Después de haber desarrollado los numerales anteriores a este en el presente capítulo

se deduce que las consecuencias que se derivan de la aplicación del principio de

tutelaridad en los contratos celebrados entre los patronos y los trabajadores en virtud de

la declaración judicial de interdicción del patrono, estas consecuencias van dirigidas

principalmente a la protección del trabajador con relación a su salario, ventajas

económicas y a las demás prestaciones laborales adquiridas al momento de celebrar el

contrato laboral con el patrono.

Este principio está regulado en el Código de Trabajo Decreto número 1441 del Congreso

de la República de Guatemala, precisamente en el considerando cuarto literal a), e

indica precisamente que el Derecho de trabajo es un derecho tutelar del trabajador es

decir que ampara o defiende a los trabajadores ya que su objetivo esencial es el de

compensar la desigualdad económica de los trabajadores en el entendido de que el

derecho de trabajo no está poniendo al trabajador en una situación ventajosa sobre el

patrono, si no lo que hace es otorgarle una protección jurídica preferente por la

desigualdad económica existente entre ellos.

20 Echeverria Morataya, Rolando, Op. Cit. Pág.25.
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Siempre continuando con las consecuencias de la aplicación del principio de Tutelaridad

entre los contratos celebrados entre patronos y trabajadores en virtud de la declaratoria

judicial de interdicción del patrono, esta aplicación se entenderá que la protección

jurídica preferente a la que hace mención el Código de Trabajo es con tal de proteger los

derechos adquiridos en el contrato de trabajo ya que si se da el caso de ser declarada la

interdicción judicial del patrono, y si alguien quiera dejar sin validez los contratos

laborales en perjuicio del trabajador con el único propósito de perjudicar al trabajador.

El Código de Trabajo, regula lo relativo a la terminación de los contratos de trabajo; así

el Artículo 76 regula que hay terminación de los contratos de trabajo cuando una o las

dos partes que forman la relación laboral le ponen fin a ésta, cesándola efectivamente,

ya sea por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento, o por causa imputable a

la otra, o bien por disposición de la ley, en cuyas circunstancias se extinguen los

derechos y obligaciones que emanan de dichos contratos.

Las causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin

responsabilidad para é1, se encuentran en el Artículo 77 del Código de Trabajo;

asimismo, las causas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de

trabajo, sin responsabilidad de su parte, están reguladas en el Artículo 79 del cuerpo

legal citado

En el mundo de las relaciones que el trabajo subordinado o dependiente origina, se

entiende por despido, la ruptura o disolución del contrato o relación de trabajo por

declaración de voluntad unilateral del patrono, que de tal modo extingue el vínculo
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jurídico que lo une con el trabajador a su servicio.

El despido puede ser directo o indirecto, y también justo o injusto. El despido directo

ocurre cuando es el patrono el que da por terminada la relación laboral; el indirecto se da

cuando es el trabajador el que le pone fin al contrato de trabajo por causa imputable al

patrono.

En relación a lo anotado, el despido puede o no, ser justo o injusto; las causas del

despido justificado deben estar reguladas en la ley.

La terminación del contrato conforme a una o varias de las causas que facultan

trabajador para tal efecto, constitutivas de despido indirecto, surte efecto desde que

trabajador la comunique al patrono, debiendo aquel es este caso cesar inmediata

efectivamente en el desempeño de su cargo.

Fl tiempo que se utilice en la entrega no se considera comprendido dentro de la relación

laboral, el patrono debe remunerarlo de acuerdo con el salario que a éste le

corresponda. En el supuesto anterior, el patrono goza del derecho de emplazar al

trabajador ante los tribunales y antes de que transcurra el término de la prescripción, con

el objeto de probarle que abandonó sus labores sin justa causa.

Si el patrono prueba esto último, debe el trabajador, pagarle el importe del preaviso y los

daños y perjuicios o las prestaciones que indica el Artículo 84 del Código de Trabajo,

según sea el caso y además, el traba¡ador que se dé por despedido en forma indirecta

al

el

Y
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goza asimismo del derecho de demandar a su patrono, antes de que transcurra el

término de prescripción, el pago de la indemnización y demás prestaciones legales que

procedan, de esta disposición se puede establecer que el derecho del trabajo es tutelar

de los trabajadores pero eso no implica que se violen los derechos del patrono, ya que

éste además de que tiene la obligación legal de cumplir con lo que le manda la ley, así

mismo, ésta le protege de aquellos trabajadores de actúen de mala fe.

Aunque la suspensión del contrato de trabajo no implica la terminación de la relación de

trabajo, es necesario su análisis, por lo que se puede establecer que ésta se realiza

cuando sus efectos y obligaciones principales, es decir, prestación de servicios por parte

del trabajador y pago del salario o sueldo por parte del patrono, se encuentran

paralizados.

"La base doctrinaria que sustenta la institución de la suspensión del contrato de trabajo o

suspensión de la relación de trabajo, es que ninguna de las partes es responsable que

existan algunas prestaciones ligadas a hechos justificados o casos fortuitos (descansos

regulados por la ley, licencias por condiciones físicas, accidentes de trabajo, limitación

de locomoción ajena a la voluntad del trabajador, la falta de materia prima, acciones

legítimas de suspensión de labores, etc), que necesariamente interrumpen las relaciones

laborales ya sea en forma individual o en forma colectiva"2l.

La interrupción de servicios y de salario, sin ruptura del vínculo laboral, integra la

suspensión del contrato de trabajo.

60

" rb¡d. Pág.163.



La suspensión del contrato de trabajo puede ser sin causa, por la sola voluntad del

patrono, y con causa. Por su parte el Código de Trabajo regula esta institución, al definir

el Artículo 65, la suspensión del contrato de trabajo así: "Hay suspensión de los

contratos de trabajo cuando una o las dos partes que forman la relación laboral deja o

dejan de cumplir parcial o totalmente, durante un tiempo, alguna de sus respectivas

obligaciones fundamentales (prestación del trabajo y pago del salario), sin que por ello

terminen dichos contratos ni se extinguen los derechos y obligaciones que emanen de

los mismos". La suspensión puede ser individual parcial o total y colectiva parcial y total;

las causas que dan lugar a la suspensión de los contratos de trabajo se encuentran

reguladas en los Artículos 66, 68, 70 y 71 del cuerpo legal citado.

El análisis y estudio del contrato individual de trabajo es muy importante, desde la

suscripciÓn o el inicio de la relación de trabajo. hasta las formas de terminar esta relación

laboral, así como las formas de suspensión del contrato de trabajo. Prestaciones

laborales y jornadas laborales

Las prestaciones laborales son un conjunto de contraprestaciones económicas que el

trabajador tiene derecho a gozar y el patrono obligación de pagar en forma total o parcial

(según sea el caso), en virtud de una relación laboral (vigente o concluida) derivada de la

prestación en forma personal de servicios materiales ylo intelectual.

Otra definiciÓn aportada por Alfonso Brañas, coincide en que prestación es: "Aquella

conducta o comportamiento que el acreedor espera y puede y está capacitado a exigir

del deudor, conducta que en último término incide en dar, hacer o no hacer alguna

61



cosa."22

Raúl Chávez Castillo, sostiene que prestación significa: "Acción y efecto de dar una cosa

por otra o prestar un servicio. Prestación principal es: ...aquella que se demandan

derechos mínimos consignados en leyes", y concluye explicando que como derecho

mínimo se considera: "Derecho elemental que debe gozar un trabajador y que está

previsto en lo anterior como salario, semana de trabajo."23

"La prestación objeto de un contrato puede consistir en la entrega de una cosa o en el

cumplimiento de un hecho positivo o negativo susceptible de apreciación pecuniaria"2a.

Por su parte prestación social es refiriéndose a lo político-laboral, es cada uno de los

servicios estatales, instituciones públicas o empresas de la iniciativa privada deben

proporcionar a sus trabajadores.

Adicionalmente a la retribución económica correspondiente al salario que recibe el

trabajador por la prestación de su trabajo material o intelectual, la ley regula las

prestaciones sociales y económicas que le corresponden.

. Salario mínimo: El Artículo 88 del Código de Trabajo lo deftne de la siguiente manera

"Salario o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud

del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo vigente entre

ambos". Por lo tanto el salario mínimo es la remuneración mínima que percibe el

22 Brañas, Alfonso, Manual de derecho civil, pág. 433" Diccionarios jurídicos temáticos, Vo. lV; Pá9. 130.
-'Cabanellas, Guillermo. Op. Cit. Pá9. 384.
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trabajador por el trabajo realizado, el cual está fijado en la ley, regulado en el

Acuerdo Gubernativo 640-95, del 5 de diciembre de 1995, y Acuerdo Gubernativo

459-2002, entró en vigor 1 de enero del año 2003; y, en los Artículos 103 al 1 15 del

Código de Trabajo.

Ventajas económicas: El Artículo 90, párrafo quinto, del Código de Trabajo, estipula:

"Asimismo, las ventajas económicas, de cualquier naturaleza que sea, que se

otorguen a los trabajadores en general por la prestación de sus servicios, salvo pacto

en contrario, debe entenderse que constituyen el treinta por ciento del importe total

del salario devengado".

Descansos semanales: Después de cada semana de trabajo, el trabajador tiene

derecho a disfrutar de un día de descanso remunerado (Artículo 126 del Código de

Trabajo).

Días de asueto: El trabajador tiene derecho de gozar de los días de asueto con goce

de salario (Artículo 127 del Código de Trabajo).

Vacaciones: Todo trabajador sin excepción tiene derecho a un período de vacaciones

remuneradas después de cada año de trabajo continuo al servicio de un mismo

patrono, cuya duración mínima es de quince días hábiles (Artículo 130 del Código de

Trabajo).

. Aguinaldo: El aguinaldo para los trabajadores del Estado, se encuentra regulado en
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el Decreto Número 74-78 del Congreso de la República de Guatemala (Ley

Reguladora de la Prestación del Aguinaldo para los Trabajadores del Estado);

mientras que el aguinaldo para los trabajadores del sector privado se encuentra

regulado en el Decreto Número 76-78 del Congreso de la República de Guatemala

(Ley Reguladora de la Prestación del Aguinaldo para los Trabajadores del Sector

Privado)

La primera estipula que los funcionarios, empleados y demás personas de los

Organismos del Estado, así como las personas que disfrutan de pensión, jubilación o

montepío, tendrán derecho a aguinaldo en la forma siguiente: El cincuenta por ciento

en la primera quincena de diciembre de cada año y el cincuenta por ciento restante,

durante los períodos de pago correspondientes al mes de enero del año siguiente. En

el segundo se estipula que todo patrono queda obligado a otorgar a sus trabajadores

anualmente en concepto de aguinaldo, el equivalente al cien por ciento del sueldo o

salario ordinario mensual que éstos devenguen por un año de servicios continuos a la

parte proporcional correspondiente.

Bonificación: La bonificación se encuentra regulada en los Decretos 78-89 del

Congreso de la República de Guatemala (Bonificación lncentivos al Sector

Privado), de fecha diez y nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve; y

Decreto Número 42-92 del Congreso de la República de Guatemala (Ley de

Bonificación Anual para Trabajadores del Sector Privado y Público). El primero regula

la bonificación-incentivo para los trabajadores del sector privado, otorgando los

empleadores privados una bonificación incentivo no menor de sesenta y siete



centavos con veint¡cinco centésimas de centavos de quetzales para las actividades

agropecuarias y de sesenta y cuatro centavos con trescientos setenta y cinco

milésimas de centavos de quetzal en las demás actividades, que deberá ser

cancelada por la hora ordinaria efectiva, pagada diariamente en forma semanal,

quincenal o mensual, de acuerdo a la forma de pago de la empresa. La segunda

manifiesta que se establece con carácter de prestación laboral obligatoria para todo

patrono, tanto del sector privado como del sector público, el pago de sus trabajadores

de una bonificación anual equivalente a un salario o sueldo ordinario que devengue el

trabajador.

Esta prestación es adicional e independiente al aguinaldo anual que obligatoriamente

debe pagar al trabajador. La bonificación anual será equivalente al cien por ciento del

salario o sueldo ordinario devengado por el trabajador en un mes, para los

trabajadores que hubieren laborado al servicio del patrono, durante un año

ininterrumpido y anterior a la fecha de pago Esta bonificación deberá pagarse

durante la primera quincena del mes de julio de cada año.

Día de la madre: El Decreto Número 1794 del Congreso de la República de

Guatemala, defecha cinco de octubre de 1968, declara el día de la madre el diez de

mayo de cada año, teniendo las madres asueto y con derecho al pago del salario.

Período de lactancia: Regulado en el Reglamento para el Goce del Periodo de

Lactancia, de fecha 15 de enero de 1973. Toda madre en época de lactancia puede

disponer en los lugares en donde trabaja, de media hora de descanso dos veces al
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día con el objeto de alimentar a su hijo; el período de descanso con motivo de la

lactancia se fija en diez meses a partir del momento del parto, este período podrá

ampliarse por prescripción médica, pero en ningún caso podrá exceder de doce

meses después del parto.
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CONCLUSION DISCURSIVA

Al concluir la presente investigación es ineludible resaltar o enmarcar el problema que

afrontan los trabajadores que hayan celebrado contrato con los patronos y al momento

de la declaratoria judicial de inierdicción del patrono, en este momento el trabajador y

sus derechos adquiridos quedan vulnerables y conminados, por la razón que aquí es

donde corren peligro para que puedan ser despedidos y así no pagarles las prestaciones

a las que tienen derecho, aduciendo el estado mental del patrono que fue declarado

interdicto, por lo expuesto los trabajadores se ven perjudicados económicamente debido

a que perderán su empleo, por ende dejarán de percibir un salario y no tendrán como

sostenerse tanto él como su familia durante el tiempo que dure encontrar un nuevo

empleo.

En virtud de lo anterior se recomienda aplicar el principio de tutelaridad para que los

trabajadores tengan un respaldo jurídico y legal, y evitar que se les perludique

económicamente, así los patronos no tendrán ni la más mínima oportunidad de

intentarlo, y en el caso de hacerlo no lograrán su objetivo de modificar las condiciones

laborales de los trabajadores, este principio debe ser aplicado al momento de iniciar un

juicio ordinario laboral en el supuesto de nulidad del contrato de trabajo por la

interdicción judicial del patrono, con el objeto que este contrato no surta efectos jurídicos

y aduciendo que este no nació a la vida jurídica por la interdicción del patrono, pero este

contrato si nació y surtió efectos con el inicio de la relación de trabajo que en sí es el

perfeccionamiento del contrato de trabajo, por lo tanto el trabajador si cumplió con la

parte del contrato que le correspondía.
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