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Licenciado 
rI\CULTi\C DE C!E'r~Ci/\SCarlos Manuel Castro Monroy 
IlIRI[lICk~' \' ?,OC!f.,Lr:

Jefe de la Unidad de Tesis \':.~\ r~rr=:1Inr-n-'Ii-il-;:-.-:;"i /, 
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i, I'. 18 ENE. 2010 '; I \ \ 
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Licenciado Castro Monroy: . -~-I'-1--""--------l" I! fila' 

En atenci6n a providencia emitida de fecha veinte de enero del alio dos mil nueve, 
procedf a la asesorfa de la tesis de la bachiller Nancy Veronica Escobar De Leon 
intitulada: ANALISIS JURIDICO Y DOCTRINARIO DE LAS PRESTACIONES 
LABORALES COMO PARTE DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE INFORMA LA 
LEGISLACI6N DE TRABAJO VIGENTE EN GUATEMALA, me complace manifestarle 
que: 

1.	 La tesis analiza juridica y doctrinariamente las prestaciones laborales, clases, 
caracteristicas de las mismas, ast como tambien su relaci6n con la seguridad 
social que informa la legislaci6n de trabajo de la sociedad guatemalteca. 

2.	 Para la realizacion del trabajo de tesis se utilizaron los siguientes metodos de 
investigaci6n, tos cuales fueron de utilidad y acordes al desarrollo de la 
misma: el metoda analitico, analiz6 los principios juridicos encargados de 
definir el significado de Ia seguridad social y la importancia de las 
prestaciones sociales; el metodo sintetico, estableci6 el papel que realiza la 
seguridad social y su relaci6n con las prestaciones laborales; el metoda 
inductivo, determin6 el significado de las prestaciones laborales, sus 
caracterfsticas y particularidades y el metodo deductivo, estableci6 las 
prestaciones laborales reguladas en la legislaci6n laboral guatemalteca. Se 
utiliz6 la tecnica documental y de fichas bibliograficas, mediante las cuales se 
recotect6 la informaci6n actualizada para elaborar la tesis. La redacci6n fue 
revisada conforme a los Iineamientos establecidos. 

16 Calle 1-46, zona 10. Guatemala. C.A. 
Tel. 64175668 
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3.	 La bibliografia, conclusiones y recomendaciones se fundamentan y relacionan 
con el desarrollo de los capitulos de la tesis. Despues a reunirme con la 
sustentante, Ie sugeri diversas modificaciones a los capitulos y a la 
introducci6n, siempre respetando su criterio ideolOgico, encontrandose 
conforme con su realizaci6n. 

4.	 Es de importancia la contribuci6n cientifica, debido a que el contenido de la 
tesis es de interes tanto para alumnos, profesionales y para la ciudadania 
guatemalteca, siendo el trabajo realizado un aporte de utilidad. significativo y 
lIevado a cabo con esmero por parte de la sustentante. 

5.	 La hip6tesis forrnulada se comprob6, la cual establece la importancia de las 
prestaciones laborales para el trabajador guatemalteco y mediante las 
mismas se asegura la seguridad social. 

6.	 Personalmente me encargue'de guiar a la sustentante bajo los Iineamientos 
correspondientes a las etapas del proceso de investigaci6n, aplicando para 
ello los metodos y tecnicas correspondientes y antes anotados. 

La tesis reune de forma efectiva los requisitos legales, por 10 que emito 
DICTAMEN FAVORABLE de conformidad con el cumplirniento de los requisitos que sa 
establecen en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura 
en Ciencias Juridicas y Sociates y del Examen General Publico, para su evaluaci6n por 
el Tribunal Examinador. previa a optar al grade academico de Licenciada en Ciencias 
Juridicas y Sociales. 

Me suscribo de usted, en forma atenta y respetuosa. 

16 Calle 1-45, zona 10. Guatemala. C.A. 
Tel. 54175568 
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5.	 Las tecnicas empleadas durante el desarrollo de la tesis fueron la documental y la de 

fichas bibliograticas, con las cuales se obtuvo la informacion doctrinaria de actualidad 

relacionada con el tema. 

6.	 Los objetivos se alcanzaron al establecerse con ellos 10 fundamental de la seguridad 

social en el pais. La hipotesis que se formulo, se comprobo al determinarse con ella la 

importancia jurldica de las prestaciones laborales como parte de la seguridad social en el 

derecho laboral guatemalteco. 

7.	 La tesis es constitutiva de un aporte cientffico para la sociedad guatemalteca y 

personalmente me encargue de guiar a la sustentante por los lineamientos del proceso 

investigativo, empleando los metodos y tecnicas de investigacion anotados. 

La tesis reune los requisitos legales del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de 

Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales y del Examen General Publico, por 10 que 

emito DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda continuar con el tramite respectivo, para 

evaluarse por el Tribunal Examinador en el Examen Publico de Tesis, previa a optar el grado 

academico de Licenciada en Ciencias JUridicas y Sociales. 

Atentamente. 
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INTRODUCCI6N
 

EI tema de la tesis se eligio, debido a 10 esencial del estudio y analisis de la clara 

definicion de las prestaciones laborales, asi como tambien para el planteamiento de una 

taxonomia de las mismas. 

Los objetivos se alcanzaron al sefialar que las prestaciones laborales proporcionan 

estabilidad economica a los trabajadores guatemaltecos. La hipotesis formulada se 

comprobo, debido a que la misma establecio la importancia de lIevar a cabo un estudio 

y analisis juridico encargado de explicar el significado de las prestaciones a la luz de la 

seguridad social; que es el fundamento central que las informa. 

Las prestaciones laborales se encuentran debidamente reglamentadas en Ja legislacion 

laboral vigente en el pais y en la practica es usual que se utilicen diversos terminos para 

definirlas ya que se les puede denominar prestaciones sociales 0 economicas. 

La tesis se desarrollo en tres capitulos: el primero, sefiala la importancia del derecho de 

trabajo, su definicion, resefia historica, evolucion, naturaleza juridica, autonomia, 

fuentes y relacion con otras disciplinas juridicas; el segundo, indica los principios del 

derecho del trabajo, siendo 10 mismos: tutelaridad, aplicacion decreciente, evolutivo, 

obligatoriedad, realismo, sencillez, conciliatorio y rendimiento de la buena fe, y el 

tercero, analiza las prestaciones laborales como parte de la seguridad social que 

informa la legislacion laboral en Guatemala. 

( i ) 
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Se emplearon las tecnicas de fichas bibliograficas y la documental, las cuales fueron de 

utilidad para la obtenci6n de informacion te6rica relacionada con la seguridad social y 

con las prestaciones laborales en Guatemala. Los metodos utilizados fueron: analitico, 

con el cual se seiialaron los principios juridicos que definen el significado de la 

seguridad social; el sintetico, estableci6 el papel de la seguridad social; el inductivo, 

determin6 el significado de las prestaciones laborales, y el deductivo dio a conocer los 

beneficios que las mismas Ie otorgan a los trabajadores guatemaltecos. 

EI trabajo de tesis seiiala la estrecha relaci6n que existe entre la seguridad social y las 

prestaciones laborales en la legislaci6n laboral y con la misma se determina la 

irnportancia de las relaciones obrero-patronales. 

( i i ) 
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1. Derecho de trabajo 

EI derecho laboral como creaci6n del ser humane y de la comunidad, se formul6 con la 

finalidad de mantener la armonia en las relaciones entre patronos y trabajadores, entre 

los cuales se benefician del vinculo laboral; et que da su trabajo y el que paga por el 

servicio prestado. 

1.1. Definici6n 

"EI derecho de trabajo es la rama de las ciencias jlJridicas que abarca el conjunto de 

normas positivas y doetrinarias referentes a las relaciones entre el capital y la rnano de 

obra, entre empresarios y trabajadores, en los aspectos legales, contractuales y 

consuetudinarios de los elementos basicos de la economia, donde el Estado como 

poder neutral y superior, ha de marcar las Uneas fundamentales de los derechos de 

ambas partes en el proceso general de la producci6n",1 

"Derecho de trabajo es el conjunto de teorias, normas y leyes destinadas a mejorar la 

condici6n econ6mico social de los trabajadores de toda indole, esto es, de las clases 

econ6micamente debiles de la sociedad, compuesta por obreros, empleados, 

trabajadores inteleetuales e independientes". 2 

1 Hernandez Marquez, Miguel. Tratado elemental del derecho de trabajo, pag. 14. 
2 Chicas Hernandez, Raul Antonio. Derecho del trabajo, pag. 16. 

1 
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publico que tienen por objeto la debida regulaci6n de los asuntos econ6micos, politiCos 

y jurfdicos, que surgen a la existencia y vida juridica, como resultado de la prestaci6n 

laboral, tanto de patronos como de trabajadores". 3 

1.2. Resefta historica 

Dos son las etapas que tiene que abarcar al astudio del derecho laboral, siendo las 

mismas: la epoca anterior a su formaci6n y la que comprende sus primeras 

manifestaciones, hasta tener la configuraci6n actual. 

Durante la primera etapa no se puede tratar de la existencia de un derecho laboral, ya 

que debido a su mismo desarrollo no se toma en consideraci6n aspectos ni 

humanitarios ni tutelares, y por ende durante la epoca identificada como prehistoria 

laboral, no existe derecho laboral propiamente dicho. 

Pero, el estudio y analisis de dichas etapas previas es de utilidad para la correcta 

interpretaci6n de la forma en la cual fue regulado el hecho relacionado con la prestaci6n 

de servicios en las distintas culturas que se han venido desarrollando mediante la 

historia de la humanidad. No existe correlaci6n 0 efecto de continuidad entre las 

manifestaciones de caracter laboral de la antigOedad y el actual derecho laboral. 

3 Ibid, pag. 18. 
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"Los fen6menos laborales se han dado dentro del esquema de cada cultura en forma ~~~<l..~~~. 

aislada y ha sido poca su incidencia intercultural, salvo instituciones determinadas como 

la esclavitud, que coincidentemente se repite en casi todas las civilizaciones antiguas, 

con ligeras variantes en su regulaci6n. La esclavitud domina el esquema del trabajo 

subordinado de la antigOedad, es claro que dicha instituci6n no encuadra nunca dentro 

del esquema actual del derecho laboral, fue un producto de cada epoca y cada cultura, 

derivado entre otras causas de las continuas guerras en epocas antiguas que sucedian 

entre diferentes pueblos".4 

"EI prisionero de guerra representaba una fuente barata de mane de obra, que por 10 

mismo pas6 a ocupar la mayoria de los pueblos de trabajo, sobre todo de aquellos 

trabajos de baja categoria. Pero era por definici6n un trabajo forzado y el trabajo como 

ahora se interpreta es en principio, un acto de Iibre voluntad entre las partes".5 

No es mucho 10 que se puede anotar en relaci6n al derecho laboral en la antigOedad, en 

primer termino debido a que el trabajo no se encontraba configurado en la antigOedad 

de la forma en que se interpreta en la actualidad, ademas no estaba inspirado en los 

principios tutelares y en segundo termino debido a que son pocas las fuentes de 

caracter hist6rico que han sobrevivido a la fecha en esa materia. Lo que persiste es, el 

riesgo de arribar a conclusiones parciales 0 alejadas de su mismo contexto. 

4 De la Cueva, Mario. Derecho del trabajo, pag. 24. 
5 Ibid, pag. 26 
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"En la Edad Media prevaleci6 el sistema econ6mico de clientela y el trabajo 

ejecutado por los artesanos. Como resultado del sistema feudal, existia una 

proliferaci6n de pequet'ias ciudades. Cada ciudad tenia sus artesanos y su c1ientela, 

aquellos se agruparon en asociaciones que se denominaron guildas, corporaciones 0 

gremios. Estaban formadas por los jefes de taller, y en cada taller habfan tres 0 mas 

categorias de trabajadores: maestros, oficiales, compat'ieros y aprendices". 6 

Las asociaciones de trabajadores tenian un marcado espfritu monopolista y mutualista. 

De cierta forma eran monopolios debido a que dominaban por imperio de la ley, 0 

importando el arte u oficio de que se tratara, debido a que ningun artesano podia 

ejercer su oficio de manera Iibre por muy bueno Que fuera y tenia que someterse al 

sistema gremial vigente en su ciudad comenzando la escala jerarquica por el puesto de 

aprendiz. Era a su vez un sistema mutualista en 10 relativo a la asistencia que de 

manera mutua brindaban los agremiados, sobre todo en casos de enfermedades 0 

accidentes. 

"Cuando la economia feudal fue cediendo paso a un sistema de mayor 

intercomunicaci6n entre las ciudades, se increment6 la competencia comercial y laboral. 

Los maestros, en plan defensivo, hicieron mas rigida la jerarquia del gremio, que tenia 

una serie de obstaculos para los sucesivos ascensos de aprendices y compat'ieros. 

Estos, en respuesta, formaron sus propias asociaciones 0 fratemidades que son los 

6 Ibid, psg. 29 
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antecedentes mas cercanos de IQS actuales sindicatos 0 asociaciones profesionales de 

trabajadores".7 

"EI surgimiento del maquinismo, la expansi6n del comercio y los descubrimientos de 

nuevas regiones, crearon nuevas condiciones econ6micas, entre las que predomin6 la 

escuela del derecho natural que pregonaba una libertad absoluta para las actividades 

del hombre, entre las que se incluian las actividades econ6micas, derivandose que 

cualquier intromisi6n estatal no era mas que una abusiva interferencia en la libre 

actividad de las personas".8 

De la epoca inmediata anterior al surgimiento del derecho laboral, se destaca el 

funcionamiento de los gremios, los cuales consistian en entidades que variaban de 

conformidad con la localidad y con el momento, pero que tenian en comun las 

caracteristicas de mutualista y monopolista. Mutualista debido a que procuraba la 

asistencia y el bien comun de todos sus miembros, constituia una forma de seguro de 

accidentes y de vida debido a que en caso de necesidad los companeros acudian en 

ayuda del afectade y adicionalmente tenian la costumbre de mantener un fondo 

comunal destinado a emergencias de sus miembros. Como monopolio, los gremios 

dejaron bien marcada su huella en la manera que se regul6 dicha actividad econ6mica 

durante varies siglos. Cada gremio era el unico titular de su respectiva actividad con 

exclusi6n legal de cualquier otro interesado. Cualquier persona que quisiera desarrollar 

un arte u oficio, tenia necesariamente que pasar por el tamiz del sistema jerarquico 

7 Rojina Villegas. Rafael. Derecho del trabajo, pag. 30. 
8 Ibid, pag. 32. 
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gremial, y por ende, incorporarse dentro de un gremio comenzando como aprendit:-~aln, c· ",. 

para despues aeceder a los estadios superiores, como 10 son el de ser companero, 

oficial y maestro. No podia irrumpirse de forma directa en el mercado de bienes y 

servicios, debido a que los mismos se encontraban dominados de manera rigida por el 

mismo sistema gremial. Por otro lado, imponlan e incidran de manera directa en los 

precios, debido a que en algunos rubros eran, de hecho los unicos proveedores. 

Los colegios profesionales de la actualidad tienen bastantes coincidencias con los 

antiguos sistemas gremiales, siendo bien marcado el aspecto mutualista asi como 

tambien el de dominic de monopolios de la aetividad a profesional. 

Es claro que un sistema del tipo anotado haya sentado la pauta del trabajo. Si bien se 

pueden invocar algunas razones favorables, sobre todo si te toma en cuenta el 

momenta hist6rico en su conjunto, no se puede negar que el sistema gremial no podia 

continuar por mucho tiempo. 

"La acometida impetuosa contra el sistema gremial en el continente, se empez6 a sentir 

en los anos previos al estallido de la Revoluci6n Francesa, hizo ver el grave deterioro 

de la economia, que atribuy6 precisamente 81 sistema de producci6n dominado por los 

gremios. Por ello promovi6 la emisi6n del "amado Edicto de Turgot, que abolia los 

gremios. Sin embargo, poca atenci6n se brind6 a dicho edicto y los hechos fueron 

precipitando hasta desembocar en la celebre Revoluci6n".9 

9 Ibid, pag. 34. 
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Una vez triunfante el nuevo orden juridico, 0 sea despues de abolido el viejo regimen, 

una de las primeras leyes fue precisamente la de eliminar por completo cualquier 

Iimitaci6n a la Iibertad individual de dedicarse a cualquier actividad economica 

permitida, siendo el principal valladar de ella, cualquier actividad economica Hcita. 

Los primeros intentos de sindicatos se encontraron oontra la linea liberal del 

pensamiento, la que deslegitimaba toda componenda 0 presiOn en el Iibre juego 

econ6mico. Las coaliciones obreras, embri6n de los sindicatos, en el fondo buscaban 

mejorar los salarios y las condiciones de vida, con la finalidad de ejercer influencia 0 

presi6n en el libre juego para la fijaci6n del monto de los salarios. 

Durante el desarrollo del movimiento colectivo laboral, se reconocen tres etapas, 

siendo las mismas: 

Etapa de la represion: "Se proscribio todo intento de los trabajadores de 

presionar en el mercado, se calific6 de sedicion, conspiraci6n y otras figuras 

delictivas, los intentos de huelga y de organizacion. Se persigui6 a los Iideres 

obreros y se trato de sofocar esos movimientos. En plena vigencia de las 

ideas de plena libertad de comercio y trabajo, cualquier presion 0 interferencia 

eran mal vistas".10 

Etapa de la tolerancia: es la que obedece a un cambio en la orientacion del 

Estado. En ella ya no se perseguia a los movirnientos obreros, perc tampoco 

10 Chicas, Ob. Cit., pag. 18 
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se les brindaba protecci6n ni se les creaban normas encargadas de 

regulaci6n. Solamente se les ignoraba, y no se Ies tomaba en cuenta, salvo 

cuandocon sus actuaciones lesionaban el orden publico. "Se empezaba a 

aceptar que el derecho de libra asociaci6n tambien podria ser invocado por 

los trabajadores como por cualesquiera otros ciudadanoOs. se imponia el 

encuadramiento de sus actividades que pe~udicaba el orden publico 

establecido".11 

Etapa de la legalizaci6n: "A principios del siglo XX, emergi6 el concepto de 

derechos sociales y comienzan los gobiernos a reconocer el empuje del 

movimiento colectivo laboral. Ello debido a que quiza la realidad de no 

poderse oponerse al mismo, 0 el interes politico de aprovechar ese 

movimiento, 0 las propias presiones sociales tan convulsionadas a finales del 

siglo, el hecho fue que aquellos movimientos anteriormente perseguidos, 

marginados 0 ignorados, ahora serian reconocidos por la ley. Ese 

movimiento legislativo tuvo a su vez dos fases: la de reconocimiento a nivel 

ordinario de leyes ordinarias, aisladas que reconocian los derechos de los 

trabajadores y una culminaci6n que fue la lIamada constitlJcionalizaci6n de los 

derechos laborales, esto es, que los derechos se reconocian a su mas alta 

expresi6n, es decir, a nivel constitucional; se consagraban dentro de los 

textos constitucionales los derechos de los trabajadores. En Guatemala fue 

11 Ibid, pag. 24. 
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tecnicamente hasta 1945, cuando se plasmaron en la Constituci6n 

derechos, dentro de un sinuoso sendero".12 

1.3. Evoluci6n de las nonnas laborales en Guatemala 

EI mismo proceso de evoluci6n que se disen6 en otras latitudes del derecho laboral, 

tuvo en Guatemala aunque con algun atraso su propia dinamica para la creaci6n y 

aplicaci6n de las mismas. 

"De la era precolombina son pocos los apuntes que se pueden consignar, ya que no se 

cuenta con fuentes certeras y especificas que puedan dar la informaci6n con mayor 

riqueza. Los textos escritos son escasos, escuetos en informaci6n general y con mayor 

raz6n respecto a esta materia; las inscripciones jerOglificas, de las que poco se a 

podido desentraliar, son asimismo informaciones sin fundamento".13 

"De los albores de la epoca colonial han lIegado abundantes reportes de abusos y 

desmanes cometidos por los conquistadores, sobre una raza doblegada y sometida, de 

cuyos miembros se lIeg6 a cuestionar si tenian 0 no alma. La Bula del Papa Paulo III, 

puso fin a esa indigna controversia que da un reflejo del poco aprecio que para algunos 

mereci6 el derecho indigena en un primer estadio postconquista. Instituciones como la 

encomienda 0 el repartimiento, son asimismo tristes ejemplos de esos tiempos. EI 

influjo de ideas humanitarias y la actividad de personajes de la talla del obispo 

12 Ibid, pag. 25. 
13 Ibid, pag. 25. 
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Francisco Marroquin y Fray Bartolome de las Casas, fueron ganando terreno para dar ........:.-;

lugar a un mejor tratamiento del indigena en el desarrollo de Guatemala. Fue pues una 

epoca de grandes contrastes: a la par de colonizadores prepotentes. se encuentran 

personas que dedicaron su vida en pro del beneficio de la poblaci6n nativa".14 

Las famosas Leyes de Indias tienen un significado reconfortante y son consideradas 

como un ejemplo positivo del influjo de las corrientes humanistas y ademas manifiestan 

un intento claro de la Corona Espanola de limitar los desmanes que los subditos 

cometian en estas latitudes. 

Pero la autEmtica evoluci6n del orden juridico laboral guatemalteco se ubica a finales del 

siglo XIX. EI movimiento legislador promovido por la reforma liberal fue bastante 

incidente en 10 que era el embri6n de la nueva disciplina juridica. De dicha epoca a la 

fecha, poco mas de un siglo ha sido testigo del nacimiento, crecimiento y 

posicionamiento del actual derecho del trabajo. 

Las primeras regulaciones laborales especificas contaban con un acento civilista bien 

marcado. liEI propio C6digo Civil de 1877 10 comprende dentro de los contratos, como 

uno mas, incluyendo en su articulado el caso en que al existir duda se estara a 10 que 

diga el patrono bajo palabra. En los Considerandos del Decreto numero 486, de 1894, 

se consigna que aunque no se oculta a fas autoridades delegadas para hacer leyes y 

para cumplirlas, que ef trabajo en una sociedad Iibre no debe reglamentarse sino dejar a 

la espontaneidad individual de oferta y demanda, se hace necesario dictar tramites que 

14 Ibid, pag. 27. 
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allanen el perfodo de transici6n que sufre el trabajo y el paso del estado coactivo al d~d 
acci6n independiente. En esta etapa la fuerza 0 posici6n contra la libra contrataci6n 

laboral sa encontraba sometida a los tribunates de justicia para que sufrieran el castigo 

por delito contra la libertad de las personas". 15 

Es bien clara la posici6n inicial de la legislaci6n guatemalteca, la que es de corte 

tipicamente privatista y de su giro al ir absorbiendo los nutrientes que han abonado esta 

disciplina con los principios de tutalaridad y de intervenci6n estatal mediante la 

regulaci6n laboral. 

1.4. Naturaleza juridica 

EI aparecimiento del derecho laboral como una disciplina aut6noma dentro de las ramas 

del derecho, plantea la determinaci6n de su ubicaci6n, su encuadramiento y su 

pertenencia. 

"En la evoluci6n e implementaci6n del derecho laboral se encuentran constantemente 

dos corrientes opuestas: los publicistas y los privatistas. AI tomar en cuenta 10 publico, 

se acepta una intervenci6n, una imposici6n estatal sobre ellibre ejercicio de la voluntad, 

por el contrario, al darle prioridad a la corriente privatista, se limita la injerencia legal 

proclamando la plena libertad contractual consistente en la injerencia estatal frente a la 

autonomia de la voluntad". 16 

15 Ibid, pag. 29.
 
16 Florian, Eugenio. Elementos del derecho de trabajo, pag. 17.
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~la,SLas corrientes ideol6gicas antes anotadas se difunden en una comunidad y 

tomadas en cuenta por los legisladores, quienes a su vez las plasman en disposiciones 

de caracter normativo, 0 sea en normas juridicas. Dependiendo de la corriente 

predominante, asi se ira perfilando el derecho laboral positivo de cada pais. La misma 

dialectica que se produce en la doctrina, se repite en las discusiones parlamentarias, de 

forma que se escuchen los argumentos encontrados que propugnan por un derecho 

laboral en un papal activo, 0 por el contrario, por un derecho laboral pasivo, secundario. 

De forma tradicional sa ha considerado al derecho laboral como una rama del derecho 

publico. EI C6digo de Trabajo es claro al determinar que el derecho de trabajo consiste 

en una rama del derecho publico, por 10 que al ocurrir su aplicaci6n, el interes privado 

tiene que ceder ante el interes social 0 colectivo. 

Lo anotado, debido al hecho de que las primeras manifestaciones del derecho laboral 

han side indudablemente de matiz publico, como las limitaciones de la jornada de 

trabajo, las prohibiciones a determinadas actividades. 

En el momento hist6rico de la creaci6n del derecho de trabajo, predomin6 el principia 

del interes publico, en el sentido de que es tendiente a la protecci6n de las grandes 

mayorias y a evitar la existencia de una confrontaci6n de clases. EI surgimiento mismo 

de dicha disciplina juridica responde a una voz generalizada, la cual reclamaba la 

participaci6n activa del Estado en la soluci6n de los ingentes problemas 

socioecon6micos de los cuales se padecia en esa epoca. 
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Debido a ello, la aplicaci6n de sus primeras regulaciones se lIevo a cabo en forma~~ ~. 

generalizada e imperativa. Existe a su vez un enfasis bien marcado de imperatividad de 

las normas y al interes general que persigue. Ademas, existe la necesidad constante 

de tutela estatal y se propugna una intervenci6n creciente, tanto en el ambito laboral 

como tambien en otras areas del quehacer humano. 

La ubicaci6n del derecho laboral en el derecho publicQ encuentra su cimiento ideol6gico 

en el concepto de justicia distributiva. Es bien clara la diametral oposici6n de esta 

corriente con la privatista, la que raclama una retracci6n de la participaci6n estatal para 

dar lugar a un mayor ambito de libertad contractual entre las partes. 

Es de importancia la determinaci6n de la rama jurfdica a la cual pertenece el derecho 

laboral debido a que dependiendo de su ubicaci6n asf sa aplicaran los criterios para su 

interpretaci6n. En Guatemala la ubicaci6n y determinaci6n del derecho laboral es en el 

derecho publico. 

1.5. Autonomia del derecho laboral 

EI derecho consiste en una creaci6n del ser humane que pone a su servicio la 

regulaci6n de las interrelaciones que se derivan de la actividad de los mismos seres 

humanos. 

De conformidad al desarrollo de la gama de actividades humanas, asi tambien se 

amplia la necesidad de que aparezcan nuevas normas juridicas para la regulaci6n 

13
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precisa de dichas funciones. Esta necesidad crece de forma constante, debido a que~~
 
progreso de las comunidades se traduce siempre en una diversificaci6n de las acciones
 

humanas.
 

En respuesta a dicha exigencia, el ordenamiento juridico se ha ido ampliando y 

amoldando para ir entendiendo nuevas interrelaciones en la forma que una comunidad 

10 demande. Es por elto que el derecho crece al lado del quehacer humane de manera 

que permite la observaci6n de una actividad constante. 

Por norma general las nuevas disciplinas juridicas aparecen de otras con las cuales 

guardan una mayor relaci6n y que les han dado acogida hasta que la nueva rama 

pueda identificarse como una disciplina propia. 

EI derecho laboral se deriva del derecho civil, debido a que anteriormente las relaciones 

de trabajo eran objeto de un centrato Iibre entre particulares. EI contrato laboral se 

encargaba de equiparar al contrato de arrendamiento. 

"Las primeras luces emancipadoras de 10 laboral datan del primer tercio del siglo 

pasadol cuando surgieron las primeras normas que establecian Iimites a la previa 

contrataci6n entre los particulares. Fue aqui cuando se establecieron los primeros 

Iimites a las jornadas de los menores de doce alios, cuando se prohibi6 eI trabajo de 

menores de nueve alios, cuando se fijaron salarios minimos. Fueron esas las primeras 

manifestaciones de asa rama saliente del derecho, hasta ese entonces cobijadas dentro 

14 
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del area civil, aunque con una marcada disconformidad debido a la evidente naturaleza~~' 

publica y tutelar de esas disposiciones". 17 

Debido a 10 citado es que el derecho comun de entonces se consider6 como insuficiente 

e inadecuado para la resoluci6n de los emergentes fen6menos sociol6gicos, se fue 

perfilando una nueva disciplina juridica que tuvo que encargarse de recorrer un camino 

azaroso desde sus primeros pasos en la busqlJeda de su propia identidad, justificando 

sus manifestaciones publicistas, pero teniendo que nutrirse de su rama matriz, 0 sea del 

derecho civil, en tanto se consolidaba en su conjunto. 

La autonomia del derecho del trabajo cuenta con elementos de importancia, siendo los 

mismos los siguientes: 

Cuenta con un campo propio de aplicaci6n, consistente en las relaciones 

laborales sUbordinadas. Efectivamente, el derecho del trabajo es el lIamado y 

no otra rama del derecho a la regulaci6n de las relaciones humanas que se 

derivan de las prestaciones de trabajo subordinado. El campo del derecho 

laboral es extenso, debido a que la cotidiana relaci6n de trabajo crea una 

serie de diversas situaciones. 

Es notoria su independizaci6n del derecho civil, del cual formaba parte con 

anterioridad. En la actualidad es innegable la brecha que se encarga de la 

17 Ibid. pag. 20 

15 



d';;;.N- -Vli'lb;.'\ 
<::>'" ~~ ~OO'~ 

<?~{) - 1:-.
i1~ Ii~' ';".1 __ ~ 

I ~i ~ SECFlETARIA ~ 

\;;---~~ 
separacion de ambas disciplinas juridicas, a pesar de las semejanzas que po~~ 

la comunidad de origen tienen. 

Cuenta con autonomia legislativa, la cual lIego a su momenta culminante con 

la enunciacion de los derechos de orden laboral en un texto constitucional. 

Debido a ello aparacio en Guatemala el Codigo de Trabajo en 1947, asi como 

una fecunda produccion de normas juridicas e toda categoria de orden 

laboral, a 10 que tambien tiene que agregarse la ley profesional, esto es, el 

pacto colectivo. 

Cuenta con autonomia jurisdiccional y administrativa. Las disputas y las 

diferencias que se originan del hecho de la prestacion de trabajo, son 

encaminadas por un tribunal especifico y privativo, ademas las cuestiones 

administrativas de trabajo son manejadas mediante organisrnos dedicados 

con exclusividad a asuntos laborales. En Guatemala funcionan los Tribunales 

de Trabajo y Prevision Social, las Salas de Trabajo y Prevision Social, el 

Ministerio de Trabajo y Prevision Social y la Inspeccion General de Trabajo. 

Posee autonomia cientifica y didactica ya que existe un elevado numero de 

tratadistas que han dedicado estudios completos a materias de caracter 

exclusivamente laboral. 

Tiene autonomia de principios ya que ademas de contar con los principios 

que inspiran al resto de disCiplinas juridicas, el derecho de trabajo se 

16 
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encuentra inspirado por principio$ que Ie son propios V caracteristicos, como ~:'.:,..s...y 

el de tutelaridad del trabajador. Este ultimo ha sido justamente el principio 

que provoc6 el rompimiento del derecho del trabajo con el derecho civil, 

debido a que en esta segunda rama anotada no existe compatibitidad alguna 

para la aceptaci6n de la inclusi6n del derecho de trabajo como una rama 

juridica, siendo un conjunto de normas, debido a que dicha tutelaridad no 

compagina con el resto del mundo juridico, debido a que toda rama juridica 

por esencia es objetiva e imparcial. Para 10 s efectos de la interpretaci6n de 

las normas laborales, se tiene que acudir en primer termino at interes de los 

empleados en armonia con I~ convivencia social, V para la integraci6n del 

derecho se acude a los principios del derecho de trabajo, despues de la 

equidad, la costumbre 0 el uso local, en armonia con dichos derechos y por 

ultimo de conformidad con los principios V leves del derecho comun. 

Tiene fines autenticos, debido a que procura la existencia de mejores 

condiciones para los trabajadores, evitando la fricci6n y la confrontaci6n por 

motivos laborales, manteniendo a su vez un equilibrio en la situaci6n laboral, 

procurando a su vez una armonia social. Este fin es el que se encarga de la 

justificaci6n de la raz6n misma de ser de esta disciplina. Cuando esta 

finalidad sea obtenida por otros medios, entonces el derecho laboral 

simplemente no tendria raz6n alguna de ser. Los fines del derecho Iaboral 

consisten en mantener un orden social, justo y arm6nico evitando con ello que 

los roces derivados de las relaciones laborales comprometan el ordenamiento 

social. 
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EI derecho de trabajo cuenta con instituciones propias, 

inaplicables en otras disciplinas juridicas, como 10 son las convenciones 

colectivas, los conflictos colectivos, la huelga, el pare y las Iimitaciones de la 

jornada de trabajo. EI conflicto juridico que implica el incumplimiento de un 

precepto legal, es comun a todos los ordenamientos juridicos, perc el conflicto 

econ6mico-social surge por desacuerdos econ6mico-sociales, y por ende este 

conflicto no existe en ninguna otra rama juridica a excepci6n del derecho de 

trabajo y mas concretamente en el derecho colectivo, en el que se ocupa un 

lugar de bastante importancia. Por su lado, la huelga es una instituci6n 

perteneciente con exclusividad al derecho colectivo laboral, debido a que es 

un medio de presi6n que se encuentra legitimizado por la norma para 

provocar un acuerdo en el centro de labores cuando se abre una negociaci6n 

colectiva. AI igual que estas tarnbilm existen otras instituciones que son 

autenticas de esta rama juridica, las que son desconocidas y hasta 

inadmisibles en otras disciplinas. las instituciones del derecho laboral en su 

propio campo de aplicaci6n son privilegiadas y se sobreponen a cualesquiera 

otras que pudieran contender. Cuando fallece un trabajador, las prestaciones 

laborales no se distribuyen de conformidad con la normativa civil de la 

herencia 0 de las declaraciones de ultima voluntad, sino con la normativa 

proteccionista que es propia de esta disciplina. 

1.6. Fuentes del derecho de trabajo 

Las fuentes formales exclusivas 0 especificas del derecho de trabajo son las siguientes: 
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Pacto colectivo: consiste en el producto final del acuerdo tornado por u 

empleador y un grupo de trabajadores, para la regulaci6n de las condiciones 

generales de trabajo y por un tiempo determinado, el cual se fija dentro de la 

misma convenci6n. 

Dentro de la mayoria de las grandes empresas guatemaltecas, se encuentra 

vigente un pacta colectivo y la tendencia se encamina a la generalizaci6n de la 

negociaci6n colectiva. Por un lado, constituye una de las exigencias primarias de 

los grupos de trabajadores, la cual se encuentra ampliamente respaldada par los 

grupos de trabajadores y ampliamente respaldada por la ley, los convenios de la 

Organizaci6n Intemacional de Trabajo (OIT) y la propia dinamica de la 

globalizaci6n. En todo caso, la necesidad de negociar aparece del hecho que un 

centro de trabajo concentre a muchas personas y por ende la legislaci6n de 

Guatemala establece la obligaci6n del empleador de negociar el pacta con Sus 

trabajadores sindicalizados 0 bien de atender las solicitudes que realicen los 

grupos coaligados. 

La importancia del pacto colectivo no se encuentra unicamente en el aspecto 

obligatorio que se impone, sino que tambien puede ser tornado como un 

instrumento de mucha utilidad para el mejor desarrollo de las actividades en el 

centro de trabajo, para el mejoramiento de la armonia laboral y por 10 mismo, 

para el empleador. 
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EI futuro del derecho laboral se dislumbra cada vez mas especifico, en~~
 

contraposici6n a un derecho general e impuesto a traves del 6rgano legislativo.
 

En vez de normas globales, aplicables supuestamente a toda actividad de
 

caracter econ6mico, se tienen que fijar normas en el mismo centro de labores
 

que sean aplicables de manera concreta a las realidades del centro de trabajo,
 

realidades que los mismos actores conocen bien y que los Iegisladores en su
 

mayoria desconocen.
 

EI pacta coleetivo cuenta con vigencia de uno a tres alios y se fija como parte
 

global de la negociaci6n. AI empleador Ie conviene un plazo de tres alios y a los
 

trabajadores por supuesto un plazo mas corto.
 

EI pacta se comprende dentro de la negociaci6n colectiva y por 10 mismo tiene
 

que orientarse el concepto en el sentido de que ambas partes dentro de Ia
 

negociaci6n tienen que obtener beneficios y dar concesiones a la otra parte. No
 

se trata solamente de la determinaci6n de hasta donde llegan los beneficios del
 

sindicato. EJ concepto tiene que ser reencauzado a que los trabajadores tiene
 

que dar algo como contrapartida.
 

EI pacta coleetivo suple a la ley, debido a que la supera en cuanto a beneficios
 

para los trabajadores. Por ende, para un empleador la norma laboral se
 

fundamenta en diversas normativas, por un lado el C6digo de Trabajo y las
 

normas complementarias, pera tambien aplican el pacta colectivo de empresa,
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pacta colectivo de industria 0 regi6n en sO caso. Par 10 mismo, los pactos ";""l7>aia, C 1-' ~ 
colectivos tienen su propio campo de aplicaci6n en las relaciones laborales. 

Pacto colectivo de industria, actividad 0 regi6n: cuenta con una mayor amplitud y 

cobertura. No comprende solamente un lugar de trabajo sino que tiene una 

aplicaci6n a toda una serie de empresas que se dediquen a una misma actividad, 

o que se encuentren en un misrno ambito territorial. 

Los interlocutores de este pacto, por ende, serian los representantes de un 

amplio sector productivo que aglutina a diversas empresas y a varios sindicatos, 

por un lado a las carnaras gremiales y por ef otro a las federaciones 0 

confederaciones sindicales. 

Debido al poco arraigo que en la sociedad guatemalteca ha tenido la negociaci6n 

colectiva, la mayoria de los casas son de pactos de empresa 0 bipartitos, y 

practicamente no existe a la fecha negociaci6n tripartita. Sin embargo, se 

manifiestan intentos para la materializaci6n de este tipo de negociaci6n. 

Convenio colectivo: consiste en una modalidad del pacta colectivo, cuando el 

negociador de la parte laboral no es un sindicato sino un grupo coaligado de 

trabajadores que se encuentra constituido en un comire ad-hoc. EI articulado de 

los pactos colectivos hace referencia con exclusividad a los sindicatos, 

excluyendo por 10 mismo a los grupos laborales no organizados en dicha forma. 

Pero, la realidad impone que tambiem estos grupos, en tanto que no sean 
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sindicatos, negocien de manera colectiva y al producto de dicha negociacion se 

Ie denomina convenio colectivo. Es de suponer que, en la medida que se 

desarrolle la creacion de los sindicatos, los convenios colectivos iran cediendo su 

puesto a los pactos coIectivos. 

1.7. Relacion con otras disciplinas juridicas 

EI derecho laboral persistio bajo la cobertura del derecho civil hasta mediados del siglo 

pasado, en el cual comenzo a mostrarse una figura que con el tiempo fue 

incrementandose. Pero dicha larga convivencia con el derecho civil ha dejado su marca 

impronta en todo 10 relacionado con la rama laboral. EI contrato como una de las 

instituciones civiles de mayor relevancia, se traslado a 10 laboral aunque con matices 

propios, debido a que si bien se otorga plena validez a los contratos, difiere, entre otros 

aspectos, 10 relacionado con las normas de interpretacion ala licitud y nulidad. 

Despues de que surgio el derecho laboral, los estudiosos del mismo tuvieron que tomar 

prestadas las instituciones de ese entonces vigentes, para su aplicacion a la nueva 

disciplina, al acuerdo inicial de voluntades entre el empleador y el trabajador se 

denomino contrato y por extension se Ie aplicaron sus principales elementos, a pesar de 

que pronto se noto que no era la figura mas adecuada, toda vez que dicho acuerdo de 

voluntades contaba con limitaciones marcadas que Ie imponia el ordenamiento laboral. 

Pero, a falta de una mejor definicion, el punta de partida del engranaje laboral 10 

constituye el contrato, que consiste en una institucion que se nutre de un matiz de 

caracter civilista. De ahi la recurrencia constante de 10 laboral a 10 civil. 
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En 10 colectivo las regulaciones de los sindicatos han sido tomadas de tales ~~:;"./
 

instituciones civiles y mercantiles reguladoras de las asociaciones, de las asambleas
 

generales y de los consejos de administraci6n. Ninguna disciplina juridica ha regulado
 

en mejor manera el desenvolvimiento de las asociaciones humanas.
 

Por ende, 10 laboral se ha prestado de dichas instituciones en cuanto se apliquen a las
 

asociaciones obreras, tales como los sindicatos. Asimismo han orientado las normas
 

mercantiles de la representaci6n de las personas juridicas para normar 10 propio en
 

relaci6n a los sindicatos.
 

De 10 penal se han prestado instituciones para la adecuaci6n del orden punitivo laboral,
 

como 10 son sanciones contra infractores de las leyes laborales que sirven de base para
 

la inspecciones de trabajo.
 

EI derecho constitucional es la inspiraci6n y matriz de tOOo el ordenamiento juridico y
 

establece los lineamientos fundamentales, basicos e incuestionables del derecho
 

laboral. La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala regula los principios
 

basicos, lineamientos y principales prestaciones laborales. Destacan dentro de esos
 

principios el de tutelaridad y el de irrenunciabilidad de los derechos, asi como tambiem
 

se proclama que esos derechos son minimos y susceptibles exclusivamente de ser
 

mejorados. Por ende, ninguna norma ordinaria ni negociaci6n colectiva, puede derogar
 

alguno de esos derechos minimos de los trabajadores guatemaltecos.
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En 10 relacionado a 10 procesal establece sus propios procedimientos, a pesar de que '<;~."~~::.3'"
 

admite de manera supletoria la aplicaci6n mas depurada del procedimiento civil y
 

mercantil, siempre que no sea contraria a los principios procesales del trabajo.
 

"EI derecho laboral tiene una marcada relaci6n con la lIamada previsi6n social y con la 

politica social. La previsi6n social coincide con el derecho laboral en cuanto a su 

marcado caracter protector. Sin embargo el primero se limita a 10 que es el trabajador 

subordinado, a diferencia de la previsi6n social que tiende a extenderse a otros grupos 

sociales como los trabajadores aut6nomos y desempleados. La previsi6n social se 

implementa basicamente en una etapa en que los beneficiarios va no son trabajadores, 

por 10 que sus medios V tecnicas juridicas son diferentes. Sin embargo, ambas esferas 

se encuentran tan interrelacionadas, que el ministerio del ramo sa denomina Ministerio 

de Trabajo y Previsi6n Social, V los tribunales competentes son Juzgados de Trabajo y 

Previsi6n Social. La poHtica social, por su parte, comprende un campo de ideas y de 

discusiones ideol6gicas".18 

Es de importancia tener conocimiento de las diversas disciplinas juridicas que se 

relacionan con el derecho de trabajo, de manera que no se confundan con las tecnicas 

Ylos fines del derecho laboral. 

EI derecho laboral se encarga del mantenimiento de su autonomia, sin desmentir su 

innegable nexo con otras ramas jlJridicas, como fuentes subsidiarias a las que recurre 

para su plena integraci6n. 

18 Rojina. Ob. Cit., pag. 32. 
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2. Principios del derecho de trabajo 

EI derecho de trabajo para mantener las relaciones entre los trabajadores y 

empleadores, precisa nutrirse de deterrninados principios que tienen que dar forma a su 

estructura intrinseca, en congruencia con su motivo de ser y con los cuales tiene que 

identi'ficarse de manera plena en todas sus manifestaciones. 

2.1. Tutelaridad 

La protecci6n del trabajador es constitutiva de la raz6n de sar del derecho laboral. No 

solamente consiste en el germen en sus origenes, sino que tambiem es su actual 

sustentaci6n. 

"Las normas laborales surgieron como una voz de protesta por los excesos y abusos 

que se cornetian en contra de las personas en ocasion del trabajo. Reclamos contra las 

jornadas extenuantes, frente al trabajo insalubre contra las condiciones laborales y 

mujeres y menores de edad por los bajisimos salarios. De ese primer embri6n se fue 

gestando todo un aparato normativo de incalculables proporciones y proyecci6n". 19 

Los alcances de la titulatidad han lIegado a tal punto, que la tutelaridad de que un 

grueso sector de la doctrina considera que el derecho laboral consiste en un derecho de 

19 Florian. Ob. Cit., pag. 24. 
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la clase trabajadora, en cuanto que enfocan los beneficios que se otorgan casi~€'I1-:.d 
exclusivamente al trabajador para enfrentar al empleador. 

La legisJaci6n laboral guatemalteca determina que la tutelaridad trata de compensar la 

desigualdad econ6mica de los trabajadores, otorgandoles una protecci6n juridica 

preferente. EI derecho de trabajo es el antecedente fundamental para que impere una 

efectiva Iibertad de contrataci6n, tal y como se regula en los Considerandos del C6digo 

de Trabajo. 

EI primer considerando del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de 

la Republica de Guatemala: "Que se hace necesario revisar la legislaci6n laborai 

vigente, a efecto de introducirle las modificaciones que la experiencia ha aconsejado". 

EI segundo considerando del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso 

de la Republica de Guatemala: "Que es conveniente ajustar y precisar los conceptos del 

C6digo de Trabajo, con el objeto de acomodarlos a la doctrina y a la tecnica juridica, asi 

como integrarlo con los precedentes de los tribunales del ramo e incorporar al derecho 

positive nacional las disposiciones aceptadas por Guatemala, al ratificar diversos 

convenios intemacionales de trabajo". 

EI tercer considerando del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de la 

Republica de Guatemala regula: "Que las caracteristicas ideol6gicas que deben inspirar 

la legislaci6n laboral, son las siguientes". 
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EI cuarto considerando del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso d~ ~. 

la Republica de Guatemala regula: "Que esas caracteristicas ideol6gicas del derecho de 

trabajo y, en consecuencia, tambien las del C6digo de Trabajo, por ser este una 

concreci6n de aquel, adaptadas ala reandad de Guatemala se pueden resumir asi: 

a)	 EI derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata 

de compensar la desigualdad econ6mica de estos, otorgandoles una protecci6n 

juridica preferente; 

b)	 EI derecho de trabajo constituye un minimum de garantias sociales, protectoras 

del trabajador, irrenunciables unicamente para este y lIamadas a desarrollarse 

posteriormente en forma dinamica, en estricta conformidad con las posibilidades 

de cada empresa patronal, mediante la contrataci6n individual 0 colectiva y, de 

manera muy especial, por medio de los pactos colectivos de condiciones de 

trabajo; 

c)	 EI derecho de trabajo es un derecho necesario 0 imperativo, 0 sea de aplicaci6n 

forzosa en cuanto a las prestaciones minimas que conceda la ley, de donde se 

deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomia de 

la voluntad, propio del derecho comun, el cual supone err6neamente que las 

partes de todo contrato, tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un 

convenio, sin que su voluntad este condlcionada por diversos factores y 

desigua/dades de orden econ6mico-social; 
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d)	 EI derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo; 10 primero, porqu~~ 
estudia al individuo en su realidad social y considera que para resolver un caso 

determinado a base de una bien entendida equidad, es indispensable enfocar 

ante todo la posicion economica de las partes, y 10 segundo, porque su tendencia 

es la de resolver los diversos problemas que con motivo de su aplicacion surjan, 

con criterio social y a base de hechos concretes y tangibles; 

e)	 EI derecho de trabajo es una rama del derecho publico, por 10 que al ocurrir su 

aplicacion, el interes privado debe ceder ante el interes social 0 colectivo; y 

f)	 EI derecho de trabajo es un derecho hondamente democn:fltico porque se orienta 

a obtener la dignificaciOn economica y moral de los trabajadores, que constituyen 

la mayoria de la poblacion, realizando asi una mayor arrnonra social, 10 que no 

perjudica, sino que favorece los intereses justos de los patronos; y porqlJe el 

derecho de trabajo es el antecedente necesario para que impere una efectiva 

libertad de contratacion, que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala, 

puesto que al limitar la Iibertad de contratacion puramente juridica que descansa 

en el falso supuesto de su coincidencia con la libertad econ6mica, impulsa al 

pais fuera de los rumbos legales individualistas, que solo en teoria postulan a la 

libertad, la igualdad y la fraternidad". 

EI quinto considerando del Codigo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso 

regula: "Que para la eficaz aplicacion del Codigo de Trabajo es igualmente necesario 

introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin de 
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expeditar la trarnitaci6n de los diversos juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de ~. 

normas procesales daras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos, que 

permitan administrar justicia pronta y cumplida; y que igualmente es necesario regular 

la organizaci6n de las autoridades administrativas de trabajo para que estas puedan 

resolver con celeridad y acierto los problemas que su~an con motivo de la aplicaci6n de 

la legislaci6n laboraf', 

EI sexto considerando del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de la 

Republica de Guatemala regula: "Que las normas del COdigo de Trabajo deben 

inspirarse en el principio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo 

y atender a todos los factores econ6micos y sociales pertinentes". 

AI determinar la existencia de Iibertad de contrataci6n en la Iegislaci6n laboral 

guatemalteca, se da a entender que puede existir una contrataci6n con Iimitada Iibertad 

al lIevar a cabo 0 plasmar la misma, en el que una de las partes sa ve compelida a la 

aceptaci6n de las condiciones de la otra parte. EI contrato de trabajo viana a ser una 

variante del contrato de adhesi6n, una parte impone las condiciones laborales y la otra 

Ie queda la aceptaci6n 0 no de las mismas, sin poder tener incidencia directa an la 

fijaci6n de dichas condiciones. 

Debido a dichas circunstancias, el derecho laboral guatemalteco se conceptua como un 

mecanismo compensatorio de la desigualdad que ocurre entre las partes de la 

contrataci6n laboral. EI mismo viene a desempanar un papel de nivelador de la 

posici6n econ6micamente debil en que se encuentra quian depende de su salario para 
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su supefVivencia. En dicho sentido, si las normas laborales no tuvieran un pap~~~·~· 

protag6nico, entonces se manifestaria la desigualdad y por 10 mismo se repetirian los 

abusos. 

Por ende, lIevado este enfoque a un extremo, el derecho laboral no vendria a ser mas 

que un escudo encargado de proporcionar protecci6n en contra de los excesos. Esta 

linea de ideas presupone que los intereses patronales y laborales son completamente 

opuestos, que por 10 mismo son tendientes a ser tambien contenciosos y litigiosos 

existiendo un estado latente de conflicto entre las partes del contrato laboral. 

"Aceptada la tutelaridad como ingrediente matriz y distintivo de esta rama juridica, la 

9ama de su aplicaci6n se manifiesta en diferentes concepciones que Ie dan forma. Por 

10 mismo, existen posiciones muy dispares que varian desde una tutelaridad 

protagonista, hasta otras que Ie asignan un papel periferico y secundario. De una parte, 

autores sostienen que la tutelaridad tiene como objetivo sefVir de instrurnento decisivo 

de reivindicaci6n y lucha frente al empleador. Frente a ellos, otro sector senala y 

determina que se procura reestablecer un equilibrio, supuestamente roto, entre las 

partes, 0 que puede servir como instrumento que tienda a la superaci6n de las 

diferencias de clases, procurando dar a los trabajadores acceso a la propiedad de los 

medios de producci6n".20 

La funci6n del derecho consiste en el mantenimiento de la paz social, asi como tambien 

de los derechos individuales. En dicha afirmaci6n convergen simultaneamente todos 

20 Ibid, pag. 25. 
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los autores y en 10 que difieren en selialar los caminos por los que supuestamente ~ . 

conducen de conformidad con el campo ideol6gico en que cada uno se ubique. 

Es de importancia examinar la tutelaridad bajo un criterio teleol6gico, si es un fin en si 

mismo 0 si, por el contrario, consiste en un mero vehiculo para la obtenci6n de aquel 

fin. Durante las ultimas decadas se ha desarrollado el concepto de que el fin primordial 

del derecho laboral consiste en la contribuci6n a la armonla dentro del marco de una 

sociedad, y por 10 mismo, su finalidad esencial es consistente un una herramienta para 

alcanzar el equilibrio en la fijaci6n de las condiciones laborales y de dicha forma 

materializar la armonia. 

La tutelaridad es solamente el medio para alcanzar un fin prioritario cOnsistente en la 

paz y la concordia social. 0 sea, 10 que busca es evitar fricciones y luchas entre los 

propietarios de los medios de producci6n asalariados. 

"Se pretendi6 en sus inicios proteger al trabajador y se Ie sigue protegiendo. Sin 

embargo, debe destacarse que las motivaciones de esa intervenci6n protectora han 

variado. La situaci6n en que los trabajadores se encontraban anteriormente, no es la 

misma que Ia actual, el desarrollo del derecho, el incremento de los medios de 

comunicaci6n, la misma organizaci6n laboral y la solidaridad internacional obligan a 

considerar un cambio en las circunstancias que se dan en la actualidad y las que 

justificaron el aparecimiento de esta disciplina".21 

21 Ibid, pag. 26. 
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Es razonable la consideraci6n de prestar protecci6n at debil, la que tiene que ser mayor 

en la medida de su debilidad y por ende en sus fases primarias esta rama fue 

marcadamente tutelar. En la actualidad, los trabajadores, en tlmninos generales, han 

superado con mucho los lamentables estadios de aislamiento y desprotecci6n den que 

se encontraban en la antigOedad. En el caso de los convenios colectivos, las 

desigualdades han desaparecido debido a la uni6n de los trabajadores frente al 

patrono. 

En el campo colectivo, la tutelaridad legal se encuentra perdiendo preeminencia, debido 

a que las organizaciones de los trabajadores pueden lIegar a ser tan poderosas, que 

prescinden practicamente de la protecci6n del Estado guatemalteco. 

La tutelaridad consiste en un principio que sustenta todas las ramas de esta disciplina y 

ademas se refleja en cada una de sus regulaciones. Pero, cobra mayor preeminencia 

en algunas de sus ramificaciones. En el derecho colectivo, el desarrollo de las 

asociaciones profesionales, el regimen de huelga y de contrataci6n colectiva, se han 

encargado de fortalecer la posicion de los trabajadores, buscando un equilibrio que 

hacer ver la intervenci6n proteccionista como subsidiaria. 

Las mejoras de caracter laboral las tienen que procurar los trabajadores en la via de 

negociaci6n colectiva, en lugar de esperar reformas legales. Dentro del campo del 

derecho colectivo hasta se cuestiona la aplicabilidad del principio de irrenunciabilidad de 

derechos, debido a que en cierta medida Iimita la libre negociaci6n. En 10 colectivo para 

la resoluci6n de fuertes conflictos colectivos, los mismos trabajadores rechazan la 
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regulaci6n del Estado en materia laboral y prefleren que sean las mismas fuerzas ' 

sociales las que encuentren las f6rmulas de arreglo, debido a que la intervenci6n en 

alguna medida regiamenta los procedimientos de huelga, que ellos preferirian se dejara 

Iibremente de las presiones. 

En la legislaci6n laboral guatemalteca, la huelga no consiste en un derecho sino que 

por el contrario, consiste en la Iimitaci6n de este derecho. EI derecho de la huelga tiene 

que ser completamente Iibre y no sujeto a determinados requisitos. 

EI Estado guatemalteco tiene que encargarse de velar solamente porque no se violen 

los derechos individuales y de orden publico. En el derecho individual es en donde mas 

se maniftesta el resguardo que inspira esta disciplina. AI limitar la jornada a ocho horas 

diarias 0 cuarenta y cuatro a fa semana, se esm protegiendo al trabajador, 10 mismo que 

al regular un minimo de quince dias de vacaciones 0 al senalar los minimos en los dias 

del descanso pre y postnatal. 

Las normas procesales tambien se encuentran imbuidas de aste espiritu protector. Por 

ende, tanto las normas objetivas como tambien las sustantivas, son favorables al 

trabajador. Cuando las normas objetivas Ie brindan al trabajador un derecho preferente, 

este, al presentarse ante un tribunal, goza de un doble beneficio 0 una duplicidad de 

tutela. Una por el derecho de fonda y la otra por la forma en la que se ventilara el 

proceso. Sa tiene que reclamar una neutralidad procesal, debido a que el derecho de 

los trabajadores ya trae el amparo de la tutelaridad. 
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En materia procesal es de importancia setlalar los beneficios existentes como 

impulso de oficio por cuya virtud el juez a la vez de juzgador vela tambh~n por los 

intereses de los trabajadores. La inversi6n de la carga de la prueba, la que revela al 

trabajador en casos de despido y la declaraci6n de confeso y sen'tencia que tiene que 

ser dictada en contra del patrono por incomparecencia. 

En virtud del denominado impulso de oficio, el juez viene a ser una especie de asesor 

del trabajador en 10 relacionado a gestionar las acciones procesales que 

correspondieren, a pesar de que el actor no las hubiere pedido, y por ende la caducidad 

no puede prosperar en los juicios ordinarios laborales. 

EI mismo juez se constituye en una variante de asesor del trabajador. En efedo, la 

demanda puede ser presentada verbalmente ante el tribunal y este tiene que adecuarla 

a los requerimientos de Jey, perc si se presenta por escrito, como ocurre en casi todos 

los casos, nunca puede ser rechazada y el juzgador tiene que senalar los defectos y 

ordenar al actor que los subsane. 

EI Articulo 324 del C6digo de Trabajo regula: "Los tribunales de Trabajo y Previsi6n 

Social actuaran en dias y horas inhabiles, cuando el caso 10 requiera, habititando el 

tiempo necesario. Las diligencias de prueba no podran suspenderse salvo fuerza 

mayor y se entendera habilitado el tiempo necesario para su terminaci6n". 

En esta primera actuaci6n dentro del proceso colectivo, la tutelaridad va a extremos 

debido a que convierte al juzgador en parte. Cuando la solicitud que sea presentada no 
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lIena los requisitos legales, entonces el tribunal tiene que darle tramite a la solicitud, 0 - 

sea, que la misma es corregida mediante el mismo juez. 

La inversi6n de la carga de la prueba consiste en un beneficio que sa Ie otorga al 

trabajador y es una caracteristica de esta disciplina. La persona que afirma hechos 

ante un tribunal, tiene que contar con los elementos de prueba que se encarguen de 

confirmar su acierto, perc en el proceso ordinario laboral por despido, el trabajador se 

expone ante el tribunal y no necesita proponer pruebas, ya que Iiteralmente se invierte 

esta carga que es correspondiente al empleador que haya sido demandado, y quien 

tiene que probar que efectivamente existia una causa justa de despido como ausencia, 

ebriedad 0 mal comportamiento; suponiendo por ende el legislador la inferioridad 

tecnica y econ6mica del trabajador para comparecer a juicio. 

EI Articulo 77 del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de la 

Republica de Guatemala regula: "Son causas jlJstas que facultan al patrono para dar 

por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad de su parte: 

a)	 Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente 

inmoral 0 acuda a la injuria, a la calumnia 0 a las vias de hecho contra su patrono 

o los representantes de este en la direcci6n de las labores; 

b)	 Cuando el trabajador comete alguno de los actos enumerados en el inciso 

anterior contra algun companero de trabajo, durante el tiempo que se ejecuten 
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las labores, siempre que como consecuencia de ello se altere gravemente la 

disciplina 0 se interrumpan las labores; 

c)	 Cuando el trabajador, fuera del lugar donde se ejecutan las labores y en horas 

que sean de trabajo. acuda a la injuria, a la calumnia 0 a las vias de hecho contra 

su patrono 0 contra los representantes de este en la direcci6n de las labores, 

siempre que dichos actos no hayan sido provocados y que, como consecuencia 

de ellos, se haga imposible la convivencia y armonia para la realizaci6n del 

trabajo; 

d)	 Cuando el trabajador cometa algun delito 0 falta contra la propiedad en perjuicio 

del patrono, de alguno de sus companeros de trabajo 0 en perjuicio de un tercero 

en el interior del establecimiento; asimisrno cuando cause intencionalmente, por 

descuido 0 negligencia, dano material en las maquinas, herramientas, materias 

primas, productos y demas objetos relacionados, en forma inmediata 0 indudable 

con el trabajo; 

e)	 Cuando el trabajador revele los secretos a que alude el inciso g) del Articulo 63; 

f)	 Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono 0 sin causa 

justificada, durante los dias laborales completos y consecutivos 0 durante seis 

medios dias laborsles en un mismo mes calendario. 
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La justifieaci6n de la inasistencia se debe hacer al momenta de reanudarse las labores, 

si no se hubiere hecho antes; 

g)	 Cuando el trabajador se niegue de manera manifiesta a adoptar las medidas 

preventivas 0 a seguir los procedimientos indieados para evitar accidentes 0 

enfermedades, 0 cuando el trabajador se niegue en igual forma a aeatar las 

normas 0 instrucciones que el patrono 0 sus representantes en la direccion de 

los trabajos, Ie indiquen con claridad para obtener la mayor eficacia y rendimiento 

en las labores; 

h)	 Cuando infrinja cualquiera de las prohibiciones del Articulo 64, 0 del reglamento 

interior de trabajo debidamente aprobado, despues de que el patrono 10 aperciba 

una vez por escrito. No sera necesario el apercibimiento en el easo de 

embriaguez cuando, como consecuencia de ella, se ponga en peligro la vida 0 la 

seguridad de las personas 0 de los bienes del patrono; 

i)	 Cuando el trabajador, al celebrar el contrato haya inducido en error al patrono, 

pretendiendo tener cualidades, condiciones 0 conocimientos que evidentemente 

no posee, 0 presentandole referencias 0 atestados personales cuya falsedad 

este luego comprueba, 0 ejecutando su trabajo en forma que demuestre 

claramente su ineapacidad en la realizacion de las labores para las cuales haya 

sido contratado; 
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j) Cuando el trabajador sufra la pena de arresto mayor 0 se Ie imponga prision ~~ 
correccional por sentencia ejecutoriada; y 

k)	 Cuando el trabajador incurra en cualquier otra falta grave a las obligaciones que 

Ie imponga el contrato. 

Es entendido que siempre que el despido se funde en un hecho sancionado tambilm 

por las leyes penales, queda a salvo el derecho del patrono para entablar las acciones 

correspondientes ante las autoridades penales comunes". 

Ef Articulo anotado comprende las faltas laborales que facultan al patrone para despedir 

a un trabajador sin responsabilidad de su parte, 0 sea sin pagarle indemnizacion. 

EI Articulo numero 78 del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de la 

Republica de Guatemala regula: "La terminacion del contrato de trabajo conforme a una 

o varias de las causas enumeradas en el Articulo anterior, surte efectos desde que el 

patrone 10 comunique por escrito el trabajador indicandole la causa del despido y este 

cese efectivamente sus labores, perc el trabajador goza del derecho de emplazar al 

patrone ante los Tribunales de Trabajo y Prevision Social, antes de que transcurra el 

termino de prescripci6n, con el objeto de que se pruebe la justa causa en que se fundo 

el despido. Si el patrone no prueba dicha causa, debe pagar al trabajador. 

a) Las indemnizaciones que segun este c6digo Ie pueda corresponder; y 
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b)	 A titulo de danos y pe~uicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir ~~ 

desde el momento del despido hasta el pago de su indemnizaci6n, hasta un 

maximo de doce (12) meses de salario y las costas judiciales". 

EI Articulo anotado senala que cuando un trabajador es despedido, entonces el patrono 

se 10 tiene que comunicar por escrito y con invocaciOn de la causa justa de su despido, 

y si no existe causa alguns entonces se Ie tiene que pagar de una vez la indemnizaci6n. 

Pero el trabajador puede emplazarlo ante los tribunales antes de los treinta dias para 

que el patrono Ie demuestre la causa justa en la que se fund6 el despido. Es claro que 

si no 10 logra demostrar, el trabajador 10 demuestrs, tiene que pagar la indemnizaci6n 

que se discute, mas un salario mensual por cada mes que dure el juicio hasta doce 

meses, a titulo de dai'\os y pe~uicios. 

Como el trabajador no tiene necesidad alguna de presentar prueba en su demanda el 

que tiene que probar la comisi6n de una falta es el patrono y no tiene obligaci6n de 

ofrecerla, tal y como 10 regula el Articulo 332 literal e del C6digo de Trabajo, Decreto 

numero 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala: "Esta disposici6n no es 

aplicable a los trabajadores en casos de despido, pero si ofrecieren prueba deben 

observarla". 

Directamente vinculado con 10 anotado, es importante determinar que el empleador 

demandado que no asista a la primera audiencia, es declarado confeso, cuando se trate 

de una demanda por despido injusto, aunque no hubiere sido ofrecida la prueba de 

confesi6n judicial del demandado. 
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La declaraci6n de confeso 0 confesi6n ficta como tambien se Ie denomina, es aplicable 

a casi todos 10$ procedimientos, en el ordinario laboral conlleva un beneficio adicional 

para el trabajador debido a que opera aunque el trabajador no haya propuesto la 

confesi6n judicial 0 declaraci6n de parte como medio probatorio y ademas conlleva el 

final del proceso. 

Cuando un patrono no lIega a la hora exacta de la primera audiencia, se Ie tiene que 

declarar confeso en las siguientes cuarenta y ocho horas e inmediatamente pierde el 

juicio. Si es el trabajador quien no asiste a la audiencia, se Ie puede declarar confeso 

en relaci6n al pliego de preguntas, pero no por ello pierde de forma automatica el 

proceso. Si el empleador pierde el proceso, tiene que pagar ademas de la 

indemnizaci6n, tambien los dalios y pe~lJicios de hasta doce salarios adicionales, perc 

al trabajador no se Ie aplica ningun tipo de recargo. 

EI Articulo 30 del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de la 

Republica de Guatemala: "La prueba plena del contrato escrito, s610 puede hacerse con 

el documento respectivo. La falta de este 0 la ornisi6n de alguno de sus requisitos se 

debe impulsar siempre al patrone y si a requerimiento de las autoridades de trabajo no 

10 exhibe, deben presumirse, salvo prueba en contrario, ciertas las estipulaciones de 

trabajo afirmadas por el trabajador. 

EI contrato verbal se puede probar Par los medios generales de prueba y, al efecto, 

pueden ser testigos los trabajadores al servicio de un mismo patrono". 
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EI Articulo anotado delermina que sa Ilene por cierto 10 que el lrabajador maniliesle. ~d 
excepci6n que el patrono 10 pueda contradecir de manera fehaciente. 

EI Artfcul0137 del C6digo de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso de la Republica de 

Guatemala: "De la concesi6n de vacaciones se debe dejar testimonio escrito a petici6n 

del patrono 0 del trabajador. 

Tratandose de empresas particulares se presume, salvo prueba en contrario, que las 

vacaciones no han sido otorgadas si el patrono a requerimiento de las autoridades de 

trabajo, no muestran la respectiva constancia finnada por el interesado 0 con su 

impresi6n digital, si no sabe hacerlo". 

EI grado de proteccionismo de este principio es tan evidente y marcado, que se impone 

inclusive frente 0 en contra inclusive de las disposiciones del mismo trabajador, y de ello 

se deriva a su vez el principio de irrenunciabilidad. 

"Son nulas todas las estipulaciones que irnpliquen disminuci6n 0 tergiversaci6n de los 

derechos de los trabajadores, aunque se expresen en un convenio 0 contrato de 

trabajo, 0 en cualquier otro documento. Este principio se implementa con el objeto de 

asegurar los minimos que establece la ley y evitar que el trabajador renuncie a esos 

minimos, ya sea por presiones, enganos 0 cualquier otro motivo. Bajo la premisa de 

que el trabajador, ya por necesidad 0 por presi6n del empJeador pueda renunciar a 
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garantias minimas con tal de obtener un trabajo, el legislador ha dejado plasrnada esta 

disposici6n".22 

Del analisis de la eita anterior se establece que es nula una renuneia de dereehos que 

haga el trabajador, 10 que signi'fica que aunque el trabajador haya firmado un 

doeumento renuneiando a dereehos 0 bien aceptando derechos menores a los que Ie 

corresponden, mantiene el derecho de esos derechos que esten pendientes de ser 

otorgados al trabajador. 

"Con ocasi6n de las terminaciones de contratos laborales, se discute la validez del 

finiquito como acto final de la vinculaci6n. Para la corriente laboralista de orientaci6n 

publicista, los finiquitos no tienen un valor absoluto, pues aunque contengan la intenci6n 

del trabajador de poner fin a cualquier rectamo, si se prueba que no se incluyeron los 

derechos a cabalidad, el trabajador mantiene la acci6n a pesar del finiquito. Por la 

aplicaci6n de la irrenunciabilidad de derechos, el finiquito tiene la connotaci6n especial 

en materia laboral, apartimdose de aquella flQura absoluta". 23 

EI Articulo 102 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala regula: 

"Derechos sociales minimos de la legislaci6n de trabajo. Son derechos sociales 

minimos que fundamentan Ia legislaci6n de trabajo y la actividad de los tribunales y 

autoridades: 

22 Cord6n Duarte, Manuel. Regimen de las excepciones en el derecho de trabajo, pag. 16. 
23 Ibid, pag. 18. 

42 



a)	 Derecho a la Iibre e1eccion de trabajo y a condiciones economicas satisfactorias 

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

b)	 Todo trabajo sera equitativamente remunerado, salvo 10 que al respecto 

determine la ley; 

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

eficiencia y antigOedad; 

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

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

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

esos productos a un precio no mayor de su costo; 

e)	 Inembargabilidad del salario en los casos determinados por la ley. Los 

implementos personales de trabajo no podran ser embargados por ningun 

motivo. No obstante, para protecci6n de fa familia del trabajador y por orden 

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

f)	 Fijacion peri6dica del salario minimo de conformidad con la ley; 

g)	 La jomada ordinaria de trabajo efectivo diumo no puede exceder de ocho horas 

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

cuarenta y ocho horas para los efectos exclusivos del pago del salario. 
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La jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de seis horas ~ 

diarias, ni de treinta y seis a la semana. La jornada ordinaria de trabajo efectivo mixto 

no puede exceder de siete horas diarias, ni de cuarenta y dos horas ala semana. Todo 

trabajo efectivamente fuera de las jornadas ordinarias, constituye jornada extraordinaria 

y debe ser remunerada como tal. La ley determinara las situaciones de excepci6n muy 

calificadas en las que no son ap~cables las disposiciones relativas a las jornadas de 

trabajo. 

Quienes por disposici6n de la ley, por la costumbre 0 por acuerdo con los empleadores 

laboren menos de cuarenta y cuatro horas semanales en jornada diurna, treinta y seis 

en jornada nocturna, 0 cuarenta y dos en jornada mixta, tendran derecho a percibir 

integro el salario semana!. 

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

6rdenes 0 a disposici6n del empleador; 

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

ordinaria de trabajo 0 por cada seis dias consecutivos de labores. Los dias de 

asueto reconocidos por la ley tambiem seran remunerados; 

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

despues de cada alio de servicios continuos, a excepci6n de los trabajadores de 

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

vacaciones deberan ser efectivas y no pOOra el empleador compensar este 
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derecho en forma distinta, salvo cuando ya adquirido cesare la relaci6n
 

trabajo;
 

j)	 Obligaci6n del empleador de otorgar cada ana un aguinaldo no menor del ciento 

por ciento del salario mensual, 0 el que ya estuviere establecido si fuere mayor, a 

los trabajadores que hubieren laborado durante un atio ininterrumpido y anterior 

a la fecha del otorgamiento. La ley regulara su forma de pago. A los 

trabajadores que tuvieren menos del atio de servicios, tal aguinaldo les sera 

cubierto proporcionalmente al tiempo laborado; 

k)	 Protecci6n a la mujer trabajadora y reguJaci6n de las condiciones en que debe 

prestar sus servicios. 

No deben establecerse diferencias entre casadas y soJteras en materia de trabajo. La 

ley regulara la protecci6n a la matemidad de la mujer trabajadora, a quien no sa Ie debe 

exigir ningun trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La madre 

trabajadora gozara de un descanso forzoso retribuido con el ciento por ciento de su 

salario, durante los treinta dias que precedan al parte y los cuarenta y cinco dias 

siguientes. En la epoca de la lactancia tendra derecho a dos periodos de descanso 

extraordinarios, dentro de la jomada. Los descansos pre y postnatal seran ampliados 

segun sus condiciones fisicas, por prescripci6n medica; 

I) los menores de catorce atios no podran ser QCupados en ninguna clase de 

trabajo, salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohibido ocupar a 
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menores en trabajos incompatibles con su capacidad fisica 0 que pongan en 

peligro su forrnaci6n moral. 

Los trabajadores mayores de sesenta anos seran objeto de trato adecuado a su edad; 

m)	 Protecci6n y fomento al trabajo de los ciegos, minusvalidos y personas con 

deficiencias fisicas, psiquicas 0 sensoriales; 

n)	 Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en 

igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por Ia ley. En 

paridad de circunstancias, ningDn trabajador guatemalteco podra ganar menor 

salario que un extranjero, estar sujeto a condiciones inferiores de trabajo, ni 

obtener ventajas econ6micas u otras prestaciones. 

0)	 Fijaci6n de las normas de cumplimiento obligatorio para empJeadores y 

trabajadores en los contratos individuales y colectivos de trabajo. 

Empleadores y trabajadores procuraran el desarrollo econ6mico de la 

empresa para beneficio comun; 

p)	 Obligaci6n del empleador de indemnizar con un mes de salario por cada ana 

de servicios continuos cuando despida injustificadamente 0 en forma indirecta 

a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema mas conveniente 

que Ie otorgue mejores prestaciones. 
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Para los efectos del cOmputo de servicios continuos se tomaran en cuenta la fecha en 

que se haya iniciado la relaci6n de trabajo, cualquiera que esta sea; 

q)	 En obligaci6n del empleador otorgar al c6nyuge 0 conviviente, hijos menores 0 

incapacitados de un trabajador que fallezca estando a su servicio, una prestaci6n 

equivalente a un mes de salario por cada ana laborado. Esta prestaci6n se 

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

recibido por el trabajador. 

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

seguridad social, cesa esta obligaci6n del empleador. En caso de que este regimen no 

cubra integramente la prestaci6n, el empleador debera pagar la diferencia; 

r)	 Derecho de sindicalizaci6n libre de los trabajadores. Este derecho 10 podrim 

ejercer sin discriminaci6n alguna y sin estar sujetos a autorizaci6n previa, 

debiendo unicamente cumplir con lIenar los requisitos que establezca la ley. Los 

trabajadores no podran ser despedidos por participar en la formaci6n de un 

sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momenta en que den aviso 

a la Inspecci6n General de Trabajo. 

S610 los guatemaltecos por nacimiento podran intervenir en la organizaci6n, dit"ecci6n y 

asesoria de las entidades sindicales. Se exceptuan los casos de asistencia tecnica 

gubernarnental y 10 dispuesto en tratados internacionales 0 en convenios intersindicales 

autorizados por el Organismo Ejecutivo; 
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s)	 EI establecimiento de instituciones econ6micas y de previsi6n social que, en 

beneficia de los trabajadores otorguen prestaciones de todo orden, 

especialmente por invalidez, jubilaci6n y sobrevivencia; 

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

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

instancia, dos meses de salario en caso de apelaci6n de la sentencia, y si el 

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

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

plazo, hasta un maximo, en este caso, de sais meses; y 

u)	 EI Estado participara en convenios y tratados internacionales 0 regionales que se 

refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores 

protecciones 0 condiciones. 

En tales casos, 10 establecido en dichos convenios y tratados se considerara como 

parte de los derechos minimos de que gozan los trabajadores de la Republica de 

Guatemala". 

EI Articulo numero 106 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala regula 

que: "Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta 

secci6n son irrenunciabJes para los trabajadores, susceptibles de ser superados a 

traves de la contrataci6n individual 0 colectiva, yen la forma que fija la ley. Para este 

fin el Estado fomentara y protegera la negociaci6n colectiva. 
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Serfm nulas ipso jure y no obligaran a los trabajadores, aunque se expresen en un 

contrato colectivo 0 individual de trabajo, en un convenio 0 en otro documento, las 

estipufaciones que impliquen renuncia, disminuci6n, tergiversaci6n 0 Iimitaci6n de los 

derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constituci6n, en la ley, en los 

tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras 

disposiciones relativas al trabajo". 

Son irrenunciables los minimos de protecci6n, ya que los que tengan condiciones 

superiores a dicho minimo de protecci6n pueden modificarse en los casos especiales 

que contempla el Articulo 20 del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del 

Congreso de la Republica de Guatemala: 

Dentro del contexte general de las normas laborales vigentes, comenzando por el 

C6digo de Trabajo, se manifiesta la existencia de salvaguarda laboral. 

Existen norrnas juridicas que de manera explicita y directa declaran esa preferencia por 

el trabajador. Comenzando por la Constituci6n Politica de Ja Republica, la cual 

determina que las normas que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores 

son conciliatorias y tutetares para los trabajadores. Tambien establece que en caso de 

duda sobre la disposici6n 0 alcance de las disposiciones legales, reglarnentarias 0 

contractuales en material laboral, se interpretaran en el sentido mas favorable para los 

trabajadores. 

49
 



EI Articulo15 del COdigo de Decreto numero 1441 del Congreso de la Republica de 

Guatemala: "Los casos no previstos por este C6digo, por sus reglamentos 0 por las 

demas leyes de acuerdo con los principios del derecho de trabajo, en segundo lugar, de 

acuerdo con la equidad, la costumbre 0 el uso locales, en armonia con dichos 

principios; y por ultimo, de acuerdo con los principios y leyes de derecho comun". 

EI Articulo 17 del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de la 

Republica de Guatemala regula: "Para los efectos de interpretar el presente COdigo, sus 

reglamentos y demas leyes de trabajo, se debe tomar en cuenta, fundamentalmente, el 

interes de los trabajadores en armonia con la conveniencia social". 

EI derecho laboral es un derecho de la clase trabajadora, en donde se imponen 

derechos pero tambilm imponen obligaciones, asi tambilm de igual manera otorga y 

reconoce derechos a los empleadores. 

EI derecho de clase consiste en una declaraci6n de identificaci6n 0 pertenencia, en la 

medida que este derecho ha side tradicionalmente protector de esta parte definida de la 

relaci6n laboral, perc pretender la existencia de la aceptaci6n del termino dentro del 

marco juridico general, deviene improcedente por cando que al derecho no se Ie puede 

conceptualizar bajo un concepto de pertenencia, debido a que es un instrumento para el 

beneficio de la comunidad y en el caso concreto del derecho laboral, si bien es cierto 

que otorga derechos a los trabajadores, tambien les impone obligaciones y procura el 

beneficio de todos los miembros de una comunidad. 
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"EI concepto de c1ase trabajadora no es preciso. Se percibe su referencia al grup;~ 

social mayoritario, que no tiene otros medios de supervivencia mas que su trabajo, 0 

personas para generar ingresos deben ponerse a disposici6n de un empleador. Este 

concepto abarcaria un amplio numero de individuos, desde aquellos que devengan el 

salario minimo hasta quienes devengan salarios de cincuenta mil quetzales mensuales. 

Existe tambien una diferencia entre quienes tienen trabajo y quienes estan 

lamentablemente desempleados, la implementaci6n par ley de nuevas prestaciones 

laborales, no tendra impaeto entre unos y otros". 24 

La legislaci6n laboral guatemalteca no recoge ni define el termino de cJase trabajadora. 

Existen varias normas que tambiem contemplan expresamente los derechos, pero de los 

empleadores. EI derecho laboral se encuentra orientado en beneficio del trabajador y 

no puede dejar por un lado los derechos y mas aun, para el mejoramiento de los 

derechos de los trabajadores debe reconocer y fortalecer los derechos de la 

contraparte, bajo la premisa de que aparezca un mayor numero de oferentes de plazas 

de trabajo. 

EI principio de tutelaridad implica determinsdo grade de parcialidad y de subjetividad, 

contraria a la imparcialidad y objetividad que inspira a las demas disciplinas juridicas. 

Todo derecho procura la justicia y en el campo laboral, debido a las circunstancias 

especiales que 10 circundan tiene necesariamente que incluirse un elemento de tutela 

para alcanzar efectivamente esa pretendida justicia, 0 sea Ia tutelaridad consiste en un 

requisito para garantia de esa justicia, la cual tiene que ser distributiva y conmutativa. 

24 Ibid, pag. 20 
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Es de importancia la determinaci6n del objeto de protecci6n del derecho laboral, ~~ 

tomandose en cuenta las intenciones que 10 animan, asi como el impacto que tiene 

dentro del orden juridico y del mismo marco social. Se encarga de proteger a los 

trabajadores como una entidad 0 una clase. La definici6n de los temninos trabajador y 

empleador no siempre escoincidente: el empleador es la persona que contrata otras 

personas para que trabajen, ello implica un vinculo legal con un subordinado, pero, por 

trabajador tambien puede entenderse a la persona que pertenece a la clase 

trabajadora, que no cuenta con los medios propios de subsistencia 0 que se encuentra 

desempleado. 

Las consideraciones anotadas son de importancia para analizar la situaci6n de los 

mercados laborales restringidos, en donde se protege al trabajador que tiene un 

contrato de trabajo, sin tomar en cuenta que al mismo tiempo puede estarse lesionando 

a aquellos trabajadores desempleados y subempleados. 

La implementaci6n de prestaciones 0 protecciones a los trabajadores empleados puede 

desestimular a empresarios potenciales, 0 sea potenciales empleadores, de realizar 

nuevas contrataciones que aliviarian la carga de desempleo de una comunidad. En el 

momenta en que la demanda de mana de obra aumente y sobrepase a la oferta, 

mejoraran las condiciones y la posici6n de los trabajadores. 
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2.2. Aplicaci6n decreciente 

"Una nueva tendencia se perfila en el sentido de resaltar el hecho que la protecci6n 

naci6 para amparar al necesitado y por ende debe encausarse preferente hacia los 

mas debiles". 25 

La aplicaci6n de dicho principio tiene que aplicarse en progresi6n decreciente, en 

funci6n de la mayor remuneraci6n percibida por el trabajador, siendo de esta forma no 

necesario aplicar en el mismo grade de intensidad a un trabajador que apenas gane el 

salario minimo, en contraposici6n a un gerente que no necesita el mismo grado de 

apoyo. 

2.3. Evolutivo 

EI derecho laboral es evolutivo debido a que se encuentra en constante movimiento. 

Toda rama juridica tiene que mantenerse viva, 0 sea, tiene que adaptarse a distintas 

circunstancias cambiantes del quehacer humano. 

Pero, el derecho laboral se encuentra irnbuido de una dinamica muy caracteristica, que 

se deriva precisamente de su pennanente vocaci6n de proteger al trabajador. Es una 

fuerza expansiva que ha marcado sus inicios y que puede entenderse desde dos 

puntos de vista: como una tendencia a otorgar cada vez mayor beneficios a los 

trabajadores, como una tendencia a regular cada vez mas reJaciones. 

25 Chicas. Ob. Cit., pag. 42. 
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EI derecho laboral es un derecho mutante, que esta lIamado a modificarse a cada 

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

Existen cuerpos legales como el C6digo de Trabajo, que sirven de fundamento 0 

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

beneficios que superen precisamente esas bases. 

La Constituci6n determina que las leyes laborales se encuentran IIamadas a superarse 

por medio de la negociaci6n individual colectiva. EI Articulo numero 106 del C6digo de 

Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala senala: 

"Son requisitos indispensables para ser miembro de una comisi6n paritaria de salario 

minimo: 

a)	 Ser guatemalteco natural y ciudadano en ejercicio; 

b)	 Tener mas de veintiun alios de edad; 

c)	 Saber leer y escribir; 

d)	 Ser vecino del departamento de la circunscripci6n econ6mica de que se trate, 

desde los tres alios anteriores a su nombramiento 0, en el caso del parrafo 

segundo del Articulo 105, ser actualmente trabajador 0 patrone en la actividad 

econ6mica y pertenecer a la empresa respectiva y haberlo sido desde el ana 

anterior a su designaci6n; 

54
 



~,. Sf"" '"'VI<. -'(' W~;, " <;;'<- 0.sQ '?& 
C) ,'t ~. .,L 

;! ,7.,' ~ er:~" 
II ... r·,.. ...- ~ 0a• ~ ~ ,:.:"Rt f,~RIA gj ~ 

\ ':l 'f- ------ ,$ ~ , 
'''' .? J.- t;> 

\ 

~ e)	 No ser funcionario publico, con excepci6n de 10 dispuesto en el parrafo segund~"/~"'ala, c ~. 

del articulo precedente; y 

f)	 Tener buenos antecedentes de conducta y no haber side sentenciado dentro de 

los tres anos anteriores a su nombramiento, por violacion a las leyes de trabajo 0 

de prevision social". 

"La Constitucion de 1965 establecia un aguinaldo del 50 % del salario; el Decreto 76· 

78, de menor categoria, establecio que el aguinaldo seria del 100 %. Esto implicaba 

una modificacion al texto constitucional, pero perfectamente congruente con los 

principios laborales contenidos en la propia Constitucion". 26 

Cualquier rama juridica se va adaptando a las necesidades de la colectividad y va 

aumentando de conformidad a la ampliacion del desarrollo de sus actividades. pero en 

el ambito laboral dicho movimiento va mas alia del acomodo al quehacer social. EI 

derecho civil ha evolucionado desde la epoca del ius civile romano, pero ha side una 

evolucion pausada y en pocos aspectos y par el contrario, en apenas dos siglos el 

derecho laboral ha tenido un sorprendente crecimiento. 

EI derecho laboral es inconcluso debido a que nunca se encuentra terminado, siempre 

sufre cambios y esta en avance pero en una misma direccion consistente en la 

obtencion del mayor beneficio para los trabajadores. 

26 Ibid, pag. 44 
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Las normas de trabajo son el punto de partida y se encuentran en proceso de evoluci6n 

permanente, ademas se aplican en la medida que van apareciendo con mejoras en la 

ley, en los convenios internacionales, en las negociaciones coJectivas, en las 

concesiones unilaterales que otorgue el empleador y en las costumbres que se 

implementen y en las interpretaciones judiciales. 

En muchos aspectos las normas del C6digo de Trabajo quedan obsoletas e inaplicable, 

al encontrarse superadas por otras provenientes de legislaciones que acuerdan la via 

de negociaci6n que imponga la costumbre. En casi todos los centros laborales que 

tienen pacto colectivo, los quince dias de vacaciones quedan como referencia hist6rica. 

En la mayoria de dichos pactos se superan las vacaciones, ya se agregue un dia mas 

por cada ano de antigOedad 0 cualquier otro metodo que sea implementado. Por 10 

mismo, las leyes laborales, al ser tan variantes, varian de un lugar"de trabajo a otro, 

dependiendo de donde se han otorgado internamente mejores condiciones a los 

trabajadores. 

Diversas empresas localizadas en un mismo sector, pueden contar con distintos 

derechos laborales y todos comparten los minimos de ley, perc en la medida en que en 

un lugar de trabajo se han reconocido 0 negociado mejores derechos estos sustituyen a 

los minimos, y siendo producto propio de cada centro laboral esos derechos superiores, 

bien pueden ser muy distintos con los de las empresas vecinas. 
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Los derechos laborales son susceptibles de ser superados a traves de la negociaci6~ 
\'-

individual y colectiva, y por 10 mismo, impone la obligaci6n de que el Estado fomentara y 

protegera este tipo de negociaciones. 

Tradicionalmente el derecho laboral ha comprendido derechos minimos con vocaci6n 

de ser superados. Por 10 mismo, al enunciarse en la ley una cifra 0 estipulaci6n 

concreta, tiene que entenderse que la misma tiene que cumplirse de forma 

independiente de la voluntad 0 de los acuerdos de las partes. Cualquier superaci6n 

sobre ese minimo es correcta y cualquier disminuci6n es nula. Las condiciones de 

trabajo nunca pueden ser inferiores a las estipuladas legalmente. 

Las vacaciones son quince dias como minimo, los dias de asueto minimos son los 

senalados legalrnente, el salario base es el minimo para fijar un nuevo salario, el 

aguinaldo es como minimo el cien por ciento del salario ordinario. La ley reconoce 

catorce salarios anuales. 

"La propia evoluci6n del concepto protector admite una variante en el sentido ya no de 

minimos sino de maximos. Es una reconversi6n del mismo concepto pero aplicado a un 

escenario diferente. Por ello, en algunos pasajes el minimo debe interpretarse en 

sentido inverso: la jornada de trabajo maxima es de cuarenta y cuatro horas diurnas 

semanales. En el caso concreto de las ventajas economicas, la fijacion de un treinta 

por ciento del salario salvo pacto en contrario, ha dado lugar a discrepancias, pues 

algunos suponen que puede pactarse en contrario un porcentaje menor de ese treinta 

por ciento; otros suponen que ese treinta por ciento es en si un minimo cuya reduccion 
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~devendria nula por 10 que las ventajas econ6micas, en el peor de los casos para 

trabajador es del treinta por ciento". 27 

EI principio de garantia minima ha tornado en la actualidad una direcci6n opuesta. En 

otras legislaciones se ha reconocido y aceptado la aplicaci6n de maximos que van en 

contra de los trabajadores. La participaci6n de los trabajadores en las utilidades de la 

empresa, establece un maximo del ocho por ciento de dichas utilidades. 

No todas las normas laborales contienen 0 proyectan minimos a favor de los 

trabajadores. La legislaci6n laboral contempla tambiim la posici6n de los empleadores: 

Existen otras normas que contienen derechos de los empleadores: derecho a ejercer la 

autoridad a que los trabajadores por ley quedan sujetos en todo 10 relativo a ejercer la 

autoridad a que los trabajadores por ley quedan sujetos en todo 10 relativo al trabajo, 

derecho a despedir con causa justificada, derecho de recibir el preaviso por parte del 

trabajador, derecho de exigir el cumplimiento de las formalidades previas a una huelga 

y de despedir a los trabajadores en caso de una huelga ilegal, derecho de pedir la 

calificaci6n de una huelga, derecho de constituir sindicatos patronales, derecho de 

exigir de los trabajadores el cumplimiento de 10 convenido en la negociaci6n colectiva. 

Las primeras manifestaciones del derecho laboral eran estipulaciones aisladas 

encargadas de la regulaci6n de aspectos especificos del trabajo como 10 son que la 

jomada de trabajo no puede exceder las doce horas, que se Iimitara la edad minima de 

los ninos que trabajaban. Poco despues a raiz de la Revoluci6n Industrial, era conocido 

27 Ibid, psg. 46 
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como legislaci6n obrera y su campo de aplicaci6n se limitaba fundamentalmente a I~~c. . 

industria. 

Posteriormente, con el afan de protecci6n. se fueron incorporando otras actividades a 

sus normas, quedando superado el enfoque de un mero derecho obrero para abarcar 

un espectro cada vez mayor del quehacer humano, referente a la prestaci6n de 

servicios, tendencia muy marcada en el desenvolvimiento de las legislaciones 

latinoamericanas. 

2.4. Obligatoriedad 

Para que el derecho de trabajo pueda cumplir con su cometido, tiene que ser aplicado 

coercitivamente, esto es, tiene que intervenir dentro de las relaciones de un empfeador 

con un trabajador. Se determina un ambito de la voluntad de las partes, perc 

forzosamente se imponen Iimites, independientemente de los acuerdos contractuales. 

Debido a 10 anotado en el parrafo anterior del presente trabajo de tesis, se han 

establecido los TribunaJes de Trabajo y Previsi6n Social, con totales facultades para 

aplicar coercitivamente sus resoluciones. Los patronos saben que, como minima tienen 

que otorgar a sus laborantes las prestaciones fundamentales de ley, en caso contrario 

tienen el derecho de exigir las horas extraordinarias que no fueron incluidas en la 

planilla, el bono catorce pagadero en el mes de julio, el reajuste complementario del 

salario minimo no pagado y la Indemnizaci6n no lIevada a cabo en ocasi6n de un 

despido injustificado. 
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uSe vuelve aqui a repetir que la caracteristica de imperatividad de las normas laboral~ 

que se deben entender, aun frente 0 en contra del mismo trabajador. Caso contrario no 

podria funcionar el sistema ius laboral en la forma que esta constituido y segun las 

premisas en que se fundamenta: que el empleador puede abusar del trabajador 

necesitado. Aunque el trabajador renuncie a algun derecho laboral, dicha renuncia 

deviene nula, independientemente de la disponibilidad del trabajador al momento de tal 

renuncia. Lo que con ello se pretende es proteger al trabajador a aceptar la renuncia 

en un estado de necesidad 0 bien que renuncie por algun engano 0 ardid del 

empleador".28 

Del analisis de la anterior cita se establece que existe discrepancia en 10 relacionado 

con el nivel de los derechos que no pueden renunciarse, si los minimos 0 cualquier 

derecho laboral adquirido 0 si la convencion colectiva , que supone una mayor fortaleza 

puede renunciar a algunos beneficios dentro del contexte de la propia negociacion. 

EI derecho laboral tiene que regular aspectos generales y perifericos de las relaciones 

laborales, sin entrar a detalles particularizados de cada contrato. Tiene ademas que 

establecer un marco general de la relacion laboral, pero sin pretender regular todos los 

detalles de esa relacion. Esta bien que se determinen minimos de vacaciones, de 

licencias especiales en casas dados como en nacimiento 0 la muerte de un familiar y en 

los matrimonios, pero siempre dejando que sean las partes, mediante el centrato 

individual y de las negociaciones colectivas, las que vayan fijando los pormenores del 

contrato. 

28 Hernandez. Ob. Cit., pag. 46. 
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Es fundamental que se mantenga el imperio de la autonomia de la voluntad y se limite 

solamente en cuanto lesione algun derecho minimo u otro superior que tenga vigencia 

en el centro de trabajo. Por 10 tanto, esta tendencia otorga a esta disciplina un papel de 

caracter secundario y no periferico, como un observador que por encargo tiene evitar ia 

comisi6n de abusos pero que mas alia de esa funcion no tiene participacion directa en 

10 que se convenga. 

2.5. Realismo 

Si el derecho laboral procura el bienestar de la clase trabajadora, tiene que ponderar 

con objetividad las distintas variables que se suceden en la aetividad cotidiana del 

trabajo subordinado. La tutelaridad no debe aislarse de otros elementos que 

intervienen en el quehacer laboral. 

EI hecho de emitir diversas normas tutelares, no implica necesariamente una mejora 

inmediata de las condiciones de los laborantes. Determinadas situaciones que pueden 

ser ventajosas para los empleados, pueden rendir frutos a plazo inmediato, perc 

tambiem pueden resultar contraproducentes a mediano y largo plazo. 

No puede en ningun momenta perderse de vista la actividad economica en su conjunto, 

de la que el fen6meno laboral es parte. En los mismos considerandos del C6digo de 

Trabajo, se deja ver claramente la validez del principio del realismo. EI derecho laboral 

contiene normas juridicas lIamadas a desarrollarse posteriormente de manera dinamica, 

en estricta conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal sin que su 
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libertad se encuentre condicionada por distintos factores y desigualdades de ord~~' 

econ6mico y social ya que su tendencia se basa en hechos concretos y tangibles para 

alcanzar una mayor armonia social, 10 que no perjudica sino que favorece los intereses 

justos de los patronos. 

Todos los que intervienen en la elaboraci6n de la norma laboral, tienen que contar y 

tener presente el principio del realismo, en beneficio del mismo legislador. Este ultimo 

tiene que dejar por un lado los conceptos superficiales que conduzcan a la emisi6n de 

leyes que deterioren las relaciones de los obreros y de los patrones. Los negociadores 

de los pactos y de los convenios colectivos tanto dellado patronal como del trabajador. 

Tambiem tienen que nutrirse de este principio unos para poder con ello determinar los 

alcances de sus exigencias y los otros para fa optimizaci6n del recurso laboral de sus 

respectivas empresas. 

EI Articulo 103 de la Constituci6n PoHtica de la Republica regula: "Las leyes que regulan 

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

trabajadores y atenderan a todos los factores econ6micos y sociales pertinentes. Para 

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

en que se ejecuta. 

Todos los conflictos relativos al trabajo estan sometidos a jurisdicci6n privativa. La ley 

establecera las normas correspondientes a esa jurisdicci6n y los 6rganos encargados 

de ponerlas en practica". 
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Lo que se pretende no es privilegiar solamente los intereses de los trabajadores sin~~ 

que armonizar los intereses obrero-patronales con los de la colectividad, dentro del 

marco de la legalidad y de la aplicaci6n de justicia, para beneficiar a los asalariados 

quienes son el componente mayoritario de la sociedad guatemalteca. 

Los considerandos del C6digo de Trabajo, sa define al derecho laboral como realista y 

objetivo. Dicho realismo puede tambiem entenderse como una adaptaci6n a una 

realidad objetiva, como una necesidad de tener una lectura clara y no distorsionada de 

10 que esta sucediendo alrededor, como una exigencia de tomar en consideraci6n todos 

los factores que inciden en el fenomeno laboral como 10 son los economicos, culturales, 

mundiales, educativos, fiscales y de mercado. En cuanto a 10 objetivo, no existe un 

criterio uniforme de su alcance, debido a que se ha repetido que este derecho, al ser 

tutelar, es por definici6n subjetivo y no objetivo. Es claro que tiene que existir un 

adecuado equilibrio entre la vocaci6n tutelar hacia los trabajadores y una lectura 

objetiva de la realidad naciona!. 

2.6. Sencillez 

EI derecho laboral se encuentra dirigido a un sector abundantemente mayor de la 

poblaci6n guatemalteca, que en terminos generales no accede a altos niveles de 

preparaci6n y educaci6n en general, este derecho tiene que formularse en terminos 

sencillos, de facil aplicaci6n y asimilacion, ello sin perjuicio de su sustentaci6n juridica ni 

de los requisitos formales basicos. 
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EI principio anotado sa materializa con mayor relevancia en el derecho procesal de 

trabajo, en donde se argumenta constantemente su vocaci6n no formalista en beneficio 

de esa gran mayoria laboral. 

Pero, es fundamental establecer claramente determinados Iimites a esa proclamada 

informalidad, a riesgo de afectar su misma estructura y orden sistematico proclive a un 

abandono. No sa trata de una disciplina antiformalista ya que determinadas 

formalidades nunca tienen que pasar por alto, toda vez que comprende dentro del 

mundo juridico. 

2.7. Conciliatorio 

Lejos de la pugna entre el capital y el trabajo, de los intereses encontrados de patronos 

y trabajadores, el elemento nutriente de esta rama juridica consiste en su vocaci6n 

conciliadora. No se trata de atacar a los empleadores ni mucho menos de limitar a los 

trabajadores. 

Siempre van a existir patronos y dependientes. Siempre van a existir puntos opuestos 

entre ellos. Pero, asi como el derecho en general tiene que buscar la armonia dentro 

del contexto de una sociedad, el derecho de trabajo sa encuentra lIamado a cumplir una 

misi6n de importancia y delicada, como 10 es lograr la sincronizaci6n de las partes de la 

producci6n, con la finalidad de beneficiar ala sociedad en su conjunto. 
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Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y trabajadores 

conciliatorias. Por su parte, los considerandos del C6digo de Trabajo, invocan la 

existencia de una mayor armonia social, y sa repite dicha vocaci6n conciliatoria en la 

interpretaci6n de las leyes laborales en armonia con la convivencia social. 

EI Articulo numero 274 del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de la 

Republica de Guatemala regula. "EI Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social tiene a su 

cargo la direcci6n, estudio y despacho de todos los asuntos relativos a trabajo y la 

previsi6n social y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicaci6n de todas las 

disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean de competencia de los 

tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar las 

relaciones entre patronos y trabajadores. 

Dicho Ministerio y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social deben coordinar su 

acci6n en materia de previsi6n social, con sujeci6n a 10 que dispone la ley organica de 

este ultimo y sus reglamentos". 

Las corrientes modernas senalan que la tutelaridad no consiste en un fin en si mismo y 

es por el contrario, el medio para alcanzar un fin superior que coadyuve a la concordia 

en los centros laborales y por ende en toda la comunidad. Por 10 mismo, la tutelaridad 

por si misma no tiene sentido, ya que 10 adquiere cuando se aplica dentro del marco de 

las relaciones de trabajo. 
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La conciliaci6n implica una pugna 0 lucha permanente. EI derecho laboral busca 

destacar las coincidencias y los puntos de convergencia de intereses. Dicha iniciativa 

puede tomar diversos caminos: una negociaci6n colectiva madura y consecuente, una 

coparticipaci6n en las decisiones de la empresa, un acuerdo de reparto de utilidades y 

la implementaci6n de una asociaci6n tipo solidarista. 

La globalizaci6n de las economias tiene que mejorar el sistema de producci6n para 

hacerlo mas competitivo. Entre ernpleador y trabajador existe una compJementaci6n, un 

equipo de trabajo, para que si bien van a existir intereses contrapuestos, tambilm van a 

encontrarse presentes diferencias y por ello se tienen que procurar los mecanismos 

acordes con los que se evite que la diferencia que degenere en conflicto y aurnente la 

productividad para que aparezcan mayores oportunidades y se ofrezcan mejores 

empleos. Ese mejoramiento en la productividad tiene que beneficiar a todos, no 

solamente a los empresarios sino tambien a los trabajadores. 

No se tiene que perder de vista la aptitud conciliadora que anima al derecho laboral, 

siendo ella la vocaci6n que inspiras a los actores de que alguna forma tienen 

participaci6n en ella. 

2.8. Rendirniento de la buena fe 

Es importante que prevalezca el principio de buena fe entre patrone y trabajador. EI 

vinculo juridico que existe entre ellos es el contrato, 10 que implica un acuerdo y un 

compromiso de cada uno de ellos. 
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"EI principio de la buena fe se expresa tambilm a traves del principio 

rendimiento que es como una modalidad contenida dentro de aquel principio. Si existe 

obligaci6n de rendir en el trabajo es porque se parte del supuesto de que el trabajador 

debe cumplir su contrato de buena fe". 

EI principio anotado es un componente basico y general del derecho con caracteristicas 

de postulado moral y juridico. Su verdadero valor y su raz6n de ser obedecen a la 

existencia de una visi6n conjunta en la producci6n, dotada de valores de tipo nacional y 

colectivo, que estan por encima de los puramente particularistas de los compOnentes de 

las relaciones de trabajo. 

Con el impulso de que los patronos y empleados conjuguen sus esfuerzos en la misma 

orientaci6n, se beneficia a la comunidad laboral en su conjunto, y por 10 mismo tambilm 

a cada integrante de la empresa en particular, en cuanto se consolida la fuente de 

trabajo asi como tambilm su ocupaci6n. 

Con fundamento en el principio anotado, se inspiran y legitiman los distintos sistemas 

de retribuci6n. Por supuesto, se aplica en todas las formas de salario por dia, por 

tareas, 0 de remuneraci6n a destajo, perc sobre todo 10 que se busca en alguna medida 

es la creaci6n de un incentivo en el trabajador para que aumente la producci6n. 

Dentro de este principio se encuentran inmersas las diversas gamas de sistemas de 

primas que se encuentran dirigidas de una u otra forma, a estimular 0 premiar la 

productividad, la calidad, la velocidad de producci6n y la economia de materiales. 
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CAPiTULO III 

3.	 Las prestaciones laborales como parte de la seguridad social que informa 

la legislaci6n laboral 

En la actualidad no existe duda alguna acerca del potencial de las prestaciones para 

movilizar la energia de los empleados hacia los fines de la empresa, aunque 

dificilmente puede atribuirseles un efecto directo sobre el desempefio del personal. 

Mas bien debe partirse del principio de que las prestaciones, en la medida que 

refuerzan el sentido de pertenencia a la organizaci6n, son un aspecto clave para 

mantener y acentuar la identificaci6n de los empleados con la empresa, asi como la 

cohesi6n y eficacia de la organizaci6n en el mediano y el largo plaza. Realmente, las 

decisiones relativas a las prestaciones son mas complejas que las relaciones de los 

sueldos y los incentivos de los emp/eados, incluidas las del personal sindicalizado, en la 

que tambien intervienen negociaciones con el sindicato. 

3.1.	 Septimo dia 

Cuando las relaciones laborales se encontraban reguladas por normas civiles, la 

existencia de cualquier computo de pago se lIevaba a cabo tomando como fundamento 

el trabajo efectivamente realizado, por 10 que si los trabajadores descansaban un dia a 

la semana 0 dia de asueto, esto es, no trabajaban ese dia por ende no recibian ningun 

tipo de remuneraci6n. EI salario consistia en una contraprestaci6n directa del trabajo 

lIevado a cabo. 
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La evolucion del derecho laboral peonitio el reconocimiento de pago por los dias Que no 

se laboran, como una medida de proteccion del trabajador y como una consecuencia 

inmediata de la misma prestacion del trabajo. 

EJ septimo dia se ha venido observando desde mucho tiempo atras, aun antes de la 

foonulacion del actual derecho laboral, pero unicamente en funcion de su caracter 

religioso. 

"La legislacion guatemalteca es de raices judeo-cristianas, y prescribe la observancia 

de un septimo dia de la semana, como dia dedicado al selior, como un dia de descanso 

en recuerdo del septimo y ultimo dia de la creaci6n, dia en el Que el craador descanso. 

Por 10 mismo se debe dedicar al culto y al descanso. De ahi Que por 10 general los 

patronos cerraran sus centros de trabajo los dias domingos y por tanto los trabajadores 

no asistian, no trabajaban. No fue pues, precisamente, por un voluntarioso deseo del 

patrono de conceder ese descanso; era para el uno falta religiosa trabajar el domingo 

pero sin devengar salario, hasta Que finalmente sa remunero ese dia de descanso". 

Existe deteoninado ritmo biol6gico del cuerpo humano, que es determinante de un 

descanso cada ciarlo tiempo y coincidentemente casi todas las civilizaciones han fijado 

ese teonino en los siete dias, aun en civilizaciones lejanas en el tiempo y en la 

distancia. 

"Los pueblos de herencia judeo-cristiana observan ese septimo dia originalmente el 

sabath 0 sabado. Los judios siguen observando el sabado como dia del Senor, los 
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cristianos cambiaron la observancia del sabado por la del domingo, ya que este es el Gllal"mala. C \"-'
 

dia mas importante de la semana, el dia de la Resurrecci6n del Senor, el dia del Senor,
 

del Domine, de ahi la palabra domingo".29
 

Algunos gobemantes y legisladores, en distintas epocas y culturas, han tratado de 

modificar esa relaci6n de seis a uno, para adecuarlo a intereses particulares del 

momenta 0 sea a Ia existencia de una mayor producci6n basicamente. 

EI termino septimo dia se acun6 en su oportunidad en referencia a seis dias de labores 

y a un septimo de descanso, pero, el desenvolvimiento reciente de las relaciones de 

trabajo ha dado paso an variadas ocasiones a la implantaci6n de la semana de cinco 

dias, de ahi que no podria referirse a un septimo dia, sino de un sexto y un septimo dia. 

Por ende, la semana de labores ya no sera unicamente de seis dias sino que tambi{m 

de cinco dias. Dicha adecuaci6n sa encuentra contenida en las reformas del C6digo de 

Trabajo, Articulo numero 4 del Decreto 46-92 que reforma el Articulo 126 del C6digo de 

Trabajo, Decreto nUmero 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala, en cuanto 

establece: "Todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un dia de descanso 

remunerado por cada semana de trabajo. La semana se computara de cinco 0 seis 

dias segun costumbre en la empresa 0 centro de trabajo". 

29 Fernandez Molina, Luis. Derecho laboral guatemalteco, pag. 20 
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EI septimo dia no es consistente en una liberaci6n semanal de la obligaci6n del trabajo 

en un dia libre, sino que se complementa con la obligaci6n del patrono de cancelar ese 

dia como si hubiese sido laborado. 

La ley detennina que se tiene derecho a un dia de descanso remunerado despues de 

cada semana ordinaria de trabajo 0 de cada seis dias de servicio continuo. 

Cuando el pago es por mes, en la cantidad mensual ya se encuentran incluidos en 

forma implicita los pagos del septimo dia que hubieren coincidido en el periodo. Se 

tiene que cancelar el monto total al final del cicio. Su cubren casi todos los septimos 

dias, a pesar de que el trabajador hubiere fattado uno 0 varios dias de una semana, 0 

sea, que esas faltas no se toman en cuenta para la detenninaci6n de su respectivo 

septimo dia, se pOOra descontar como un dia no laborado, pero no cuenta con 

incidencia en el castigo de la concesi6n de este dia. 

Cuando el pago es por hora 0 por dia, se requiere de operaciones matematicas en 10 

relativo a que se tiene que detenninar 10 que el trabajador en la semana inmediata gan6 

cada dia, sumar los seis dias y obtener el promedio diario, el que se apliea como 

remuneraci6n del septimo dia. Aqui la relaci6n del septimo dia con los seis dias 

precedentes es mas directa, por 10 que cualquier ausencia es mas significativa, dando 

lugar a que, por no haberse laborado los seis dias no tiene derecho al septimo. 

Aplicaciones mas benevolas deducen del pago del septimo dia fa parte proporcional del 

dia que no se labor6, 0 sea se conceden el septimo dia, pero conforme los dias que se 

laboraron. 
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En esta instituci6n, el septimo dia tiene mayor sentido 0 aplieaci6n en los easos de 

trabajadores que devengan salario por dia u hora, no asi en los que devengan por mes 

en cuyo caso se comprenden en el pago mensual 0 por obra. 

Cuando es por comisi6n, el Decreto numero 64-92 contiene una interesante y aeaso 

confusa novedad respecto del trabajador que devenga por comisi6n y por unidad de 

obra. Para ellos establece que se les adicionara una sexta parte de los salarios totales 

devengados en la semana. 

Ello implica en relaci6n al trabajador por comisi6n, una Iiquidaci6n semanal, 0 en el 

mejor de los casos quincenal, que con anterioridad no se acostumbraba. Por otro lade 

se incrementa en una sexta parte del salario de este tipo de empleados. 

Cuando es por unidad de obra, el pago del septimo dia tiene que calcularse 

prornediandose para el efecto el ingreso correspondiente a los seis 0 cinco dias previos. 

Ese ingreso va a depender de forma directa de la productividad del trabajador. 

Cuando es por precio alzado, se presentan dificultades en la practica, debido a que 

tanto el trabajo como tambien la remuneraci6n se convienen de manera global. Por 10 

mismo, el monte total del salario tiene que cubrir los septimos dias que se 

comprendieran durante la ejecuci6n del trabajo. Asimismo se complica con ello la forma 

de fraccionar el salario para poder calcular los ingresos de una semana especifica. 

Esta modalidad es semejante en varies aspectos al contrato de obra, existe ademas un 
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mayor desplazamiento de 10 laboral a 10 civil. AI ser acordado el precio alzado, 

trabajador tiene que induir los ingresos adicionales por concepto de septimo dia. 

3.2. Tiempo extraordinario 

Dentro de los contratos laborales, se encuentra contemplado un lapse de tiempo, al dia 

o a la semana, durante el cual el trabajador tiene que encontrarse a disposici6n del 

empleador para ejecutar los servicios que sean convenidos. Se Ie denomina a ello la 

jornada laboral. Dicho tiempo es el considerado como ordinario, normal 0 legal. EI 

resto del tiempo diario es correspondiente y perteneciente al trabajador. Sin embargo, 

sa contempla en la vinculaci6n de trabajo un tiempo de labores extraordinario en el que 

el trabajador, lejos del alcance de las jornadas pactadas, se encuentra a disposici6n del 

patrone debido a las circunstancias imprevistas. 0 sea, que en lugar de disponer de su 

tiempo Iibre, el trabajador continua a disposici6n de su empleador. 

EI Articulo numero 121 del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de la 

Republica de Guatemala regula el tiempo extraordinario: "EI trabajo efectivo que se 

ejecute fuera de los Iimites de tiempo que determinan los articulos anteriores para la 

jornada ordinaria, 0 que exceda del limite inferior que contractualmente se pacte, 

constituye jornada extraordinaria y debe ser remunerada por 10 menos con un cincuenta 

por ciento mas de los salarios minimos 0 de los salarios superiores a estos que hayan 

estipulado las partes. 
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No se consideran horas extraordinarias las que el trabajador ocupe en subsanar los 

errores imputables s610 a el cometidos durante la jornada ordinaria, ni las que sean 

consecuencia de su falta de actividad durante tal jornada, siempre que esto ultimo Ie 

sea imputable. 

EI concepto laboral de 10 extraordinario se aplica en sentido cronologico, en funci6n del 

exceso de las jornadas maximas legales 0 pactadas, independientemente del origen 0 

de la necesidad de implementar ese horario adicional. 0 sea, se lIeva a cabo una 

abstracci6n del fondo 0 del motivo de la exigencia adicional, de una situaci6n externa 

extraordinaria. 

La ley protectora que determina un perfodo maximo de labores diarias, no permite una 

extensi6n de ese lapso, a excepci6n del acaecimiento de circunstancias extraordinarias. 

Laborar en forma regular horas extraordinarias viene a desvirtuar el precepto legal de 

fondo. 

"Siendo la jomada laboral una instituci6n laboral y un derecho reconocido en la misma 

Constituci6n, no puede pactarse en contra de ella en pe~uicio del trabajador, por 10 

mismo cualquier extension de las horas laborales debe necesariamente contar con su 

anuencia".30 

Las horas ordinarias y extras no pueden exceder de doce horas diarias, salvo en los 

casos de excepcion muy calificados y que se encuentran regulados en la legislaci6n 

30 Ibid, pag. 22. 
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jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total de doce horas ~ 

diarias, salvo casos de excepci6n muy calificaos que se determinen en el respectivo 

reglamento 0 que pOl' siniestro ocurrido 0 riesgo inminente, peligren las personas, 

establecimientos, maquinas, insta!aciones, plantios, productos 0 cosechas y que, sin 

evidente pe~uicioJ no sea posible substituir a los trabajadores 0 suspender las !abores 

de los que estlm trabajando. 

Se prohibe a los patronos ordenar 0 permitir a sus trabajadores que trabajen 

extraordinariamente en labores que POl' su propia naturaleza sean insalubres 0 

peligrosas. 

En los casos de calamidad publica rige la misma salvedad que determina el parrafo 

primero de este articulo, siempre que el trabajo extraordinario sea necesario para 

conjurarla 0 atenuarla. En dichas circunstancias el trabajo que se realice se debe pagar 

como ordinario". 

Tomando como patr6n las limitaciones diarias y semanales determinadas legalmente, y 

POI' otro lado los dias de descanso semanal y de asuetos, resultan dos clases de 

tiempos extraordinarios: 

Cuando se excede la jornada diaria 0 semanal: la primera de ocho horas 

diurnas y la segunda de cuarenta y cuatro horas. La jornada diurna puede 
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excederse hasta en dos horas diarias, siempre que no se excedan de las ~ ~=.' .' 

citadas cuarenta y cuatro semanales. 

Cuando se labora un dia de descanso semanal 0 un dia de asueto. Aqui no 

se consideran las vacaciones, debido a que durante las mismas no es 

permitido trabajar. 

En aquellos lugares en los cuales por su naturaleza se tiene que trabajar en dias 

festivos, feriados, asuetos 0 en periodos corridos, como los museos, restaurantes, 

centros de diversi6n y fabricas se acostumbra solicitar una autorizaci6n anual para 

laborar horas extraordinarias. 

3.3. Indemnizaci6n 

En la legisJaci6n laboral guatemalteca no se determinan f6rmulas precisas 0 

procedimientos matematicos para calcular las prestaciones, como tampoco 10 regulan 

otras normas juridicas. La normativa solamente se Iimita a determinar los parametros 

para las operaciones consiguientes. 

EI Articulo numero 82 del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de la 

Republica de Guatemala regula: "Si el contrato de trabajo por tiempo indeterminado 

concluye una vez transcurrido el periodo de prueba, por raz6n de despido injustificado 

del trabajador, 0 por alguna de las causas previstas en el Articulo 79, el patrone debe 

pagar a este una indemnizaci6n por tiempo servido equivalente a un mes de salafio por 
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cada ario de servicios continuos y si los servicio no alcanzan a un alia, en fonna 

proporcional al plazo trabajado. Para los efectos del c6mputo de servicios continuos, sa 

debe tomar en cuenta la fecha en que sa haya iniciado la relaci6n de trabajo, cualquiera 

que esta sea. 

La indemnizaci6n por tiempo servido se rige, ademas por estas reglas: 

a)	 Su importe no puede ser objeto de compensaci6n, venta 0 cesi6n, ni pUede 

ser embargado, salvo en los tenninos del Articulo 97; 

b)	 Su importe debe calcularse tomando como base el promedio de los salarios 

devengados por el trabajador durante los ultimos seis mesas que tengan de 

vigencia el contrato 0 el tiempa que haya trabajado, si no se ha ajustado dicho 

termino; 

c)	 La continuidad del trabajo no se interrumpe por enfermedad, vacaciones, 

licencias, huelga legal u otras causas amilogas que segun este C6digo 

suspenden y no tenninan el contrato de trabajo; 

d)	 Es nula ipso jure la clausula del contrato que tienda a interrumpir la 

continuidad de los servicios prestados 0 por prestarse; 

e)	 EI patrono que despida a un trabajador por causa de enfermedad 0 invalidez 

permanente 0 vejez, no esta obligado a satisfacer dicha indemnizaci6n, 
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siempre que el asalariado de que se trate este protegido por los beneficios \"fly,? 

correlativos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y quede 

devengando, desde el momenta hizo de la cesacion del contrato, una pension 

de invalidez, enfermedad 0 vejez, cuyo valor actuarial sea equivalente 0 

mayor a la expresada indemnizaci6n por tiempo servido. 

Si la pension que cubra el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social fuere mehor, 

segun su valor actuarial que conforme la expectativa de vida del trabajador, determine 

dicho Instituto, el patrono queda obligado unicamente a cubrirle la diferencia. 

Si no gozare de dicha protecci6n, el patrono queda obligado a pagar al trabajador la 

indemnizaci6n por tiempo servido que Ie corresponda. 

EI trabajador que por enfermedad 0 invalidez permanentes 0 por vejez, se vea 

imposibilitado de continuar en el desempeiio de las atribuciones de su cargo y por 

cualquiera de esas circunstancias que debe justificar previamente, se retire, tiene 

derecho a que el patrono Ie cubra el cincuenta por ciento de la indemnizaci6n prevista 

en este Articulo, siempre que no goce de los beneficios correlativos del Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social, pero si disfrutandolos, este unicamente Ie reconoce 

una pensi6n cuyo valor actuarial sea menor que la que Ie corresponderia conforme a la 

regia inmediatamente anterior, de acuerdo con la expectativa de vida que para dicho 

trabajador fije el indicado Instituto, el patrono s6/0 esm obligado a cubrirle en el acto de 

retiro, la diferencia que resulte para completar tal indemnizacion. En el caso de que la 

pensi6n que fije, al trabajador el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, sea 
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superior 0 igual a la indemnizaci6n indicada en este parrafo, segun las normas 

expresadas, el patrono no tiene obligaci6n alguna". 

EI salario promedio que sirve de base para calcular la indemnizaci6n, abarca los ultimos 

seis meses de actividades y comprende: salario regular el que generalmente es 

mensual, las horas extraordinarias, aguinaldo y bono 14. No se tiene que confundir con 

las ventajas econ6micas las que constituyen beneficios no cuantificables y que por ende 

se resumen de forma general que son del orden del treinta por ciento, siendo dicho 

porcentaje el que se adiciona a 10 que resulte de multiplicar el promedio por los atios 

laborados. 

"Establecida la fecha del comienzo de la relaci6n laboral, el tiempo laborado se 

desglosa en atios, meses y dias. Por cada atio laborado corresponde un salario 

promedio, por cada mes laborado corresponde una doceava parte del salario promedio 

y por cada dia laborado corresponde un trescientos sesenta y cincoavo del salario 

promedio".31 

Para el caJculo de la indemnizaci6n se deben multiplicar los dias laborados por el 

salario diario mas aguinaldo, mas bono 14, mas la ventaja econ6mica en su caso por la 

constante 0.0833. La diferencia con los calculos de aguinaldo y bono 14, consiste en 

que el calculo de los dfas no se circunscribe a un solo periodo anual sino que por 10 

general comprende varios atios y que al salario diario se Ie suman una doceava parte, 

31 Ibid, peg. 24. 
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tanto por aguinaldo como por el Bono 14, asi como un treinta por ciento por ventajas\1~~ 

econ6micas. 

3.4. Vacaciones 

La instituci6n de las vacaciones dentro del contexte laboral guatemalteco, es 

constitutiva de un claro ejemplo de la evoluci6n que moviliza e inspira a esta rama del 

derecho. 

"Hace muy poco tiempo, acaso menos de un siglo, si el trabajador como toda persona 

humana, se cansaba de la rutina de un mismo trabajo, 0 si lIegaba al limite de sus 

fuerzas, 0 si quisiese disponer de una temporada libre para alguna actividad personal, 

sencillamente dejaba de laborar, 10 que implicaba que a partir de esa decisi6n no 

devengaria salario alguno, con el agravante adicional que arriesgaba su empleo".32 

Anteriormente el pensar en las vacaciones como un periodo preprogramado, no era 

concebible. Es cierto que se observaban mayor numero de festividades, basicamente 

de tipo religioso, pero esos asuetos eran espaciados y el trabajador no contaba con un 

periodo cierto y continuado de descanso. 

"En el trayecto evolutivo de esta instituci6n, se acept6 a la luz de criterios realistas y 

humanistas, que el trabajador era una persona que, por un lade no vive exclusivamente 

para el trabajo y por otra parte la rutina, la monotonia de una misma actividad, puede 

32 Chicas. Ob. Cil, pag. 39. 
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necesitaba de un periodo regular de desligue con el patron0 , 0 sea que, se consentia 

ese descanso, al termino del cual el trabajador debia reintegrarse a sus actividades. se 

aseguraba al trabajador que despues del desCClnso, su trabajo Ie esperaba y era 

asimismo garantia par el patrone que el trabajador volveria a sus labores. Pero 

practicamente no era mas que una licencia sin goce de salario, ya que si bien se 

admitia la vacaci6n como una suspensi6n de la obligaci6n de prestar el servicio, ese 

tiempo de vacaci6n no se remuneraba, y por no estar su practica regulada en textos 

legales, su implementaci6n diferia aun en las mismas regiones y paises".33 

Hasta principios del siglo XXI, los trabajadores comenzaron a gozar de un periodo anual 

con goce de salario. 

Por vacaciones anuales se entiende a un numero previamente de jornadas 

consecutivas, fuera de los dias festives, dias de enfermedad y convalecencia, durante 

los cuales, cada ano, llenando el trabajador ciertas condiciones de servicio, interrumpe 

el trabajo y continua percibiendo su remuneraci6n. 

"Vacaci6n en lexico comun, es un periodo de descanso. Vacaci6n anual remunerada, 

es un periodo de descanso que se remunera como si se hubiera trabajado. Es pues 

una Iiberaci6n temporaria del trabajador respecto a su obligaci6n de estar a disposici6n 

del empresario, quien debe pagarle ese tiempo como si 10 hubiera laborado". 34 

33 Ibid, pag. 41
 
34 Fernandez. Ob. Cit., pag. 28.
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Para que el trabajador pueda realmente descansar necesita mantener por 10 menos el \~\ --.,.. 

mismo nivel de ingresos que cuando efectivamente trabaja. Caso contrario, el 

trabajador consideraria ese periodo como una perdida de tiempo y por 10 mise de 

ingresos, 10 que originarfa angustia, ya que ha de preocuparse por procurar su sustento. 

De dicha forma se desnaturalizaria el fundamento mismo de esta instituci6n. 

Por el descanso el trabajador tiene la obligaci6n de descansar, una obligaci6n frente a 

si mismo y frente a su patrono. Ese descanso no se planea solo en interes suyo sino 

que tambien en interes de su patrono, quien paga el equivalente del salario por el 

tiempo de vacaciones y quien espera que el trabajador regrese renovado, tonifJC8do y 

con impetu para trabajar bien. Interesa entonces, que el descanso sea real tambitm a 

la salud publica en general. La duraci6n de las vacaciones en la legislaci6n laboral de 

Guatemala es de quince dfas. 

EI principal problema sobre el c6mputo de las vacaciones gira en relaci6n al pago del 

periodo vacacional. Si la relaci6n de trabajo es continua, se acostumbra pagar el 

mismo salario que venia devengando, procediendose a selialar los dias en que no debe 

presentarse a laborar. Si la relaci6n de trabajo ha terminado, las vacaciones 

proporcionales deben compensarse en dinero. EI que un trabajador tenga derecho a 

quince dias de vacaciones, no implica que matematicamente Ie corresponda medio 

salario. 

En la Iegislaci6n laboral guatemalteca, las vacaciones se calculan tornando como base 

el promedio del ultimo alio, ello significa que para establecerse el monto de las 
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vacaciones de un alio determinado de trabajo, tiene que establecerse cual es el 

promedio de salarios precisamente en ese periodo de labores. Se incluye en et 

c6mputo et salario ordinario y extraordinario. Dicho promedio es de utilidad para 

multiplicarse por el numero de dlas a que tuvo derecho el· trabajador al momenta de 

terminarse la relaci6n laboral, bajo la premisa de que a trescientos sesenta y cinco dias 

corresponden quince dias. 

Las leyes en general y particularmente las laborales, se encuentran lIamadas a 

establecer la armonia entre las partes. Dicho tipo de normas confusas e interpretables 

de diferente forma, solamente invitan a una mayor discordia. Por ello, es necesario que 

el legislador se pronuncie en relaci6n a esos puntos. No se escapa el hecho de que la 

proclamada irrenunciabilidad de derechos laborales plasmada en la Constituci6n 

Politica de la Republica. 

"EI periodo de vacaciones tiene que gozarse fntegramente. Par 10 mismo, se prohibe 

descontar cualquier permiso extraordinario 0 licencia que al trabajador se Ie haya 

concedido en el alio laborado. Excepci6n a 10 anterior, que esos dias de inasistencia Ie 

hayan side pagados y siempre que no excedan de una tercera parte del periodo 

vacacional".35 

Si las vacaciones son un descanso anual remunerado, tiene que considerarse como 

primer requisito 16gico el hecho mismo de ser un trabajador y la suposici6n de que el 

trabajo que ha realizado 10 ha cansado. Por cada dia de labores et trabajador abona a 

35 Ibid, pag. 30 
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su favor aproximadamente una trescientava parte de sus vacaciones, suponiendo 

trescientos dias de labores, pueden ser menos dias de labores, de tal suerte que al 

completarse el cicio anual tiene derecho pieno a esta prestaci6n. EI cicio de las 

vacaciones es anual y consecutivo, salvo excepciones empieza a computarse a partir 

del dia de ingreso a la empresa 0 de iniciada la relaci6n laboral. EI cicio de trabajo, 

para los efectos de esta prestaci6n, no puede exceder de un a;;o, pero no es requisito 

el haber cumplido el aiio de servicios. Un trabajador puede laborar menos de un afio y 

tener derecho a gozar de vacaciones, por haber abonado en los dias laborados una 

parte alicuota de la prestaci6n total. 

Para que el trabajador tenga derecho a vacaciones tiene que tener un minimo de ciento 

cincuenta dias laborados al aoo. EI Articulo 131 del C6digo de Trabajo, Decreto 

numero 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Para que el 

trabajador tenga derecho a vacaciones, aunque el contrato no Ie exija trabajar todas las 

horas de la jornada ordinaria ni todos los dias de la semana, debera tener un minimo de 

ciento cincuenta (150) dias trabajados en el a;;o. Se computaran como trabajados los 

dias en que el trabajador no preste servicios por gozar de licencia retribuida, 

establecida por este C6digo 0 por Pacto Colectivo, por enfermedad profesional, 

enfermedad comun 0 por accidente de trabajo". 

Debido a que el cicio de vacaciones es anual, se completa al cumplirse el alio de 

labores, al a;;o de iniciarse la relaci6n !aboral, y asi sucesivarnente. Es claro que el 

descanso debe sobrevenir en los pr6ximos dias. La legislaci6n del pais establece que 

el patrono se;;alara la epoca en que dentro de los sesenta dias siguientes a aquel en 
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que se cumpli6 el anD de servicios, debe el trabajador gozar efectivamente de sus 

vacaciones. Las mismas tienen que gozarse sin interrupci6n, salvo los casos 

especiales que no permiten la ausencia prolongada del trabajador, en cuyo caso puede 

dividirse en dos periodos. 

Las vacaciones coincidentes 0 de estaci6n, cuentan con amplia difusi6n en el medio 

guatemalteco, sobre todo las que se otorgan de manera general en una empresa en 

coincidencia con las celebraciones propias del fin de ano. 

Como una mejora laboral, el Decreto 64-92 establece que el trabajador guatemalteco 

puede reclamar la compensaci6n en efectivo de las vacaciones que se Ie hayan omitido 

correspondientes a los ultimos cinco alios. Dicha norma amplia el plazo de la 

prescripci6n de las vacaciones que, como cualquier otro derecho general del trabajador, 

prescribia a los dos alios. Por 10 mismo, procede el reclamo de un trabajador, ya no de 

los ultimos dos periodos sino de los ultimos cinco periodos vacacionales, si no los 

hubiere gozado. 

Las vacaciones tienen que disfrutarse, 10 que indica que tiene que dejarse el trabajo y 

bajo ningun punto de vista tiene que compensarse en efectivo. Cuando concluye una 

relaci6n de trabajo, las vacaciones ya no se van a disfrutar por 10 que se debe pagar la 

parte del periodo anual que se estaba laborando. 

EI C6digo de Trabajo no determina f6rmulas precisas 0 procedimientos matematicos 

para el calculo de las prestaciones. La normativa se limita al establecimiento de los 
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parametros para las operaciones consiguientes. EI Articulo 134 de la referida norrnativa 

senala: "Para calcular el salario que el trabajador debe recibir con motivo de sus 

vacaciones, debe tomarse el promedio de las remuneraciones ordinarias y 

extraordinarias devengadas por el durante los ultimos tres meses, si el beneficiario 

presta sus servicios en una empresa agricola 0 ganadera, 0 durante el ultimo ario en los 

demas casos. Los respectivos terrninos se cuentan en ambos casos a partir del 

momenta en que el trabajador adquiera su derecho a las vacaciones. 

EI importe de este salario debe cubrirse por anticipado". 

3.5. Aguinaldo 

Tambien se Ie conoce como salario anual complementario 0 decimotercer salario, y 

consiste en un pago que forma parte del salario que el patrone esta obligado a dar al 

trabajador a cambio de su trabajo y que se hace efectivo a finales del ario. Su monte es 

de una doceava parte de la totalidad de los salarios abonados al trabajador durante el 

ario, 0 sea, equivalente al salario de un mes, del ultimo meso EI mismo no es mas que 

una parte del sueldo que el patrono retiene, reserva 0 tiene en dep6sito a favor del 

trabajador, a quien se 10 entrega en determinada epoca, que en Guatemala es el quince 

de diciembre. Con dicha figura 10 que se pretende es ayudar al asalariado a sufragar 

los gastos que, por raz6n de las festividades se ocasionan al final del ana y para los 

gastos propios del inicio del ano subsiguiente. 
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un regalo, sin embargo, se ha procurado, tanto en doctrina como en las legislaciones, '~ 

darle el cariz de un salario que mes ames retiene el patrone al trabajador. EI trabajador 

entonces recibe mensualmente su salario incompleto, pues una porci6n del mismo se 10 

guarda el patrono para el fin et ano. Por eso mismo, si la relaci6n de trabajo se 

interrumpe antes de lIegar al fin del alio, el patrone esta obligado a pagar al trabajador 

esa parte, esa doceava parte que mes ames retuvo, en cuyo caso el trabajador 

reclama el aguinaldo proporcional. EI derecho a percibir el aguinaldo se adquiere con la 

mera prestaci6n de los servicios y en proporci6n a estos, por 10 mismo, es obligatorio y 

no voluntario. En un sentido estricto, la palabra aguinaldo presume un pago liberal, 

vOluntario y espontcineo, sin embargo, es un pago regular y forzosO".36 

EI aguinaldo corresponde al 100 % del ultimo salario. No se encuentra sujeto a 

porcentajes ni a otros calculos. EI c6mputo del aguinaldo para todos los trabajadores 

comienza el dia 1 de diciembre y termina el 30 de noviembre del ano siguiente. Si la 

relaci6n de trabajo se interrumpe antes del 30 de noviembre, el patrone debe pagar la 

parte proporcional del aguinaldo, pues se entiende que el trabajador obtiene una parte 

porcentual cada mes laborado. EI monto del aguinaldo esta libre de impuestos y de 

descuentos aplicables al salario. No se encuentra afecto al impuesto sobre la renta del 

trabajador. 

36 Ibid, pag. 32. 
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indemnizaci6n, 0 sea que el calculo de dicha indemnizaci6n se encuentra incompleto si 

no se ha incluido la parte del aguinaldo en el ingreso de cada mes. 

Existe una dispensa para hacer este pago en el caso que e! empieador demuestre ante 

las autoridades con su solicitud, la mala situaci6n econ6mica de su empresa. Pero, 

bajo la premisa de que el aguinaldo es parte del salario s610 que diferido, esta dispensa 

no deberia tener aplicaci6n. Se entiende que el ernpleador, al recuperarse 

econ6micamente, debe abonar ese aguinaldo que, por dispensa, no pag6 en su 

oportunidad. 

EI cicio del aguinaldo es anual e igual para todos los trabajadores y se empieza a 

computar el 1 de diciembre y concluye el 30 de noviembre. De ahi que se deba obtener 

eJ dato de los dias acumulados desde el dia uno de diciembre pr6ximo pasado. 

3.6. Bono 14 

EI bono incentivo, cuyo nombre oficial es bonificaci6n anua! para trabajadores del sector 

privado y publico, emergi6 mediante el Decreto numero 42-92 del Congreso de la 

Republica de Guatemala. 

Esta prestaci6n es similar al aguinaldo. En casi todos sus aspectos. AI igual que aquel 

no aparece consignada dentro del C6digo de Trabajo sino que en una ley anexa. EI 

monto de la prestaci6n viene a ser el mismo, con la diferencia de que en el bono 14 se 
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seilala que, para la determinaci6n del monto de la prestaci6n se tomara como base al 

promedio de los sueldos 0 salarios ordinarios devengados por el trabajador en el ano el 

cual termina en el mes de jlJnio de cada ano. 

3.7. Bono incentivo 

Oficialmente se Ie llama bonificaci6n incentivo sector privado, que surgi6 mediante el 

Decreto numero 78-89 del Congreso de la Republica de Guatemala. En su momento 

dicho Decreto fue una respuesta a la necesidad de aumentar los salarios en general, 

para con ello suavizar de alguna manera la obligaci6n de dicho aumento, los 

legisradores determinaron que el aumento via bono incentivo, estuviera libre del pago 

de las cuotas patronales y laborales. 

"EI bono incentivo se cre6 con el objeto de estimular y aumantar la productividad y 

eficiencia y el monto debe ser convenido en las empresas de mutuo acuerdo y en forma 

global con los trabajadores y de acuerdo con los sistemas de tal productividad y 

eficiencia que se establezcan".37 

EI mismo tiene que pagarse por encima de los salarios minimos, es decir, que no puede 

integrarse un salario minima comprendiendo al bono incentivo. 

37 Ibid, pag. 34. 
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3.8. Analisis de las prestaciones laborales como parte de la seguridad social 

de conformidad con la legislacion laboral guatemalteca 

Es importante el estudio y analisis de las prestaciones laborales, para determinar los 

aspectos que significan un beneficio real para un empleado 0 grupo de empleados en 

particular, y cuales no, y al rapido crecimiento de sus costos, quizas el mejor punto de 

acuerdo entre los administradores de la compensaci6n consiste en que las decisiones 

acerca de las prestaciones son complejas, debido a la naturaleza misma de los 

procesos de compensaci6n. 

Las decisiones que modi'fican las prestaciones de las empresas cambian con menos 

frecuencia que 'as relativas a los salarios, entre otros aspectos debido a que muchas de 

las prestaciones se constituyen en beneficios para los empleados. 

EI Articulo numero 414 del C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de la 

Republica de Guatemala regula: "Si requerido el Instituto Guatemalteco de Seguridad 

Social para el pago de un beneficio, se niega formalmente y en definitiva, debe 

demandarse a aquel por el procedimiento establecido en el juicio ordinario de trabajo, 

previsto en el presente c6digo". 

EI termino compensaci6n es utilizado para la designaci6n de todo aquello que las 

personas reciben a cambio de su trabajo, como empleados de la empresa. La 

compensaci6n del personal se integra normalmente por conceptos de naturaleza 

diversa, de forma que a menudo resulta mas conveniente determinar la compensaci6n. 
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EI paquete de compensaci6n del personal puede incluir conceptos como el de sueldo 

nominal, las prestaciones en efectivo garantizadas como la prima vacacional, el 

aguinaldo, el fondo de ahorro, la prevision social, las prestaciones 0 servicios que recibe 

la persona, el servicio de seguros, el transporte 0 autom6vil. Tambiem incluye algunos 

pagos contingentes, que solamente se reciben si se cumplen determinadas condiciones 

predefinidas, como en el caso de los bonos discrecionales, los que se otorgan por 

desempeno, los incentivos por productividad, la ayuda por nacimiento de hijos 0 para 

gastos de defunci6n. Ello significa que, cuando se habla del paquete de compensaci6n, 

se hace referencia a distintas astructuras 0 niveles de agregacion de la compensaci6n. 

Las prestaciones laborales tienen como propositos fundamentales desarrollar en los 

empleados el sentido de pertenencia a la organizaci6n, protegerlos de riesgos, por 10 

general imprevisibles, y mejorar al nivel de calidad de vida personal, familiar y social, en 

el mediano y largo plazo. Por ello, el estudio y la administraci6n de las prestaciones 

constituyen un campo que recientemente ha cobrado vital importancia no solamente 

porque requiere conocimientos teenicos, legales y fiscales especializados, sino porque 

las cantidades de dinero que invierten las empresas en las prestaciones de sus 

empleados son cada vez mayores y, con frecuencia, implican la consideracion de 

aspectos demograficos, econ6micos y politicos significativos, tanto en los sindicatos 

como de las politicas gubemamentales y sociales. 

"No obstante que existen antecedentes de que algunos patronos otorgaban 

prestaciones a sus empleados desde el siglo XIX, y seguramente con anterioridad, en 

verdad sa concedian sobre bases sumamente discrecionales y en cantidades poco 
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significativas. Incluso las instituciones de seguridad social que hoy existen tienen la 

finalidad de proteger a los empleados y a sus familias ante los riesgos del trabajo y de 

la vida".38 

Las sociedades modemas han tenido que idear instituciones y crear instrumentos 

sociales que proporcionen esa protecci6n ante las inseguridades de la sociedad 

industrial, especialmente ante los riesgos imprevistos que los mismos carnbios de su 

economia han gestado. Estas instituciones son las que constituyen, las de seguridad 

social y el instrumento mas difundido se encuentra constituido por las prestaciones para 

los empleados. 

38 Ibid, pag. 36. 
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CONCLUSIONES
 

1.	 Las controversias econ6micas que existen en la actualidad no se han resuelto 

debido a la inseguridad relativa al efectivo pago de prestaciones laborales a los 

trabajadores guatemaltecos de manera directa, para la plena garantia de 

estabilidad y para la existencia de seguridad social. 

2.	 EI derecho a una adecuada protecci6n a los trabajadores y de existencia de 

seguridad social no ha side cumplido debido a la inexistencia de un correcto 

regimen encargado del aseguramiento del justa pago a los empleados por los 

servicios laborales prestados. 

3.	 La problematica relativa a la inseguridad y a los riesgos imprevisibles en la 

sociedad reJacionados con los trabajadores guatemaltecos, no ha permitido el 

debido desarrollo social y cultural en los ambitos laborales y familiares; al no 

tener los mismos el beneficio que proporcionan las prestaciones laborales. 

4.	 Las controversias relacionadas con las prestaciones laborales para que formen 

parte de la seguridad social no perrniten la debida protecci6n al trabajador 

guatemalteco basado en una contribuci6n proporcional a los ingresos de cada 

trabajador que garantice beneficios econ6micos. 

5.	 La inexistencia de una adecuada promoci6n del desarrollo del trabajador y de su 

familia no ha permitido que las prestaciones laborales cumplan con su funci6n de 
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RECOMENDACIONES
 

1.	 EI Ministerio de Trabajo mediante la Organizacion administrativa de trabajo, debe 

dar a conocer que a traves del cumplimiento de los derechos sociales minimos, 

se garantiza que las prestaciones laborales estabilizan la economia debido a que 

benefician a los empleados y les proporcionan un ambiente segura y confiable. 

2.	 La Inspeccion General de Trabajo mediante el Estado de Guatemala, debe 

asegurar la seguridad social y proteger a los empleados para determinar la 

institucion de su regimen como funcion publica de forma unitaria y de 

cumplimiento obligatorio. 

3.	 Que los Tribunales de Trabajo y Prevision Social a traves de los Tribunales de 

Conciliacion y Arbitraje, deben establecer que mediante las prestaciones 

laborales los empleados cuentan con proteccion de los riesgos de la sociedad 

industrial; en condiciones acordes a su desarrollo cultural y social. 

4.	 EI Ministerio de Trabajo a traves de los Juzgados de Trabajo y Prevision, deben 

indicar la importancia de las prestaciones laborales para la determinaci6n de que 

las mismas permiten la protecci6n a los trabajadores y toman como fundamento 

los ingresos de los empleados al otorgarles beneficios de seguridad y descanso. 

5.	 EI Ministerio de Trabajo y la Inspecci6n General de Trabajo, deben indicar 10 

esencial de las prestaciones laborales y para ello tienen que establecer que la 
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existencia de la seguridad social es la base para que los trabajadores garantice~ 
sus derechos y vivan en condiciones dignas debido a que obtienen recursos 

economicos. 
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