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emanada de dicha unidad de tesis, en la que se me nombro ASESOR, del trabajo de 

tesis del estudiante WALTER AUGUSTO SISNEROS RAMIREZ, el cual se titula: 

"FINIQUITO LABORAL, COMO FORMA DE LlBERARSE EL PATRONO DE LA 

OBLIGACION DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y SU CORRECTA 

APLICACION" me permito informarle que dicho trabajo se lIev6 a cabo en varias 

sesiones habiendo establecido que el trabajo de investigaci6n propuesto por el alumno 

Walter Augusto Sisneros Ramirez, es un aporte cientlfico al derecho laboral, tomando 

en cuenta que no existe en la legislaci6n guatemalteca y sobre todo en la laboral, temas 

relacionados con el Finiquito Laboral, por 10 que considero que se enfoc6 el pago de 

prestaciones laborales contenidas en un finiquito laboral y la forma correcta en que se 

debe elaborar; siendo interesante el aporte que se hace de un modele de finiquito 

laboral, como se demuestra en los anexos. 

En cuanto a los requisitos que reune el presente trabajo se asesor6 para que 

fueran acordes a 10 establecido en el normativo para el Examen General Publico 

especialmente los del Articulo 32 del mismo, ademas en la redacci6n del presente 

trabajo es prudente decir que se han observado las tecnicas gramaticales con [0 cual se 
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ha logrado brindar definiciones, analisis, analogias, formas comparativas y estudios de 

causa y efecto, para lograr con ello, una presentaci6n acorde al tecnicismo gramatical, 

as! tarnbien se han utilizado tecnicas de investigaci6n necesarias y correctas para el 

desarrollo de la presente tesis, la metodologia, las formas de redacci6n, asl como la 
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requisitos establecidos en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de 

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y Examen General Publico; por 
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Apreciable Licenciado: 

Atentamente informo a usted que conforme a nombramiento que se hiciera a mi 

favor procedl a revisar [a tesis elaborada del Bachiller WALTER AUGUSTO SISNEROS 

RAMiREZ, el cual se titula: "FINIQlIITO LABORAL, COMO FORMA DE L1BERARSE 

EL PATRONO DE LA OBLIGACION DEL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES 

Y SU CORRECTA APLICACION" por 10 que hago de su conocimiento el siguiente 

informe: 

Que se realize un estudio y analisis del Finiquito Laboral, el desarrollo de los 

principios doctrinarios, teorfas y normas jurfdicas vigentes son congruentes con la 

investigaci6n 10 que hace interesante la investigaci6n planteada que se relaciona con el 

Finiquito Laboral, documento que ha side poco estudiado en materia laboral y que 

puede ayudar a los estudiosos del derecho laboral, asl rnisrno el desarrollo de la 

investigaci6n ha side a traves de la utilizaci6n de los rnetodos y tecnicas de 

investigaci6n necesarias, observando la redacci6n recomendada, utilizando 

correctamente el material bfblioqrafico, 10 cual condujo a las conclusiones y 

recomendaciones las que son afines a la investigaci6n planteada, como se indica en los 

anexos. 
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Por 10 descrito me permito informar ademas que la redacci6n del presente trabajo 

reline los requisitos que previamente fueran establecidos en el Articulo 32 del normativo 

para el Examen General Pljblico, ya que el mismo se ajusta a los requerimientos 

cientificos y tecnicos, la metodoJogia utilizada y tecnicas de investigaci6n utiJizadas, Ia 

redacci6n, la contribuci6n cientifica de la misma, las conclusiones, recomendaciones y 

la bibliografia utilizada, condiciones congruentes con los temas desarroUados dentro de 

la investigaci6n, logrando con ello una valiosa e importante investigaci6n para la 

legislaci6n laboral en Guatemala. 

Por 10 considerado dejo constancia que reune los requisitos establecidos en el 

Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias 

Juridicas y Sociales del Examen General Publico. Es por ello que emito DICTAMEN 

FAVORABLE, a efecto en cuanto a los requisites que reline el presente trabajo se 

asesoro para que fueran acordes a 10 establecido en el normativo para el Examen 

General Publico especialmente los del Articulo 32 del mismo, ademas en la redacci6n 

del presente trabajo es prudente decir que se han observado las tecnicas gramaticales 

con 10 cual se ha logrado brindar definiciones, analisis, analogias, formas comparativas 

y estudios de causa y efecto, para lograr con ello, una presentaci6n acorde al 

tecnicismo gramatical, asi tamblen se han utilizado tecnicas de investigaci6n necesarias 

y correctas para el desarrollo de la presente tesis, la metodologia, las formas de 

redacci6n, asi como fa bibliografia adecuada y que adernas emiti6 en forma correeta y 

acertada las conclusiones y recomendaciones, las cuales son conforme la proyecci6n 

cientifica de la investigaci6n. 

Por 10 descrito anteriormente considero que reune en general los requisitos 

establecidos en el Articulo 32 del Normativo para fa Elaboraci6n de Tesis de 

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y Examen General Publico; por 

consiguiente se emite DICTAMEN FAVORABLE, a efecto que el mismo pueda 
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INTRODUCCION
 

El tema del finiquito laboral es el pan diario del sector empresarial, sea cual fuere su 

actividad econornica 0 la clasificacion de la ernpresa, ya que puede ser una empresa 

agricola, ganadera, maquila, cornercio, industria, etc. Lo que deviene en distintas 

ocupaciones laborales, sean puestos de confianza, oficina, operarios, etc. Este 

vinculo laboral que surge entre patrono y trabajador en las distintas esferas de la 

economla, hace necesario que se aplique legislaci6n taborat apegada a la correcta 

interpretacion en la forma de calculo de las prestaciones laborales, como 10 son la 

Indemnizaci6n por tiempo de servicio prestado, vacaciones, aquinaldo, bonificaci6n 

anual para trabajadores del sector privado y publico; siendo el pago la forma de 

liberarse el patrone de las obliqaciones que devienen de la relaci6n laboral, ahora 

bien GC6mo se libera el patrone de la obligaci6n de pagar prestaciones al momenta 

de finalizar en su empleo el trabajador?, por medio de el finiquito laboral, documento 

necesario e imperative para que el patrone demuestre que pag6 las prestaciones 

laborales. 

En sf este documento no surte efectos juridicos aunque el trabajador 10 firme y 

rnanifieste por escrito que otorga el mas amplio y eficaz finiquito laboral a favor de su 

patrono, ateniendonos a la irrenunciabilidad de los dereehos hasta por el rnisrno 

trabajador, estando la voluntad de este supeditada a la correcta aplicaci6n e 

interpretacion de la ley laboral. 

Por 10 que propongo un estudio juridico del finiquito !aboral ya que el hecho de no 

estar regulado en la legis!aci6n laboral guatemalteca perjudica a los trabajadores 

quienes se yen afectados por la discrecionalidad con que este documento es 

utilizado por parte de los patronos, de aqui surge la necesidad de estudiar el finiquito 

laboral ya que es una realidad nacional y se evidencia la necesidad de su regulaci6n 

como apuntara anteriormente, sirviendo esta investigaci6n para conocer a fonda el 

problema, por consiguiente pretendo analizar las clases de finiquitos que existen 

dependiendo del pago que contiene ya que puede haber finiquitos que contengan el 

pago de prestaciones laborales irrenunciables (vacaciones, aguinaldo, bonificaci6n 
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anual para trabajadores del sector privado y publico), 0 finiquitos que 

adernas el pago de indemnizaci6n por despido injustiftcado. 

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

legalmente invulnerable per et cual el Estado esta indirectamente presents, en toda 

relacion de trabajo, en el momento de establecer las condiciones de trabajo, sin 

embargo el enunciado inicial necesita estar habilitado de otras caracteristicas que Ie 

den efectividad siendo estas las siquientes, sequn la Constitucion Potitica de la 

Republica de Guatemala y el C6digo de Trabaio: Protectoras del trabajador, e 

irrenunciables para el trabajador, lIamadas a desarrollarse en forma dinamica, de 

conformidad con las posibilidades del patrono. 

Como ejemplo puedo citar aquel finiquito en que unicamente S6 consigna el pago de 

prestaciones laborales y en forma total y no se hace desglosando el documento por 

rubros, esto coni leva a que el trabajador no conozca la forma de calculo de 

prestaciones laborales y la fecha que corresponds a cada pago. 

A la fecha no existen estudios relacionados con el tema, en la Facultad de Derecho 

de la Universidad San Carlos de Guatemala. Este tema de investigaci6n servira para 

uniformar criterios y sentar las bases sobre las cuales se deban elaborar los finiquitos 

laborales. 

(ii) 



CAPITULO I
 

1 Derecho laboral 

1.1 Antecedentes histcricos: 

"Durante ta epoca del imperio romano, el hombre se consideraba un cumulo de virtudes 

dentro de las cuales no existia el concepto de trabajo. Consideraban que unicamente 

las bestias y los esc/avos deblan trabajar. 

Con este tipo de conceptos sobre el trabajo, no es de extranar que en Rorna no 

existiera el Derecho laboral y mucho menos que hubiesen leyes al respecto. Era mucho 

mas importante legislar el sector humane en cuestiones civiles, y por tanto fue el 

Derecho civil el que caracteriz6 el mundo jurldico de la antigua Roma. 

A pesar de que la agricultura formaba parte de las principales actividades el Imperio, el 

hecho de tener una actividad de tipo comercial, como panadero, zapatero....etc. venia 

siendo cosa de extranjeros y por tanto nadie se molestaba en interferir 0 en intentar 

legislar dichas actividades, a estas personas simplemente se les reconodan honores 

publicos y es de aqui de donde ha derivado la palabra "honorarios" en referencia al 

hecho de ganarse un sueldo. 

Tras ta calda del imperio romano toda esta cultura laboral tan denigrante para el ser 

humane pasa a ser ocultada y escondida sin acceso al pueblo. Las nuevas 

generaciones crecen en un ambiente donde el trabajo, aparte de necesario, cornienza a 

Vamos, 10 que todos conocemos hoy en dla. 

Durante la edad media surgi6 el famoso feudalismo, que viene a ser algo asi como que 

trabajen todos y que cobre uno. Se basaba en grandes extensiones de tierra cuya 

propiedad pertenecla al estado a [a nobleza y que deb ian por tanto pagar altos 
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intereses para poder sobrevivir. Entre los senores feudales y la Iglesia 

repartian todo el trabajo. 

De forma intermedia entre los que cobran y los que trabajan aparectan tirnidarnente las 

actividades artesanales. Estos autonomos medievales se movian en la fragil frontera 

entre ambos bandos, siempre con el rniedo a parecer demasiado rico 0 demasiado 

pobre y desencajarse del puzzle (rompecabezas). En esta situacion, es de todo 

impensable la formacion de posibles sindicatos 0 de alqun tipo de Derecho laboral. 

Fue al final de la edad media cuando surge, gracias a la revolucion industrial, una nueva 

ideologfa que viene a decir que la riqueza no se centra exclusivarnente en tener 0 no 

propiedades de tierra. La revolucion industrial nos enseno que la riqueza no solo se 

obtiene por nacer en una familia noble, que en cualquier parte hay oportunidades de 

crecer, que las necesidades humanas pueden ser satisfechas y gracias a ello uno 

puede enriquecerse. Nace el concepto del "consurno". 

Todo esto ya nos ernpieza a sonar, nos resulta demasiado familiar como para no dames 

cuenta de que la humanidad comenzaba a entrar en 10 que posteriormente se denornino 

edad moderna. 

Durante la edad moderna ya nos vamos a hechos historicos como el descubrimiento de 

America, la fiebre del oro, la inflacion, el cohecho, la corrupcion .... todos estes terrninos 

que segura estamos todos de acuerdo son terrninos modernos. 

Surgen las grandes fabricas, los grandes rnercados y la nueva rnaquinaria que a la vez 

tomenta nuevos sistemas de produccion y nuevas necesidades sociales. Nace la gran 

competencia. 

En 1791 el poder politico comienza a perder fuerza en favor de los trabajadores, en 

Francia aparece la lIamada "Le chatelier" que concede a los trabajadores el derecho a 

asociarse y a formar corporaciones sin riesgo a ser encarcelados 0 vejados. 

2 



Posteriormente, con el inicio de la revoluci6n francesa, la vieja 

viaje que ya no podria volver nunca mas atras, desaparecen las antiguas reyes de 

trabajo dejando paso a un fresco aire de liberaiismo y comunismo."' 

1.2 Concepto: 

"EI Derecho laboral (tambien lIamado Derecha del trabaja a Derecha societ; es una 

rama del Derecho cuyos principios y normas juridicas tienen por objeto la tutela del 

trabajo humane, productivo, libre y por cuenta ajena. EI derecho laboral 0 derecho del 

trabajo es el conjunto de principios y normas juridicae que regulan las relaciones entre 

empleador(es), trabajador(es), las asociaciones sindicales y el Estado. EI Derecho del 

trabajo se encarga de normar la actividad humana licita y prestada por un trabajador en 

relacion de dependencia a un empleador a cambio de una contraprestacion. De esta 

rnanera, el concepto de traba]o al que presta atencion e! Derecho laboral es la actividad 

realizada por un humane que produce una modificaci6n del mundo exterior, a traves de 

la cuai aquel se provee de los medios rnateriales 0 bienes econ6micos que precisa para 

su subsistencia (productividad), y cuyos frutos son atribuidos libre y directamente a un 

tercero. EI fen6meno social del traba]o genera unas relaciones asirnetricas entre las 

partes contratantes, en las que existe una parte fuerte (el empleador) y una parte debil 

(el empleado). Por ello, el Derecho laboral tiene una funci6n tuitiva con respecto al 

trabajador, tendiendo sus normas a restringir Ia libertad de empresa para proteger a la 

parte debit frente a la fuerte, y persiguiendo as! fines de estructuracion social tutelada. 

EI Derecho laboral es el resultado de los aportes de muchos sectores sociales. AI final, 

110 le qued6 mas remedio a los gobiernos que acceder a las demandas de los 

trabajadores, iniciandose as! el intervencionismo del Estado, en la regulaci6n de las 

relaciones entre obreros y patrones. Poco a poco e! trabajador que presta sus servicios 

subordinadamente ha pasado de ser un esclavo en la Edad antigua, un siervo de la 

Edad Media (conocido tarnbien como el siervo de la gleba) , a un sujeto con derechos y 

i http://www.amececlenres.net!antecedentes-derecho-laboral.html 



libertades en la actualidad. El Derecho ha venido a regular condiciones 

necesarias para una estabilidad social. Las revoluciones Rusa y Mexicana 

comenzaron una tendencia mundial a que los trabajadores reivindicaran sus derechos; 

sin embargo, en e! resto del mundo, no es sino hasta despues de la Segunda Guerra 

Mundial que se reconocen los derechos modernos de los trabajadores, a saber: el 

derecho a la huelga, el derecho al trabajo, el derecho de sindicacion y a la negociaci6n 

colectiva. EI surgimiento de las primeras leyes laborales data desde la segunda mitad 

del siglo pasado, perc no es hasta el ario del 1919 donde esta nueva rama del derecho 

adquiere su acta de nacimiento con el Tratado de Versalles que pone fin a la primers 

guerra rnundial, donde nace el derecho del trabajo como una rama autonoma con 

reglas, instituciones y tecnicas propias. 

Hay definiciones filosoficas. econornicas y fisicas del trabajo. No obstante, para el 

Derecho labora! [a que importa es la rige el trabajo subordinado. La actividad del medico 

independiente 0 del artista, u otros profesionales independientes, estan fuera del interes 

del Derecho laboral. Donde cese Ia subordinacion, cesa la aplicaci6n del derecho 

laboral." 

1.3 lmportancia: 

Tradicionalmente la discipline del derecho del trabajo se entiende formada por las 

siguientes partes: 

• Derecho individual del trabajo: que trata de las relaciones que emanan del contrato 

individual de trabajo entre un trabajador y su empleador. 

• Derecho colectivo del trabajo: se refiere a las regulaciones de las relaciones entre 

grupos de sujetos en su consideraci6n colectiva, del derecho del trabajo (sindicatos, 

grupos de empleadores, negociaci6n colectiva, Estado, 0 con fines de tutela). 

:2 http://es.wikipedia.orghviki/Derecho__ laboral 
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.. Derecho de la seguridad social: se refiere la relaci6n con la protecci6n principal, p @(I / ~.q 
emala, c,. 

no exclusivarnente econornica, de los trabajadores ante los riesgos de la enfermedad,
 

accidentes, vejez, cesantia, etc. (seguridad social).
 

.. Derecho procesallaboral.
 

En las constituciones se contemplan las qarantlas y libertades que tienen los individuos,
 

y la protecci6n de que gozan frente al Estado. En elias han comenzado a incorporarse
 

derechos sociales que regulan garantias rrunimas asegurables para los trabajadores, y
 

frente a sus empleadores. Es asi como empiezan a aparecer, en los textos
 

constitucionales, principios y derechos laborales que adquieren el rango normative
 

maximo: el constitucional. Entre ellos se pueden mencionar:
 

.. Derecho al trabajo.
 

.. Derecho al salado rninimo.
 

.. Indemnizaci6n ante despido injusto,
 

.. Jornada de trabajo, descanso semanal y las vacaciones.
 

.. Seguridad social. En algunos paises este es un mecanismo tripartite: el empleado, el
 

patrono y el estado aportan dinero.
 

.. Estabilidad de los funcionarios publicos.
 

" Seguridad e higiene en la ernpresa, para tener un ambiente Iimpio y sana de trabajo.
 

La materia contempla dos ternas especificos: los accidentes del trabajo y las
 

enfermedades profesionales.
 

.. Derecho de sindicacion.
 

.. Derecho de huelga y de cierre patronal. Con esto se da una igualdad de armas: si el
 

trabajador tiene derecho a la huelga, el ernpleador tiene derecho al cierre. Algunos
 

ordenarnientos excluyen del derecho a huelga para aquellos sectores que proveen
 

servicios publicos trascendentales.
 

.. Derecho a negociar colectivamente.
 

1.4 Fuentes que inspiran el derecho laboral: 
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Las fuentes que inspiran el derecho laboral son las fuentes formales, 

materiales y las fuentes historicas. 

@ Fuentes forrnales: Son los procedirnientos necesarios de creaci6n de las normas 

juridicas para que puedan tener caracter irnperativo y obliqatorio, entre estas se 

reconocen: 

a) La legislaci6n: Es el proceso legislativo de creaci6n y promulgaci6n de la ley. 

b) La jurisprudencia: La interpretaci6n de la ley hecha por los jueces. Conjunto de 

sentencias que determinan un criterio acerca de un problema juridico u obscuro en los 

textos positives 0 en otras fuentes del derecho. 

c) La doctrina: Son los estudios cientfficos realizados por los tratadistas e 

investigadores del derecho. 

d) La costumbre: Es la repeticion constante de un proceder aceptado como obligatorio 

para la comunidad. 

e Fuentes reales 0 materiales: Son todos los hechos, fen6menos de la vida social que 

dan origen a las normas juridicas, pueden ser de indole reliqiosa, moral, racial, 

econ6mica, politica, social, cultural, etc. 

• Fuentes historicas: Son todos los vestigios que nos den a conocer el desarrollo del 

derecho en el tiempo, nos pueden orientar sobre la historia, desarrollo y evoluci6n de 

las instituciones jurldicas actuates para su mejor comprensi6n. 

Las fuentes especlficas del derecho del trabajo, son los actos y hechos juridicos que 

han dado origen 0 inspirado el contenido de las normas juridicas laborales. Estas en la 

actualidad, se clasifican en: fuentes directas 0 principales y fuentes indirectas 

supletorias. 

o Fuentes directas 0 principales del derecho del trabajo. En estas fuentes es donde 

realmente esta plasmado el derecho del trabajo escrito y se pueden dividir en: 
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a. Generales: Tienen valor y aplicaci6n en toda la republica de Guatemala, y ~n ~. 
<l1.ma!a. G· 

constituidas por la Ley (la Constituci6n Polltica de la Republica de Guatemala, el C6digo 

de Trabajo, los tratados y convenios internacionales, ratificados por Guatemala, los 

reglamentos y otras disposiciones legales relatives al traba]o. Art. 106 Constitucional) y 

la jurisprudencia laboral. 

b. Especiales: Tienen valor y aplicaci6n a determinado caso concreto con caracter de 

ley entre las partes, estan constituidas por: los pactos colectivos de condiciones de 

trabajo, los convenios colectivos de condiciones de traba]o, los pactos colectivos de 

industria, actividad economics 0 regi6n determinada, las sentencias colectivas, los 

contratos de trabajo y los reglamentos. 

e Fuentes indirectas 0 supletorias del derecho del trabajo. Tienen valor y aplicacion 

unicarnente para resolver los casos no previstos por las leyes y reglamentos de trabajo, 

entre estas fuentes estan, en su orden de aplicaci6n las siguientes: los Principios del 

derecho del traba]o, la equidad, la costumbre 0 el uso local en armonia con estos 

principios y por ultimo los principios y leyes de derecho cornun. (Articulo 15 del C6digo 

de Trabajo.) 

La ley, no es el unico manantial del que se nutre el derecho del trabajo. La legislaci6n 

laboral contempla en forma supletoria como fuentes, los principios el derecho del 

trabajo. la equidad, costumbre, usc local y los principios, y leyes del derecho cornun. 

Las fuentes del derecho de trabajo en nuestra legislaci6n son: 

(II La ley. "Ley es la regia de derecho dictada reflexivamente por la autoridad legitima 

del Estado". La ley a que hacemos referencia es reglamentaria de principios 

constitucionales, por 10 mismo, es la encargada de hacer factible su aplicaci6n. 

• Constituci6n Politica de la Republica. Como la maxima norma de la estructura 

juridica de un pais, la Constituci6n se convierte en la fuente fundamental no s610 de las 

instituciones de la nacion sino tambien de las norrnas que [a rigen. 

• Convenios Internacionales. Dentro de la jerarquia de las normas juridicas del 

Derecho Guatemalteco, los Convenios Internacionales de Trabajo, que mediante la 
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ratificacion son incorporados a nuestro sistema jurklico, tienen la categorfa de reyes 

la Republica, con las prerrogativas y preeminencias que su propia naturaleza determina. 

.. C6digo de trabajo. Como fuente de derecho del trabajo, el C6digo de Trabajo en su 

Articulo 1, se define como un conjunto de normas juridicas que regula los derechos y 

obligaciones de patronos y trabajadores, con ocasi6n del trabajo y crea instituciones 

para resolver sus conflictos. 

• Principios de! derecho de trabajo. Los principios son Ifneas directrices 0 postulados 

que informan e inspiran directa 0 indirectamente la doctrine y las normas jurldicas del 

trabajo. 

e La costumbre, los usos locales. La costumbre y el uso en materia de trabajo es la 

repetici6n uniforme de una practica que venga, bien a interpretar las clausulas de un 

contrato, bien a reformar 0 completar las restantes fuentes formales del Derecho de 

Trabajo en beneficio de los trabajadores. 

@ Los principios y leyes del derecho cornun. Se serialan como fuente supletoria del 

derecho del trabajc, pero debe agregarse que unicarnente tienen una funci6n en 

aquellos casos en que no contrarie 10 dispuesto en la propia ley. 

1.5 Principios generales del derecho laboral: 

"La importancia de estudiar los principles en los que se funda el Derecho del Trabajo 

estriba en la funcion fundamental que ellos juegan en todas las disciplinas del Derecho, 

perc que por tratarse de una rama de relativo recien nacimiento, necesita apoyarse en 

principles que suplan la estructura conceptual asentada en siglos de vigencia y 

experiencia que tienen otras ramas jurldicas. 

Los principios pueden ser enunciados tanto en la leqislacion positiva como en la 

jurisprudencia, sin embargo poseen sustantividad propia en raz6n de su intrinseca 

generalidad. Todos ellos obedecen a la inspiraci6n de ra JUSTICIA SOCIAL de la que 

se nutria desde sus inicios [a legislaci6n del trabajo, de ahi que la idea central de ellos 

es en favor del trabajador. 
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Estos principios son de orden publico e irrenunciables para el trabajador; 

como rninimos de qarantlas. 

Podemos definir los principles generales como 10 hace Manuel Alonso Garcia (Derecho 

de! Traba]o, Barcelona, 1960, t.l, Paq. 247): "Aquellas lineas directrices 0 postulados 

que inspiran el sentido de las normas laborales y configuran la requlacion de las 

relaciones de trabajo con arreglo a criterios distintos de los que pueden darse en otras 

ramas del Derecho" 

o como tarnbien el profesor Arnerico Pia Rodriguez nos dice (Los Principios del 

Derecho del Trabajo, Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1978, Paq. 9): 

"Uneas directrices que informan algunas normas e inspiran directa 0 mdirectarnente 

una serie de soluciones par 10 que pueden servir para promover y encauzar la 

aprobacion de nuevas normas, orientar la interpretacion de las existentes y resolver los 

casos no previstos." 

De tales definiciones pueden extraerse las caracterfsticas que tienen dichos principios: 

Se podria resaltar que son: 

a) Enunciados basicos; es decir, pretenden abarcar una serie indefinida de situaciones 

y no una particular, de forma que puedan ser utilizados en una diversidad de 

situaciones, lugares, tiernpo, etc. 

b) Propios del Derecho del Trabajo y por 10 tanto, diversos de los que existen en otras 

ramas del Derecho: sirven para justiticar la autonomia del Derecho del Trabajo y su 

peculiaridad, son especiales. Aunque pudiera suceder que algunos de ellos existan 

en forma similar 0 ligeramente variables en mas de una rama del Derecho. 

c) Los principios tienen un sentido loqico, conexo, poseen una armenia entre sl.,,3 

"Los principios generales del derecho laboral tienen, por 10 general, dos funciones 

fundamentales: 

:; http.z/aslegalcr.com/btog/wp-conten t/.../09!principios-de l-derecho-laboral.doc 
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.. Fuente supletoria: cuando la ley deja vaclos 0 laqunas, y no existe jurisprudenci ,~!:;m"13 G 

usa 0 costurnbre aplicable, los principios de derecho del trabajo entran como 

suplernento. 

.. Fuente interpretadora: sirven tarnbien para interpreter ta normativa vigente, cuando 

esta sea confusa 0 haya diversas interpretaciones posibles. 

A continuaci6n se serialan algunos principios basicos del derecho laboral: 

v' Principio protector: EI principia protector es el principio mas irnportante del derecho 

laboral. Es el que 10 diferencia del derecho civil. Parte de una desigualdad, par 10 que el 

derecho laboral trata de proteger a una de las partes del contrato de trabajo para 

equipararla can la otra, a diferencia del principia de igualdad jurldica del derecho 

privado. 

EI principio protector contiene tres reglas: 

e Regia mas favorable: cuando existe concurrencia de normas, debe aplicarse aquella
 

que es mas favorable para el trabajador.
 

e Regia de la condicion mas beneficiosa: una nueva norma no puede desrnejorar las
 

condiciones que ya tiene un trabajador.
 

.. Regia in dubio pro operario: entre interpretacicnes que puede tener una norma, se
 

debe seleccionar la que mas favorezca al trabajador.
 

./ Principio de irrenunciabifidad de derechos Articulo principal: Principio de
 

irrenunciabilidad de derechos (derecho laboral).
 

EI trabajador esta imposibilitado de privarse, voluntariamente, de los derechos y
 

garantias que Ie otorga la legislaci6n laboral, aunque sea por beneficio propio. Lo que
 

sea renunciado esta viciado de nulidad absoluta. La autonomla de la voluntad no tiene
 

ambito de acci6n para los derechos irrenunciables. Esto evidencia que el principio de la
 

autonornla de la voluntad de derecho privado se ve severamente lirnitado en el derecho
 

laboral.
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As! I un trabajador no puede renunciar a su salario, 0 aceptar uno que sea meno '/'-.1'2'. 

·"mala. C,. 

minima establecido por el ordenamiento; si la jornada de trabajo diaria maxima es de 12
 

horas, un trabajador no puede pedirle a su empleador que le deje trabajar durante 18
 

horas.
 

,( Principio de continuidad laboral: La mas larga duraci6n posible al contrato de trabajo,
 

por el hecho de ser esta la principal (0 unica) fuente de ingresos del trabajador.
 

,( Principio de primacia de la realidad. No irnporta la autonomia de Ia voluntad, sino la
 

demostraci6n de la realidad que reina sobre la relacion entre trabajador y empleador.
 

Asi, ambos pueden contratar una cosa, pero si la realidad es otra, es esta ultima la que
 

bene efecto juridico.
 

,( Principle de razonabilidad: Tanto el trabajador como el empleador deben ejercer sus
 

derechos y obligaciones de acuerdo a razonamientos 16gicos de sentido cornun, sin
 

incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno.
 

,( Principio de buena fe: EI principio de la buena fe es una presunci6n, se presume que
 

las relaciones y conductas entre trabajadores y empleadores se efectuan de buena fe.
 

Por el contrario, aquel que invoque la mala fe, debe dernostrarla."
 

Aunque conceptualizados como "caracterlsticas ideol6gicas" que deben inspirar la
 

legislaci6n laboral, es generalizada y aceptada la opinion dentro de los juslaboristas
 

guatemaltecos, que los enunciados contenidos en los considerandos cuatro, cinco y
 

seis del C6digo de trabajo (Decreto 1441 del Congreso de ta Republica) constituyen
 

los principios rectores de esta rama de las Ciencias Jurfdicas en nuestro medic. Esos
 

principios los resumimos de la manera siguiente:
 

a) Tutelar;
 

b) De lrrenunciabilidad:
 

c) Imperatividad;
 

d) De Realismo y Objetividad;
 

e) Dernocratico:
 

f) De Sencillez 0 antiformalismo;
 

g) EI Conciliatorio;
 
_._._---_._-------_.._--

4 http://es. wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral#Principios_generales_del Derechojaboral 
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h) La Equidad; y, 

i) La Estabilidad. 

a) Tutelar: Puesto que trata de compensar la desigualdad economics de los 

trabajadores, otorqandoles una proteccion juridica preferente, sequn el cuarto 

considerando del C6digo de Trabajo. 

Este principio, sequn la doctrina, 10 encontramos inmerso dentro del principio protector, 

porque el principio protector se refiere al criterio fundamental que orienta el derecho del 

trabajo, ya que este en lugar de inspirarse en un proposito de igualdad, responde al 

objetivo de establecer un arnparo preferente a una de las partes: el trabajador. 

b) Irrenunciabilidad: Porque constituyendo un rnlnirno de garantfas sociales protectoras, 

irrenunciables para el trabajador, estan concebidas para desarrollarse en forma 

dinarnica, de acuerdo con 10 que dice et ya referido considerando cuatro del C6digo de 

Trabajo. 

Para Arnerico Pia Rodriguez, la nocion de irrenunciabilidad puede expresarse, en 

terminos generales, como "la imposibilidad juridica de privarse voluntariarnente de una 

o mas ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio ...clos derechos 

concedidos por las leyes son renunciables , a no ser esta renuncia contra el interes 0 el 

orden publico en perjuicio de tercero..,Y en la renuncia por el obrero de los beneficios 

que la ley Ie concede se dan las dos circunstancias que hacen imposible la renuncia. 

Pertenecen al orden publico que el trabajo humano sea debidamente protegido y 

remunerado; que la codicia no explote a la necesidad; que impere la verdadera libertad, 

no disminuida por las trabas econ6micas. Y seria casi siernpre en dana a tercero -de los 

familiares del trabajador, de los companeros de trabajo, que por su claudicacion se 

verian constrenidos a aceptar condiciones inferiores de trabajo- la renuncia de sus 

derechos que equivaldria, por 10 demas, a las de las condiciones indispensables para la 

efectividad del derecho a la vida»,". 
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<l1. mala. c-

C) limperatividad: Dice la literal c. del cuarto considerando del Codiqo de trabajo que: 

HEI derecho de trabajo es un derecho necesario e imperative, 0 sea de aplicacion 

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

que esta rama del derecho limita bastante el principio de la «autonornia de la voluntad», 

propio del derecho cornun, el cual supone erronearnente que las partes de todo contrato 

tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad este 

condicionada por diversos factores y desigualdades de orden economico-social:". 

Este principio esta en intima relacion con el principio tutelar y con la naturaleza juridica 

del Derecho del trabajo, que es de Orden Publico, porque las normas jurldicas son 

reglas de conducta cuya observancia esta garantizada por el Estado ...Pero no todas las 

normas juridicas poseen la misma pretension de imperatividad ...EI Derecho romano 

conocio dos maneras de ser de la imperatividad de las normas, a las que se denomina 

relativa y absoluta, las que corresponden al derecho dispositivo (jus dispositivum) y al 

derecho imperative (jus cogens), el primero tenia aplicacion en las relaciones jurtdicas a 

falta de disposicion expresa 0 tacita de los sujetos de la relacion; su campo de 

aplicacion era el derecho privado. EI segundo se forma con las normas que se 

aplicaban para impedir 0 regular la formacion de las relaciones juridicas y para regir los 

efectos de las que se hubiesen formado; este segundo ordenamiento constitula el reino 

del derecho publico." 

d) Realismo y objetividad: Este principio esta concebido por nuestra leqislacion en et 

cuarto considerando, literal d., del Codiqo de Trabajo, en el sentido de que el Derecho 

de trabajo es realista H...porque 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 econornica de las partes ...". Y, es objetivo, 

de acuerdo al precitado instrumento legal, "...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 concretos y tangibles;". 
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Americo Pia Rodriguez, al abordar el principle de la prirnacla de la realidad, toman o!/q1emala, c· ~ 

citas de Mario de la Cueva, distinque las siquientes ideas: "...para pretender la 

protecci6n del derecho del trabajo no basta el ccntrato. sino que se requiere la 

prestaci6n efectiva de la tarea, y que esta determina aquella protecci6n aunque el 

contrato fuera nulo 0 no existiera, (ademas) que en materia laboral ha de prevalecer 

siernpre la verdad de los hechos por encima de los acuerdos formales. Esta segunda 

siqnificacion queda de manifiesto especialmente en la frase que considera «err6neo 

pretender juzgar la naturaleza de una relaci6n de acuerdo con 10 que las partes 

hubieran pactado, ya que si las estipulaciones consignadas no corresponden a la 

realidad, careceran de todo valor»...". Precisamente tal y como esta regulado en el 

articulo 106 de la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala. 

e) Dernocratico: Estimamos que por principle, todo derecho debe ser expresi6n del 

ejercicio real de la democracia, mas aun tratandose del derecho de trabajo. EI cuarto 

considerando del C6digo de Trabajo en su literal f., define a esta rarna de la ley, como 

"...un derecho hondamente democratico porque se orienta a obtener la dignificaci6n 

econ6mica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoria de la poblaci6n, 

realizando aSI una mayor arrnonla social, 10 que no perjudica, sino que favorece los 

intereses justos de los patronos ...". 

f) Sencillez 0 antiformalista: Sin una correspondencia normativa, y mucho menos 

practica, fundamentalmente por el retroceso observado a traves de las diversas 

reformas que los gobernantes de turno Ie han hecho al C6digo de Trabajo desde la 

contrarrevoluci6n de 1954, en el quinto considerando del referido instrumento legal 

qued6 plasmado, que para la eficaz aplicaci6n del C6digo de Trabajo es igualmente 

necesario introducir radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de [eyes, a 

fin de expeditar la tramitacion de los diversos juicios de trabajo, estableciendo un 

conjunto de normas procesales c1aras, 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 
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estas puedan resolver con celeridad y acierto los problemas que surjan con motivo de' I 

aplicacion de la leqislacion laboral. 

Mas que una cuestion de semantica, el principio de sencillez tiene como funcion 

establecer un sistema normativo agil y eficaz de caracter procedirnental. EI proceso 

laboral tiene formas para lIegar a la realizacion de sus fines, pero esas formas son 

mlnimas, son las estricta y rigurosamente indispensables para no violentar la qarantia 

de la defensa en juicio, sin que de ninguna manera pueda darse el caso de que el 

aspecto formal predomine sobre el fondo del asunto, como ocurre frecuentemente en 

nuestro proceso civil de la actualidad. Por el contrario el proceso de trabajo se 

caracteriza sequn la opinion unanirne de los autores, porque sus normas instrumentales 

son simples, expeditas y sencillas. Y como el estudio de la estructura del proceso 

obrero tiene como objetivo, mas que encontrar los puntos comunes con otras 

disciplinas, establecer las caracteristicas propias que le dan autonomla, 

g) Conciliatorio: AI igual que en el articulo 103 de la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala, este principle 10 conternpla el Codiqo de Trabajo en su sexto 

considerando, asi: "Que las norrnas de! Codiqo de Trabajo deben inspirarse en el 

principle de ser esencialmente concillatorias entre el capital y el trabajo y atender a 

todos los factores econ6micos y sociales pertinentes...". Un ejemplo del desarrollo de 

este principle 10 observamos en el articulo 340 del C6digo de Trabajo que en su 

segundo parrafo indica: "Contestada la demanda y la reconvencion si la hubiere, el juez 

procurara avenir a las partes, proponiendoles formulas ecuanimes de conciliacion y 

aprobara en el acto cualquier formula de arreglo en que convinieren, siempre que no se 

contrarfen las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables ...". 

h) Equidad: Mediante este principio se persigue que el trabajador reciba un trato justo, 

una atenci6n adecuada sequn su dignidad humana y como elemento fundamental de la 

producci6n, que significa el desarrollo de la sociedad, 
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i) la estabilidad: Este principio se obtuvo a traves de una de las mayores luchas de Q <llernala, c·" 

c1ase trabajadora, el fin primordial fue el de obtener continuidad en su traba]o, Un 

trabajo estable y segura garantiza el bienestar, en tanto que un trabajo temporal e 

inseguro, a su vez genera una serie de problemas socio-economicos para e! trabajador 

y su familia. 

1.6 La relacion laboral: 

LOUe es una relacion laboral? 

"Esta interrogante, cornun en el tradicional Derecho l.aboral, hoy dia parece merecer un 

nuevo examen, dada la aparicion de formas de nexos del trabajo, que resultan 

discutibles, a la luz de los principios legales. 

En tal sentido, dada la reaparicion del liberalismo (con la nueva denorninacion de 

neoliberalisrno), tarnbien pareciera que se repitieran las situaciones de volver la relacion 

[aboral a los tiempos del contractualisrno privado cerrado, sin intervencion publica. 

En los paises en desarrollo, tal enfoque choca con la propia realidad, pues 

indudablernente, en el ambito latinoarnericano. la situacion laboral plantea actividades 

con vocacion y finalidad distintas a las del primer mundo (industrializadas): de manera 

que, en aquellos, el tratamiento de la relacion del trabajo debe abordarse desde una 

perspectiva diferente. 

Asf, cuando se establece que el trabajo es un hecho social y que la relacion laboral 

existe cuando una persona presta su servicio para otra, quien 10 recibe, mediante una 

contraprestacion en dinero, que es la rernuneracion, 10 que ha querido fijarse, es 

precisamente un vinculo que trasciende a la propia esfera individual de los sujetos 

vinculados, para constituir un asunto que interesa a todos. En otras palabras, el trabajo 

se reputa un hecho social, puesto que la sociedad esta interesada en que las 

condiciones de los trabajadores sean dignas y adecuadas." 

5 http://www.uc[a.eclu.ve!daciinvestigaci6nicompc:ndium8!proteccioll.htm 
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"Una relaci6n laboral es aquella relaci6n contractual entre una empresa 0 

lIamada empleador y una persona natural llamada trabajador 0 empleado, relaci6n 

mediante la cual el trabajador pone a disposici6n del empleador su capacidad fisica e 

intelectual para desarrollar una actividad determinada. 

Una relacion laboral se caracteriza porque el trabajador esta sornetido al poder de 

subordinaci6n constants de parte de la empresa que 10 contrata, de manera tal que la 

empresa contratante tiene la facultad de impartir 6rdenes que el trabajador esta 

obligado a cumplir, siernpre y cuando las 6rdenes se ajusten a la ley y a 10 pactado en 

el contrato, sl es que este existe. 

Una relaci6n laboral se configura en el momento en que se presentan tres elementos 

inconfundibles que son: Subordinaci6n, Remuneraci6n y Prestaci6n personal del 

servicio. 

Para que una relaci6n laboral se configure como tal, no hacen falta solemnidades 

especiales, sino que basta con que se presenten los tres elementos mencionados para 

que la ley la reconozca como tal, de suerte que no es necesario que medie un contrato 

de trabajo escrito 0 verbal, ni siquiera un contrato de servicios, basta con que en la 

realidad se puedan identificar los tres elementos ya mencionados. 

La relaci6n laboral esta mucho mas alia del contrato de trabajo, puesto que la ausencia 

o existencia de este, en nada afecta la relaci6n laboral. EI contrato de trabajo es un 

formalismo en el cual se pactan ciertas condiciones perc que en ninqun momenta 

afectan [a relaci6n laboral, toda vez que esta se da por sf misma como consecuencia de 

la existencia de una realidad en la que se configuren los famosos tres elementos 

previamente mencionados." 

1.7 Contratos de trabajo: 

6 http://vV\'vw.gerencie.com/relacion-labon:li.html 
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este a cambio de una remuneraci6n. Para que exista este contrato, se hace necesaria
 

!a presencia de tres elementos:
 

.. Prestaci6n personal de servicios.
 

s Remuneraci6n.
 

.. Subordinaci6n jurldica. La subordinacion jurldica es la relacion de poder dar 6rdenes
 

que el trabajador debe acatar.
 

a) Contrato individual de trabajo:
 

En Guatemala, manda la ley que todos los trabajadores y patronos suscriban un 

contrato de individual de trabajo al inicio de la relaci6n laboral, esta es una obliqacion 

del patrono. Este contrato debe ser presentado y registrado ante la Inspecci6n General 

de Trabajo. En el contrato de trabajo se debe plasrnar informacion importante tanto para 

el patrone como para el trabajador, fecha de inicio de la relacion [aboral, salario, plazo 

del contrato, horario de trabajc. atribuciones del trabajador en la ernpresa, datos 

generales del trabajador, lugar donde se deben efectuar el trabajo, EI contrato de 

trabajo es un instrumento legal muy importante, en especial para el patrono, en virtud 

que la ley es tutelar del trabajador, y todo 10 que este manifieste ante una autoridad de 

traba]o se tiene como cierto, teniendo que probar en contrario el patrono las 

afirmaciones del trabajador. En la legis/aci6n laboral se presume que toda relaci6n 

Iaboral es indefinida, por 10 que no se puede hacer contratos por plazo determinado, 

salvo que sean para una obra determinada. Esto tiene una gran importancia para 

efectos del calculo de las prestaciones laborales a la hora de despedir a un trabajador. 

En ta practica diaria, muchos patronos buscan la forma de evitar pagar las prestaciones 

laborales, 10 cual a la larga ante las autoridades de trabajo no son aceptadas y 

generalmente son condenados al pago de las prestaciones minimas reguladas en la ley. 

A.i) Consentimiento: 
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EI consentimiento es un concepto juridico que hace referencia a la exteriorizaci6n de Or.. lemilia. (j. '1-' 

voluntad entre dos 0 varias personas para aceptar derechos Y obligaciones. Su principal 

marco de actuaci6n es el derecho civil Y, en especial, el derecho de obligaciones y de 

contratos, en d6nde el consentimiento juega un papel fundamental en el marco de la 

autonornla de la voluntad. 

Para poder prestar un consentimiento que sea jurfdicamente valido es necesario cumplir 

determinados requisites: 

En general, es necesario tener suficiente capacidad de obrar. En general, se puede 

decir que no pueden prestar su consentimiento los menores de edad 0 incapacitados. 

Sin embargo, puede darse el caso de que la incapacidad de prestar consentimiento s610 

abarque a una serie de actos jurldicos, Y no a otros. 

Adernas, el consentimiento no es valido cuando se ha emitido bajo la influencia de 

alguno de los posibles vicios del consentimiento: 

• Error: Error grave en la apreciaci6n de los hechos de forma que sin que se hubiera 

producido ese error no se hubiera producido el consentirniento. 

• Violencia 0 intimidaci6n: Cuando se arranca el consentimiento mediante el empleo de 

la fuerza 0 la intimidacicn. 

• Dolo: Cuando la contraparte ha inducido a error al otro contratante con el fin de 

arrancar el consentimiento. 

EI C6digo Civil en el Articulo 1251 regula: HEI negocio juridico requiere para su validez: 

capacidad legal del sujeto que declara su voluntad , consentimiento que no adolezca de 

vicio Y objeto llcito": es entonces que debe tomarse en cuenta el consentimiento como 

un elemento del finiquito laboral siendo que el mismo se expresa a traves de la firma 

conforme del documento; debe dejar clare que el consentimiento queda relegado si los 

pagos que se efectuan no son conforme a derecho, ya que las normas del derecho del 

trabajo son de orden publico y de observancia obligatoria, al que se deben sujetar tanto 

patronos como trabajadores, 
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A2) Autonomia de la voluntad: 

"La autonornla de ta voluntad es un concepto procedente de la filosofla kantiana que va 

referido a la capacidad del individuo para dictarse sus propias normas morales. EI 

concepto constituye actualmente un principle basico en el Derecho privado, que parte 

de la necesidad de que el ordenamiento juridico capacite a los individuos para 

establecer relaciones juridicae acorde a su libre voluntad. Son los propios individuos los 

que dictan sus propias normas para regular sus relaciones privadas. 

En este sentido, es tambien el fundamento del principio espiritualista de la mayorfa de 

los c6digos civiles."? 

"Kant explica en el siguiente texto fa autonomia de ta voluntad como la capacidad que 

tiene el sujeto para darse leyes a sf mismo, y ello sin ninqun interes, ni propio ni ajeno 

(10 que haria que sus imperativos fueran condicionados y no mandatos propiamente 

morales). Este concepto de ser racional como universalrnente legislador Ie !leva a Kant 

al concepto de reino de los fines, y a la ley que exige no tratarse a sl rnisrno ni a otro ser 

racional unicarnente como mere medic sino siempre al mismo tiernpo como fin en SI 

mismo. Pertenecemos a este reino gracias a la libertad de la voluntad, cuyo principio es 

que todas sus acciones se sometan a una maxima que pueda ser ley universal y por 

tanto universalmente legisladora. Kant presenta tarnbien en el texto la nocion de deber: 

en nosotros las maximas no coinciden necesariamente con el principle citado, par 10 

que la necesidad de la accion tiene la forma de constricci6n practice, de deber; el deber 

no descansa en sentimientos, impulsos 0 inclinaciones sino s610 en la relaci6n de los 

seres racionales entre si. Finalmente, Kant seriala la dignidad de todo ser racional, 

dignidad que Ie corresponde por el hecho de que puede obedecer a una ley que el se 2 

Jornadas de trabajo da a sf mismo." 8 El contrato individual de trabajo sienta las bases 

7 http://es.wikipedia.orgiwiki/Auronornfa_de_la_vo[unrad 

Rhttp://\.V\vw.e-torredebabel.comiI-Iistoria-de-lilfilosotlil/Filosotlamedievalymoclema/Kant/Kant 
Autonomia Voluntad.htm 
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de la relaci6n trabajador-empleador. Este contrato es especialrsimo, propio 

especie, y contiene cuatro elementos principales: 

., Las partes, trabajador y empleador, 

" EI vinculo de subordinaci6n de parte del trabajador para con el empleador, 

., Los servicios personales realizados par el trabajador, 

" La remuneraci6n recibida per el trabajador. 

b) Contrato colectivo de trabajo: 

Los convenios colectivos de trabajo constituyen acuerdos colectivos celebrado entre un 

sindicato 0 grupo de sindicatos y uno 0 varies empleadores, 0 un sindicato 0 grupo de 

sindicatos y una organizaci6n 0 varias representativas de los empleadores. Tarnbien, en 

caso que no exista un sindicato, puede ser celebrado por representantes de los 

trabajadores interesados, debidamente elegidos y autorizados por estos ultirnos, de 

acuerdo con la legislaci6n nacional. 

./ Reglamento interior de trabajo: EI reglamento interno estipula las condiciones de 

trabajo en una empresa u organizaci6n en particular. Adicionalmente, constituye una 

lirnitante para el arbitrio disciplinario del empleador, pues en el se contienen las 

condiciones bajo las cuales se aplicaran sanciones disciplinarias. Es de caracter 

unilateral, donde el empleador fija las condiciones disciplinarias, las relativas a higiene y 

salud y, en ocasiones, establece principios generales de remuneraci6n. 

EI reglamento se entiende como consentido por el trabajador pues, al ser promulgado, 

su decision de no romper el contrato de trabajo se considera consentimiento tacite. Pero 

el trabajador que ingrese posterior a la promulgaci6n del reglamento, debe consentir 

como parte de su contrato !aboral (teoria de! reglamento como contrato consensual). 

En algunos ordenamientos se exigen que el reglamento interne de trabaio sea sometido 

a aprobacion de una dependencia administrativa estatal, para que sea revisado y 

verificar asi que no vulnere los derechos de los trabajadores. 
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c) Clasificacion de los contratos de trabajo: 

Los contratos de trabajo se clasifican en: 

.,/ Contratos de tiernpo determinado: Son contratos laborales de plazo fijo 0 de obra 

determinada. Un contrato de plazo fijo seria aquel que requiere los servicios de un 

trabajador por un deterrninado periodo, terrninado el cual, se considera extinto el 

contrato. Un contrato de obra deterrninada es aquel en que se solicitan los servicios de 

un trabajador para la ejecucion de la obra. Finalizada la obra, et contrato se considera 

extinto. La extincion del contrato laboral por tiernpo 0 por obra terminada no suponen 

responsabilidad para ninguno de las dos partes. 

Es importante mencionar que un contrato de plazo fijo que sea prorrogado 

constanternente pasa a ser considerado un contrato de tiernpo indeflnido, por aplica el 

principle de primacla de la realidad . 

.,/ Contratos de tiempo indefinido: Son aquellos contratos que no estipulan una fecha 0 

suceso que de finalizacion al contrato de trabajo. 

d) Aspectos considerados en el contrato de trabajo: 

.,/ Poderes del Empleador: Ademas es irnportante mencionar el poder que el Empleador 

ejerce en su ernpresa, como 10 es: direcci6n de la empresa, poder de rnando, 

disciplinario y sancionatorio, ademas del ius variandi. 

.,/ Remuneraci6n: EI salario 0 remuneracion, es el pago que recibe en forma periodica 

un trabajador de mana de su empleador a carnbio del trabajo para el que fue 

contratado. EI ernpleado recibe un salario a carnbio de poner su trabajo a disposicion 
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del empleador, siendo estas las obligaciones principales de su relaci6n 

Cuando los pagos son efectuados en forma diaria, recibe el nombre de jornal. 

En algunos parses existe la figura del aguinaldo: EI aguinaldo es un ingreso extra que 

percibe el trabajador, adicional a su remuneraci6n habitual. Algunos ordenamientos 10 

estipulan de desembolso obligatorio para una fecha unica, mientras que otros 10 hacen 

en dos fechas distribuidas en el ano. 

./ Jornada de trabajo: La jornada es el nurnero maximo de horas que un empleador 

puede exigir de un trabajador. Por ejernplo, 8 horas diarias y 40 horas por semana. Es 

importante distinguir entre la jornada laboral y el horatio. La jornada, como se dijo 

anteriormente, es el nurnero de horas que el trabajador debe trabajar par dia. EI horario 

es simplemente la distribuci6n de la jornada a traves de las distintas horas del dia. 

La naturaleza social de la jornada de trabajo es determinada por las relaciones de 

producci6n que dominan en la sociedad. La jornada de trabajo se divide en tiempo de 

trabajo necesario (ver) y tiernpo de trabajo adicional. Bajo el capitalismo. esta division 

presenta un caracter antag6nico. EI capitalista procura aumentar el tiernpo de trabajo 

adicional para obtener mayor plusvalia. Los terminos maxirnos de duraci6n de la 

jornada de trabajo, en el regimen capitalista, dependen de dos tipos de factores. Por 

una parte, dependen de los limites ftsicos en que puede usarse la fuerza de trabajo, 

pues el obrero necesita cierto tiernpo para el suerio, el descanso, la comida y la 

satisfacci6n de otras necesidades flsicas indispensables. Por otra parte, dependen de 

exigencias de caracter social y moral; el obrero necesita tiempo para satisfacer sus 

necesidades espirituales y sociales, cuyo nivel y caracter dependen del estado general 

de la cultura en un pais dado, del grade de desarrollo de la clase obrera y de la lucha 

clasista del proletariado. EI afan de obtener mayor plusvalia induce a los capitalistas a 

prolongar la jornada de trabajo mas esta tendencia choca constantemente con la 

resistencia de la clase obrera que procura lirnitar a una magnitud normal la duraci6n de 

la jornada de trabajo. De ahl que en ultima instancia, la duraci6n de la jornada de 

trabajo se halle determinada por la correlaci6n de fuerzas en la lucha entre los 
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capitalistas y fa clase obrera. Sobre la duraci6n real de la jornada de trabajo, influyen~di" c~· 

gran manera el grade de intensidad del trabajo, la magnitud del para forzoso, el nivel del 

salario real, el movimiento de las fases del ciclo industrial, etc. En el curso de la lucha 

contra los capitalistas la clase obrera plantee la reivindicacion de la jornada de echo 

horas como proclamaron en '1866 el Congreso Obrero celebrado en los EE. UU. y, a 

propuesta de Marx, el Congreso de la I lnternacional. Antes de la primers guerra 

mundial la jornada de trabajo era de 10 a 12 horas en la mayor parte de los parses 

capitalistas desarrollados. 

En 1919, por el influjo de la Gran Revoluci6n Socialists de Octubre y el establecimiento 

de la jornada de echo horas en la Uni6n Sovietica, as! como bajo la presion del 

movimiento obrero revolucionario, los representantes de los paises capitalistas firmaron 

en Washington un convenio internacional sobre la irnplantacion de la jornada de ocho 

horas. No obstante, muchos parses capitalistas no ratificaron el convenio, que se 

infringe a menudo incluso en los parses que 10 aprobaron. La reducci6n ulterior de la 

jornada de trabajo va acompariada de un aumento de la intensidad del mismo, de un 

descenso del salario real, de un empeoramiento de las otras condiciones de trabajo de 

un incremento del grade de explotaci6n de la clase obrera. Se encuentran en una dura 

situaci6n los trabajadores de los pafses coloniales y dependientes, donde la jornada de 

trabajo en realidad no esta limitada y lIega hasta las catorce y dieciseis horas al dia. La 

lucha econ6mica de la clase obrera de los parses capitalistas por condiciones normales 

de trabajo y, en particular. por reducir la jornada de trabajo no puede mejorar de manera 

radical la situaci6n de los obreros, y las conquistas econ6micas alcanzadas no pueden 

ser s6lidas. Unicamente la liquidacion del regimen capitalista, la conquista del poder 

politico por la clase obrera puede liberar al proletariado del yugo de la explotaci6n 

capitalista y proporcionarle condiciones normales de trabajo y descanso, puede reducir 

gradualmente la jornada de trabajo a la vez que se eleva el nivel de vida de los 

trabajadores. Establecido el modo socialista de producci6n, todo el tiempo de trabajo de 

la jornada va en favor de los trabajadores. Bajo el socialisrno, la reducci6n de la jornada 

laboral hace mas faciles las condiciones de traba]o y aumenta el tiempo libre de los 

trabajadores, con 10 que se crean mejores condiciones para el desarrollo integral del 
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hombre de la sociedad socialista, para que todos los trabajadores participen en la vi}G\/onI1/3. C \>-. "> 

estatal, economics y cultural del pais. La principal condici6n para que se reduzca la 

jornada de trabajo bajo el socialismo estriba en el crecimiento incesante de la 

productividad del trabajo social. La jornada laboral se reduce a la vez que se mantiene 

ocupada toda la poblaci6n util para el trabajo, y ella se logra introduciendo maquinaria 

de mayor productividad, mejorando la tecnologia, mecanizando y automatizando los 

procesos productivos, perfeccionando la organizaci6n de la producci6n y del trabajo. EI 

incremento de la productividad del trabajo hace posible que la jornada laboral sea de 

menor duraci6n y que aumente el volumen del producto necesario y adicional. De este 

modo, en la sociedad socialista, la jornada de trabajo se reduce a la vez que se eleva el 

nivel de vida materia! de los trabajadores, se aumenta el salario, ante todo el de los 

trabajadores que perciben bajas remuneraciones. 

En la reducci6n de la jornada laboral, la Uni6n Sovietica ha alcanzado grandes exitos. 

Ya en los primeros dias del Poder Sovietico, se promulg6 un decreta que establecia la 

jornada de ocho horas, En 1956-1960, los obreros y empleados han pasado a la 

jornada de siete horas, y los obreros de profesiones basicas, ocupados en labores 

subterraneas, a la jornada de seis horas. AI rnismo tiempo, los ingresos reales de los 

obreros y ernpleados han aumentado. Actualmente, el tiernpo media de la jomada de 

trabajo establecido para los obreros industriales es de 6,93 horas. La duraci6n media de 

la semana [aboral de los trabajadores en la industria es de cuarenta horas; la de todos 

los obreros y ernpleados en la econornia nacional de la U.R.S.S. (Uni6n de Republicas 

Socialistas Sovieticas) tornando en consideracion la jornada de trabajo reducida de 

maestros, personal medico y otros trabajadores es de 39,47 horas. La reducci6n 

gradual de la duraci6n de la jamada de traba]o y el aumento del tiempo libre de [as 

trabajadores constituyen una de las leyes del paso al cornunisrno, el cual presupone no 

s610 la creaci6n de la abundancia de bienes materiales sino ademas, el desarrollo 

integral de todos los rniernbros de la sociedad. En el Programa del p.e.u.s. se preve 

que en el transcurso del decenio actual (1961-1970), se pasara a la jomada de traba]o 

de seis horas can un dia de descanso a la sernana a a la semana laboral de 35 horas 

can dos dias de descanso, y en los trabajos subterraneos a en condiciones nocivas 
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para la salud, a la jornada de cinco horas 0 a la semana de cinco dfas y treinta hora 

trabajo. En el segundo decenio (1971-1980), sobre la base del poderoso desarrollo de 

las fuerzas productivas y del ulterior incremento de la productividad del trabajo social, 

se iniciara el paso a una reducci6n todavia mayor de la semana laboral. En 

consecuencia. la Uni6n Sovietica se convertira en el pais de jornada de trabajo mas 

corta del mundo, que sera, a la vez, la mas productiva y mejor paqada'" 

Cornunmente, las jornadas extraordinarias deben pagarse adicional y con un valor 

moneta rio superior a la jornada usual. Adernas, cada ordenamiento juridico impone un 

limite de duraci6n a la jornada, que no puede sobrepasarse ni aun pagando el 

empleador el tiernpo extra. 

,; Vacaciones y feriados: Las vacaciones corresponden a una determinada cantidad 

de tiernpo que el trabajador puede ausentarse de su trabajo, sin dejar de percibir su 

remuneraci6n, por un acumulado de horas laboradas. Por ejernplo, en el ordenamiento 

costarricense, el trabajador puede disfrutar de dos semanas de vacaciones per cada 50 

semanas de trabajo. 

Los feriados son dfas que par ley se deben conceder como libres al trabajador. EI 

empleador tiene la facultad de exigirle al trabajador que los trabaje, pero debe 

recompensarle monetariamente bajo un regimen distinto, 

,; Seguridad laboral: Lo relacionado a la salud ocupacional es de interes publico. La 

salud ocupacional tiene como objetivo la seguridad flsica y mental del trabajador, asl 

como protegerlo contra riesgos. 

Los empleadores tienen las siguientes obligaciones: 

---------_._._---

Diccionario de econornta polftica de Bortsov, Zhamin y Makarova 
http.z/www.eumed.net/cu rsecon/dic/bzm/k.jornada.htrn 
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o Asegurar contra riesgos de! trabajo 

() lnvestiqar los accidentes que ocurran. 

o Oenunciar los accidentes ante la autoridad administrativa designada. 

EI trabajador que sufra un accidents tiene derecho a: 

o Asistencia medica, farrnaceutica y a renabilitacion. 

o Protests y aparatos medicos.
 

() Prestaciones de dinero como indernnizacion par incapacidad.
 

1.8 Derechos y obligaciones del patrono y del trabajador: 

La relacion laboral es hoy en dla muy conflictiva debida a que los empleados ya no Ie 

ponen emperio como en un principia, a su traba]o, y pues rompen can muchas reglas 

establecidas. a no desernpenan el traba]o como deberian. Y los patrones deberian de 

dar mas estlmulos a sus trabajadores, ya que eso hace que et trabajador note que se le 

toma en cuenta y que le importa su desernperio dentro de la empresa. Pero debe de 

haber una cornbinacion entre ambos, entre el trabajador y el patron y lIevar una buena 

relacion laboral para que esta sea mas flexible entre ambos. 

En este trabajo, intento explicar las principales prohibiciones y obligaciones tanto para 

patrones como para trabajadores reguladas en nuestra leqislacion laboral. 

A) Obligaciones de los patronos: 

EI Codiqo de Trabajo establece en el Articulo 61 que, ademas de las contenidas en 

otros articulos de dicho Codiqo, en sus reglamentos y en las leyes de prevision social, 

son obligaciones de los patronos: 
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a) Enviar dentro del improrrogable plazo de los dos primeros meses de cada ario a G" lemala, C' \" 

dependencia administrativa correspondiente del Ministerio de Trabajo y Previsi6n 

Social, directamente 0 por medio de las autoridades de trabajo del lugar donde se 

encuentra la respectiva empresa, un informe impreso que por 10 menos debe contener 

estos datos: 

o Egresos totales que hayan tenido por concepto de salarios, bonificaciones y 

cualquier otra prestaci6n econ6mica durante el ana anterior, con la debida separaci6n 

de las salidas por jornadas ordinarias yextraordinarias; 

o Nombres y apeHidos de sus trabajadores con expresi6n de la edad aproximada, 

nacionalidad, sexo, ocupacion, nurnero de dias que haya trabajado cada uno y el 

salario que individualmente les haya correspondido durante dicho ario. Las autoridades 

administrativas de trabajo deben dar toda clase de facilidades para cumplir la obligaci6n 

que impone este incise, sea mandando a imprimir los formularies que estimen 

convenientes, auxiliando a los pequenos patronos 0 a los que carezcan de instrucci6n 

para lIenar dichos formularies correctamente, 0 de alguna otra manera. Las normas de 

este inciso no son aplicables al servicio domestico: 

b) Preferir, en igualdad de circunstancias, a los guatemaltecos sobre quienes no 10 son 

y a los que les hayan servido bien con anterioridad respecto de quienes no esten en 

ese caso; 

c) Guardar a los trabajadores la debida consideraci6n, absteniendose de maltrato de 

palabra 0 de obra; 

d) Dar oportunamente a los trabajadores los utiles, instrumentos y materiales 

necesarios para ejecutar el trabajo convenido, debiendo suministrarlos de buena calidad 

y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes, siempre que el patrone haya 

convenido en que aqueHos no usen herramienta propia: 

e) Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y utiles del trabajador, 

cuando estes necesariamente deban mantenerse en el lugar donde se presten los 

servicios. En este caso, el registro de herramientas debe hacerse siempre que el 

trabajador 10 solicite; 

f) Permitir la inspecci6n y vigilancia que las autoridades de trabajo practiquen en su 

empresa para cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones del presente C6digo, 
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de sus reglamentos y de las leyes de prevision social, y dar a aquellas los infor 

indispensables que con ese objeto les soliciten. En este caso, los patronos pueden 

exigir a dichas autaridades que les muestren sus respectivas credenciales. Durante el 

acto de inspeccion los trabajadores podran hacerse representar por uno 0 dos 

comparieros de trabajo; 

g) Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que este pierda cuando se 

vea imposibilitado para trabajar par culpa del patrono; 

h) Conceder a los trabajadores el tiernpo necesario para el ejercicio del voto en las 

elecciones populares, sin reduccion de salario; 

i) Deducir del salario del trabajador las cuotas ordinarias y extraordinarias que le 

correspond a pagar a su respective sindicato 0 cooperativa, siernpre que 10 solicits el 

propio interesado 0 la respectiva orqanizacion legalmente constituida. 

En este caso, el sindicato 0 cooperativa debe de comprobar su personalidad juridica par 

una sola vez y realizar tal cobro en talonarios autorizados por el Departamento 

Administrativo de Trabajo, demostrando al propio tiempo, que las cuotas cuyo 

descuento pida son las autorizadas par sus estatutos 0, en el caso de las 

extraordinarias, por la Asamblea General; 

1) Procurar por todos los medics a su alcance la alfabetizacion de sus trabajadores que 

fo necesiten; 

k) Mantener en los establecimientos comerciales 0 industriales donde la naturaleza del 

trabajo 10 perrnita, un nurnero suficiente de sillas destinadas al descanso de los 

trabajadores durante el tiempo compatible can las funciones de estes: 

I) Proporcionar a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en la finca donde 

trabajan, la lena indispensable para su consumo dornestico, siempre que la finca de que 

se trate la produzca en cantidad superior a la que el patrono necesite para la atencion 

normal de la respectiva ernpresa. En este casa deben cumplirse las leyes forestales y el 

patrone puede elegir entre dar la lena cortada 0 indicar a los trabajadores campesinos 

donde pueden cortarla y con que cuidados deben hacerlo, a fin de evitar dartos a las 

personas, cultivos 0 arboles; 

m) Permitir a los trabajadores campesinos que tengan su vivienda en terrenos de la 

empresa donde trabajan; que tomen de las presas, estanques, fuentes u ojos de agua, 
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la que necesiten para sus usos dornesticos y los de los animates que tengan; q 

aprovechen los pastes naturales de la finca para la alimentaci6n de los anirnales, que 

de acuerdo can el contrato de trabajo, se les autorice mantener, que mantengan cerdos 

amarrados 0 enchiquerados y aves de corral dentro del recinto en que este instalada la 

vivienda que se les haya surninistrado en la finca, siempre que no causen darios 0 

perjuicios dichos animales 0 que las autoridades de trabajo 0 sanitarias no dicten 

disposicion en contrario; y que aprovechen las frutas no cultivadas que hayan en la 

finca de que se trate y que no acostumbre aprovechar el patrono, siempre que el 

trabajador se limite recoger la cantidad que puedan consumir personalmente el y sus 

farniliares que vivan en su companla; 

n) Permitir a los trabajadores campesinos que provechen los frutos y productos de las 

parcelas de tierra que les concedan; y 

n) Conceder licencia con goce de sueldo a los trabajadores en los siguientes casos: 

o Cuando ocurriere el fallecimiento del c6nyuge 0 de la persona con la cua! estuviese 

unida de hecho el trabajador, 0 de los padres 0 hiio, tres (3) dias. 

o Cuando contrajera matrimonio, cinco (5) dias. 

() Por nacimiento de hijo, dos (2) dias. 

o Cuando el empleador autorice expresamente otros permisos 0 licencias y haya 

indicado que estos seran tambien retribuidos. 

o Para responder a citaciones judiciales por el tiernpo que tome la comparecencia y 

siempre que no exceda de medic dia dentro de la jurisdiccion y un dia fuera del 

departamento de que se trate. 

o Por desernpeno de una funcion sindical siernpre que esta se limite a los miembros 

del Comite Ejecutivo y no exceda de seis dlas en el mismo mes calendario. para cada 

uno de ellos. No obstante 10 anterior el patrone debera conceder licencia sin goce de 

salario a los miembros del referido Cornite Ejecutivo que asi 10 soliciten, por el tiempo 

necesario para atender las atribuciones de su cargo. 

o En todos los dernas casos espedficamente provistos en convenio 0 pacta colectivo 

de condiciones de trabajo. 

Es de esta manera que puedo mencionar que los patronos deben curnplir las 

disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas 0 establecirnientos: 
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11'. Pagar a los trabajadores los salaries e indemnizaciones, de conformidad
 

norrnas vigentes en la empress 0 establecimiento;
 

./ Proporcionar oportunamente a los trabajadores los utiles, instrumentos y materiales
 

necesarios para la ejecuci6n del traba]o, debiendo darlos de buena calidad, en buen
 

estado y reponerlos tan luego como dejen de ser eficientes. siernpre que aquellos no se
 

hayan comprometido a usar herramienta propia. EI patr6n no podra exiqir indemnizacion
 

alguna por el desgaste natural que sufran los utiles, instrurnentos y matertales de
 

trabajo.
 

Tomemos unicarnente en cuenta estas tres fracciones, yen una explicacion mas breve
 

nos hablan acerca de las obligaciones que tienen con los trabajadores y con la misrna
 

ernpresa, esto quiere decir que el patr6n tendra que pagarle el salario correspondiente
 

al trabajador conforme a sus horas laboradas, aSI como su asistencia, en fin, conforme
 

a 10 establecido en el contrato de trabajo 0 en su excepci6n a 10 acord ado en el
 

momenta de contratar al trabajador.
 

Tarnbien otras cuestiones irnportantes son las siguientes: Mantener las instalaciones del
 

trabajo con la debida seguridad e higiene que requiera el trabajo, tarnbien se debe
 

proporcionar un lugar adecuado para guardar sus instrumentos de trabajo.
 

Una obligaci6n mas de los patrones, ya que mencione las emergencias, es que este
 

debe de cumplir con las disposiciones de seguridad e higiene que fijen las leyes y los
 

reglamentos ya que de esta rnanera se previenen accidentes y enfermedades en el
 

centro de trabajo, ya que he escuchado que no se Ie perrnite abrir un negocio a una
 

persona si este negocio no cuenta el equipo suficiente que minimo, 0 hasta donde yo
 

tengo conocimiento debe contar por 10 menos: botiquln medico, yextinguidor.
 

Asimismo, la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala en su Articulo ciento
 

dos, establece las siguientes obligaciones de los patronos:
 

a) Pagar al trabajador en moneda de curso legal;
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b) Otorgar cada ana un aguinaldo no menor del ciento por ciento del salario mens 

o el que ya estuviere establecido si fuere mayor, a los trabajadores que hubieren 

laborado durante un ana ininterrurnpido y anterior a la fecha del otorgamiento; 

c) Indemnizar con un mes de salario por cada ana de servicios continuos cuando 

despida injustificadamente a 0 en forma indirecta a un trabajador , en tanto la ley no 

establezca otro sistema mas conveniente que Ie otorgue mejores prestaciones; 

d) Otorgar al c6nyuge 0 conviviente, hijos menores 0 incapacitados de un trabajador 

que fallezca estando a su servicio, una prestacion equivalente a un mes de salario por 

cada ano laborado. 

B) Obligaciones de los trabajadores: 

EI Articulo 63 del C6digo de Trabajo regula que, ademas de las contenidas en otros 

articulos de dicho C6digo, en sus reglamentos y en las leyes de prevision social, son 

obligaciones de los trabajadores: 

a) Desemperiar el servicio contratado bajo la direcci6n del patrono 0 de su 

representante, a cuya autoridad quedan sujetos en todo 10 concerniente al trabajo; 

b) Ejecutar el trabajo con la eficiencia, cuidado y esmero apropiados y en la forma, 

tiempo y lugar convenidos; 

c) Restituir al patrono los materiales no usados y conservar en buen estado los 

instrumentos y utiles que se les faciliten para el trabaio. Es entendido que no son 

responsables por el deterioro normal ni por el que se ocasione por caso fortuito, fuerza 

mayor, mala calidad 0 defectuosa construcci6n; 

d) Observar buenas costumbres durante el trabajo: 

e) Prestar los auxilios necesarios en caso de siniestro 0 riesgo inminente en que las 

personas 0 intereses del patrone 0 de alqun compariero de trabajo esten en peligro, sin 

derecho a remuneraci6n adicional: 

f) Someterse a reconocimiento medico, sea al solicitar su ingreso al trabajo 0 durante 

este, a solicitud del patrono, para comprobar que no padecen alguna incapacidad 
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permanente 0 alguna enfermedad profesional contagiosa 0 incurable; 0 a petici6n ~em I c.~·a a, 

Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, con cualquier motive: 

g) Guardar los secretos tecnicos, comerciales 0 de fabricaci6n de los productos a cuya 

eiaboraci6n concurran directs 0 indirectamente, con tanta mas fidelidad cuanto mas alto 

sea el cargo del trabajador 0 la responsabilidad que tenga de guardarlos por raz6n de la 

ocupaci6n que desempena, asl como los asuntos adrninistrativos reservados, cuya 

divulgaci6n pueda causar perjuicio a la empresa; 

h) Observar rigurosamente las medidas preventivas que acuerden las autoridades 

competentes y las que indiquen los patronos, para seguridad y protecci6n personal de 

ellos 0 de sus comparieros de labores, 0 de los lugares donde trabajan; 

f) Desocupar dentro de un terrnino de treinta dias, contados desde la fecha en que se 

termine el contrato de trabajo, la vivienda que les hayan facilitado los patronos sin 

necesidad de los trarnites del juicio de desahucio. Pasado dicho terrnino, el juez, a 

requerimiento de estes ultimos, ordenara el lanzarniento, debiendose tramitar el asunto 

en forma de incidente. Sin embargo, si el trabajador consigue nuevo trabajo antes del 

vencimiento del plazo estipulado en este incise, el juez de trabajo, en [a forma indicada, 

ordenara el lanzarniento. 

C) Prohibiciones a los trabajadores: 

EI Articulo 64 del C6digo de Trabajo indica las siguientes prohibiciones a los 

trabajadores: 

a) Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada 0 sin licencia del patrone 

o de sus jefes inmediatos:
 

b) Hacer durante el trabajo 0 dentro del establecimiento, propaganda politica 0 contraria
 

a las instituciones dernocraticas creadas por la Constituci6n, 0 ejecutar cualquier acto
 

que signifique coacci6n de la libertad de conciencia que la misma establece;
 

c) Trabajar en estado de embriaguez 0 bajo la inftuencia de drogas estupefacientes 0
 

en cualquier otra condicion anormal analoqa:
 



d) Usar los utiles y herrarnientas suministrados por el patrone para objeto distinto 

aquel que esten normalrnente destinados: 

e) Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor 0 dentro del 

establecimiento, excepto en los casos especiales autorizados debidarnente par las 

leyes, 0 cuando se trate de instrumentos cortantes, 0 punzocortantes, que formen parte 

de las herrarnientas 0 utiles propios del trabajo; y 

f) La ejecuci6n de hechos a la violaci6n de normas de trabajo, que constituyan aetos 

manifiestos de sabotaje contra la producci6n normal de la empresa. 

La infraccion de las anteriores prohibiciones por parte del trabajador, son causas justas 

que facultan al patrone para dar per terrninado el contrato de trabajo sin responsabilidad 

de su parte y deben sancionarse con el despido despues que el patrone aperciba una 

vez por escrito al trabajador. No sera necesario el apercibimiento en et caso de 

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

sequridad de las personas 0 de los bienes del patrono. (Articulos 77 incise h, 168 

parrafo segundo y 181 incise d de! Codiqo de Trabajo.) 

D) Prohibici6n a los patronos: 

EI Articulo 62 del Codiqo de Trabajo guatemalteco regula las siguientes prohibiciones a 

los patronos: 

a) Inducir 0 exigir a sus trabajadores que compren sus artlculos de consume a 

determinados establecimientos 0 personas; 

b) Exigir 0 aceptar dinero u otra compensaci6n de los trabajadores como qratificacion 

para que se les admita en el trabajo 0 por cualquiera otra concesi6n 0 privilegio que se 

relacione con las condiciones de trabajo en general. 

c) Obligar 0 intentar obligar a los trabajadores, cualquiera que sea el medic que se 

adopte, a retirarse de los sindicatos 0 grupos legales a que pertenezcan 0 a ingresar a 

unos 0 a otros; 
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d) lnfluir en sus decisiones politicas 0 convicciones reliqiosas; 

e) Retener por su sola voluntad las herramientas u objetos del trabajador sea como 

garantfa 0 a titulo de indemnizaci6n 0 de cualquier otro no traslativo de propiedad; 

f) Hacer 0 autorizar colectas 0 suscripciones obligatorias entre sus trabajadores, salvo 

que se trate de las impuestas per la ley; 

g) Dirigir 0 permitir que se dirijan los trabajos en estado de embriaguez 0 bajo la 

lnfluencia de drogas estupefacientes 0 en cualquier otra condicion anorrnal analoqa; y 

h) Ejecutar cualquier otro acto que restrinja los derechos que el trabajador tiene 

conforme la ley. 

AI ejecutar el patrone cualquiera de las anteriores prohibiciones, sequn el Articulo 79 del 

C6digo de Traba]o, es causa justa para que el trabajador de por terminado su contrato 

de trabajo sin responsabilidad de su parte. 

Asimismo, el trabajador goza el derecho de demandar de su patrono, antes de que 

transcurra el termino de prescripcion, el pago de las indemnizaciones y dernas 

prestaciones legales que procedan. (Segundo parrafo del Articulo 80 del C6digo de 

Trabajo.) 
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CAPITULO II 

2 Prestaciones laborales: 

2.1 Concepto: 

"En el contrato de trabajo, trabajador y empleador pactan las condiciones en las que se 

desarrollara la prestacion de los servicios, es muy importante que queden claras la 

categoria, el horario y la jornada y el lugar de trabajo, adernas de los posibles pactos 

sabre permanencia, movilidad qeoqrafica, formaci6n profesional, etc. 

La determinaci6n de la prestaci6n laboral, esto es, de las tareas 0 funciones a realizar 

por el trabajador ha de hacerse en el contrato de trabajo. Del mismo modo se tiene que 

pactar el salario a percibir. Pero tal determinaci6n del objeto de contrato no results facil: 

normalmente las tareas a realizar son relativamente complejas y el salario, aunque de 

mas sencilla concreci6n, debe ser modificado cada cierto tiempo. 

Una manera sencilla de determinar la prestaci6n laboral es hacerlo indirectamente, 

dando al trabajador una determinada clasificacion profesional. A todo trabajador, en el 

momenta de celebrar el contrato de trabajo, se le asigna una determinada categoria 

protesional, derivando de ella no solo sus derechos basicos (salario base, tipo de 

jornada, nurnero de dias de vacaciones) sino tambien, y sobre todo, las concretas 

funciones a desarrollar. 

De este modo la clasificaci6n profesional facilita la determinaci6n de la prestacion 

[aboral, asl por referenda a la categoria profesional, se sabe cual es el trabajo a realizar 

y el salario a percibir. 

La prestaci6n laboral se determina, pues, mediante acuerdo individual entre trabajador y 

empresario. Si bien se contempla la posibilidad de que las funciones del trabajador se 

determinen de modo expreso y directo, no parece que exista dificultad alguna para 

determinarlas indirectamente, es decir. limitandose a clasificar al trabajador en un 
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determinado grupo 0 categorfa, con 10 que las funciones seran las que correspondan G'" I-mala. c.~· 

grupo 0 categorfa en cuestion."? 

Las relaciones entre trabajadores y patronos en Guatemala, estan reguladas tanto por 

la Constitucion Politica de la Republica, en cuyo Articulo 102, se establecen las 

prestaciones laborales minirnas. Asimismo en el C6digo de Traba]o, que desarrolla en 

forma mas extensa los preceptos constitucionales. En Guatemala la relacion trabajador

patrone es tutelar, esto quiere decir que la ley protege al trabajador frente al patrono y 

establece prestaciones laborales minimas para el trabajador, que el patrone debe 

cumplir obligatoriamente. Segun el marco jurtdico en Guatemala, la relacion laboral se 

perfecciona desde el momenta en que el trabajador esta bajo las ordenes directas del 

patrone 0 sus representantes, sin que necesariarnente exista un contrato escrito, no 

obstante de ser obligatorio. Entre las prestaciones que todo patrono debe cumplir a 

continuacion las enumero: 

2.2 Salario ordinario y bonificaciones: 

"Constituye salario todo 10 que implique retribuci6n de servicios, sea cual fuere la forma 

o denominaci6n que se le de. Es salario por tanto, no solo la remuneraci6n ordinaria, fija 

o variable, sino todo 10 que reciba el trabajador en dinero 0 en especie como 

contraprestaci6n directa del servicio (primas, bonificaciones, etc.). 

No son salario, las sumas que ocasionalmente recibe el trabajador (gratificaciones 0 

primas adicionales, excedentes de las empresas de economia solidaria, gastos de 

representaci6n, etc.). 

Tampoco constituyen salario: prestaciones sociales, propinas, 0 viaticos accidentales, 

entre otros. 

ill http://www.comfia.netfbbvalcondiciones_nw/prestlab.htm 
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A traves de los tiernpos han surgido diferentes tesis alrededor de los salaries. t 

elias han resultado imperfectas e insuficientes para resolver el problema, a continuacion 

examinaremos estas teorias. 

a) Teorfa de los ingresos: La planteo Adam Smith en su obra la riqueza de las naciones 

en 1776, en ella considera los salarios dependientes de la riqueza. Considera que la 

demanda de mana de obra, esto es, la mayor ocupaci6n de trabajadores, aumenta en la 

medida en que los patronos 0 empleadores obtienen aumentos en sus ingresos. Para 

Smith sin embargo, el factor mas importante de la elevaci6n de los salarios no 10 

constituye la cuantia de la riqueza nacional, sino el continuo aumento de esa riqueza. 

b) Teoria de la subsistencia: Conocida tambien como del salario natural, fue expuesta 

por David Ricardo en sus Principios de Economia Polftica y Tributaci6n (1817). En 

relacion con la mana de obra, dice que su precio natural es el que permits a los 

trabajadores "subsistir y perpetuar su raza", sin incrementos ni disminuciones. A su vez, 

el precio de mercado de la mana de obra es igual al precio que resulta del juego natural 

de las fuerzas de la oferta y la demanda. 

c) Teoria del fonda de salarios: Jhon Stuart Mill en su obra Principios de Economfa 

Politica (1848), sostuvo que los salaries depend fan fundamentalmente de la oferta y la 

demand a de trabajo. Para el, el trabajo era una mercancia como cualquier otra, sujeta a 

la ley de la oferta y la demanda, que se ofreda y se adquirfa en el mercado, en el cual 

la oferta hacia el nurnero de obreros en condiciones de trabajar, en tanto que la 

demanda la formulaban los duenos del capital. 

d) Teoria de Marx: En relaci6n con los salarios Marx encontro cosas interesantes, que 

plasma en EI Capital; por ejernplo, 10 que el patrone Ie paga al obrero por su actividad 0 

servicio, no es realmente el valor del trabajo, sino el valor de su fuerza de traba]o. 

Ademas hallo que la jornada laboral se divide en dos partes; la primera la llarno tiernpo 

necesario de trabajo, donde unicamente se cubren los costos de producci6n y el obrero 

obtiene apenas los bienes y servicios necesarios para subsistir. A la segunda la llarno 
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o 
"'Smala, C orvalor adicional, en esta el capitalists hace sus utilidades, porque esta parte del trab 

no Ie es retribuida al obrero. EI valor de ese trabajo no remunerado es 10 que constituye 

la plusvalia. 

e) Teoria de la productividad marginal: La tesis de Jhon Bates Clark, pretende 

establecer la relaci6n existente entre los salaries y la productividad del trabajo. Esta 

relacion se encuentra regida por la ley de los rendirnientos decrecientes, que dice que, 

si uno 0 varies de los factores de la producci6n (tierra, capital, trabajo) se incrementa, 

mientras los otros permanecen constantes, la productividad unitaria de los factores 

variables tiende a incrementarse hasta cierto punto, a partir del cual cornienza a 

decrecer. 

f) Teoria de la oferta y la demanda: Los cabecillas de ta ley de la oferta y la demanda, 

sostienen que el nivel de los salaries depende fundamentalmente de la oferta y la 

demanda de la mano de obra. Es decir, que en la medida en que abunde la mano de 

obra, los salarios seran relativamente bajos, en tanto que si escasea, los salarios sedan 

relativamente mas altos. 

g) Teoria de los salaries altos: Expuesta por Henry Ford en 1915, su filosofia radica en 

la creencia de que los salaries altos inducen a un mayor consume, esto es. generan una 

mayor capacidad de compra por parte de los asalariados y de la poblaci6n en general. 

Evidentemente es una tesis inflacionaria. ,,'11 

EI salario ordinario debe ser pagado en dinero de curse legal, 0 sea, en quetzales. 

Existe un salario minimo para trabajadores del campo y de la ciudad que es de 0.63.70 

diaries. Adicionalmente se debe pagar una Bonificaci6n Incentivo mensual de 0.250.00. 

En las reformas del salario mlnirno de enero de 2007, se introdujo la figura del salario 

por hora y se permite a los trabajadores y empleadores acordar el salario por hora 

(proporcionalrnente no puede ser menor al minimo. Vale la pena aclarar que cualquier 

bonificacion, cornision 0 dadiva, que se Ie pague at trabajador para calculos de 

i l hrtp:!!www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/rrhh/salario.htm 
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prestaciones laborales se tomara como parte del salario ordinario. El salario pude 

pagado en forma semanal, quincenal 0 mensual, depende de la actividad economics 

del patrono. EI trabajador debe extender un comprobante de pago por el salario que 

recibe de parte del patrono. Bonificaci6n para trabajadores del sector publico 0 privado: 

Se creo una bonificaci6n anual 0 bono 14, a la que tiene derecho todo trabajador desde 

el primer dia que inicia su relaci6n laboral. Esta es el equivalente a un salario mensual 

por un ana de trabajo. Se debe pagar en el mes de julio de cada ana. Si el trabajador a 

laborado menos de un ana debe pagarse en forma proporcional. 

El trabajador debe extender un comprobante de pago por esta prestaci6n. 

Tipos de Salario: Los salarios para su estudio se dividen en: 

a) Salario Nominal: Salario expresado en dinero, suma de dinero que percibe el 

trabajador por la labor realizada. EI salario nominal no proporciona una idea completa 

del nivel real del salario. Su verdadera magnitud depende del nivel de los precios 

correspondientes a los objetos de consumo personal, del valor de los servicios 

comunales, del volumen de los impuestos, etc. Hoy dla, en los palses capitalistas, pese 

a cierto incremento de la expresi6n rnonetaria del salario, el salario real de los 

trabajadores tiende a bajar debido al incremento de los precios de los artlculos que 

entran en la esfera del consumo obrero, asl como al aumento de las cargas impositivas, 

dado que el Estado burques procura que sean los trabajadores quienes sostengan todo 

el peso de las dificultades econ6micas y de la carrera de armamentos. En la sociedad 

socialista, el aumento del salario nominal -especialmente de las categorias de obreros y 

empleados que perciben remuneraciones bajas-, acompariado de la reducci6n de los 

precios de los articulos de amplio consumo, hace que se eleve sin cesar el salario real 

de todos los trabajadores. Constituyen un importante complemento del sa/ario nominal, 

los fondos sociales de consumo, destinados a satisfacer las necesidades colectivas de 

los miembros de la sociedad socialista. Las asignaciones del Estado socialista y de las 

organizaciones sociales para dichos fines, aumentan en una tercera parte los ingresos 
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de los trabajadores. A medida que se incremente la produccion social y que se elev 

caliticacion de los trabajadores, se iran aproximando los niveles salariales de obreros, 

empleados e lntelectuales.''" 

b) Salario Real: Salario expresado en medios de vida y servicios de que dispone el 

trabajador: indica la cantidad de articulos de consumo y de servicios que puede 

cornprar un trabajador con su salario nomina! (en dinero). La magnitud del salario real 

es determinada por la dimension del salario nominal y tambien por el nivel de los 

precios de los articulos de consumo y servicios, por la altura de los alquileres por los 

tributes que se impone a los obreros. En los parses capitalistas, los precios de los 

articulos y servicios, los alquileres y los irnpuestos crecen sin cesar. La lucha de clases 

hace que el salario nominal tambien se modifique. Constituye una ley del capitalismo el 

que el salario real del obrero tienda a bajar. En los paises del capital, la automatizacion 

de la produccion conduce a aumentar el nurnero de obreros poco calificados que 

perciben un bajo salario nominal. La elevaci6n que del salario nominal se obtiene 

gracias a la lucha de clases no compensa el descenso del salario real, dado que los 

precios de los articulos de consumo y los irnpuestos crecen con mayor rapidez. La 

estadistica burguesa procura embellecer la situacion real del proletariado en el regimen 

capitalista. Asi, at calcular el salario medio de los obreros omite la existencia del ejercito 

de parades, a la vez que incluye en la surna del salario de los obreros el sueldo de los 

empleados bien remunerados, de los gerentes y directores de cornparilas, etc. Bajo el 

socialismo. el salario no constituye el valor de la fuerza de trabajo sino que es la 

expresion en dinero de la parte de la renta nacional que corresponds a los obreros y 

empleados para cubrir las necesidades del consumo personal y se distribuye con 

arreglo a la cantidad y calidad del traba]o. A medida que va desarrotlandose la 

producci6n socialista, el salario real se eleva sin cesar. EI aumento del salario real bajo 

el socialismo se basa en el incremento de la productividad del trabajo en la economfa 

nacional. Sirve de claro exponents de c6mo aumenta el salario real en la U.R.S.S., el 

incremento del consumo par habitants de los articulos mas importantes. Constituye una 

ley importante el que la remuneraci6n real de la hora de trabajo crezca a un ritmo mayor 

i2 Ob. cit. 
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que el ritrno de crecimiento tanto del salario nominal como del salario real. Se debe 

a que, bajo el socialismo, la reducci6n del tiempo de trabajo se da a la vez que se eleva 

el salario. Los trabajadores de la U.R.S.S. cuentan con un complemento esencial del 

salario, complemento que estriba en los fondos sociales de consume, los cuales elevan 

en una tercera parte los ingresos reales de los trabajadores de la sociedad socialista. 

Es de esta manera que se entiende por "salario como el precio de los servicios 

economicos, la cantidad de riqueza que se obtiene en cambio de un esfuerzo 

productive. hecho par cuenta ajena, EI salario es la retribucion fija del trabajo, la que el 

empresario Ie anticipa y asegura tomando sobre s! los riesgos y haciendo suyos los 

beneficios de la industria. 

EI salario quita al obrero la responsabilidad de sus actos, le deja sin el estirnulo del 

interes, sin iniciativa, ni pensamiento propio, le convierte en instrumento del ernpresario, 

y dana por consiguiente a la cantidad y la calidad del trabajo. No es, como dicen 

algunos economistas, la forma mas perfecta de la retribuci6n, y antes al contrario, 

prueba el atraso de nuestro estado econ6mico, la falta de la riqueza y la escasez del 

capital, que irnpiden al mayor nurnero de los trabajadores la aplicacion directa de sus 

facultades. En ciertas industrias 6 servicios, y aun para algunos obreros, el salario sera 

siernpre ventajoso: perc como forma general y casi unica de recompensa, s610 puede 

sostenerse y es aceptado, cediendo a la necesidad, que le impone. EI salario se 

transforma ya con la participaci6n, que ernpieza a concederse al obrero en los 

resultados de la industria, y sera reemplazado en gran parte por el dividendo, tan pronto 

como las sociedades cooperativas se desarrollen y permitan al trabajador elegir, entre 

serlo por cuenta propia 6 ponerse al servicio de un ernpresario. 

Como precio 6 retribuci6n que es, el salario se divide en natural y corriente. EI salario 

natural consiste en el imports de los gastos que hace el trabajador en la industria, mas 

una cuota proporcionada de beneficio: y a su vez los gastos de producci6n del trabajo 

comprenden en primer lugar los gastos de manutenci6n, necesarios para reponer y 

conservar [as fuerzas del obrero; y en segundo los gastos de renovaci6n, precisos para 

que cada trabajador sostenga una familia en que se forme y eduque el que ha de 
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reernplazarle cuando muera 6 se inutilice. Los gastos de una y otra c1ase dependen y ~"q,__.,.

hallan en raz6n directa: 1.°, de la elevacion de las facultades que el trabajador ejercita: 

2.°, de la intensidad del esfuerzo que hace; 3.°. del tiempo que tarda en obtener el 

producto, y 4.°, de los riesgos a que se expone. La diversidad de combinaciones que 

esas circunstancias ofrecen en la industria explica y justifica la desigualdad de los 

salaries. 

./ EI salario corriente 6 precio del trabajo: En el mercado se deterrnina por la relaci6n 

de la oferta y la demanda. La oferta esta representada por el nurnero de brazos que 

desea colocaci6n en la industria, y la demanda por la suma de los capitales activos. Por 

eso ha dicho un economista que los salarios suben, cuando dos empresarios solicitan a 
un obrero, y bajan. cuando dos obreros solicitan a un ernpresario. EI salario corriente 

tiende a confundirse con el natural y se nivela en todas las industries, porque los 

trabajadores acuden con preferencia a las que dan mayor beneficio y aurnentan la 

oferta en elias, al paso que la disminuyen retirandose de las que no recompensan sus 

esfuerzos. Esto sucede, sin embargo, dentro de ciertos limites. porque el trabajador 

cambia dificilmente de industria, y sobre todo no impide que los salarios sean injustos, 

ya par exceso 6 por defecto, si hay desproporci6n entre el nurnero de los trabajadores y 

el de los capitales que han de emplearlos. 

La condici6n del trabajador y el capitalista en la competencia que fija los salaries no es 

enteramente igual, aunque si muy parecida: et obrero necesita para vivir el salario: perc 

el capitalista sin el concurso de aquel ve esterilizarse 6 destruirse sus riquezas, siente la 

privaci6n de ciertas satisfacciones y puede lIegar tambien a la miseria; de suerte que 

cada uno ha de contar con el otro y la dependencia es mutua. A pesar de ese estrecho 

lazo que pide la armonla, no suelen ser muy cordiales las relaciones del capital y el 

trabajo, que mas a menudo se consideran como adversaries que como socios, y 

aprovechan las ocasiones que se les presentan de aumentar sus beneficios el uno a 

expensas del otro. 
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Las coaliciones son el medio con que suelen hacerse la guerra trabajadore r:¥! ",. 
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capitalistas, y la huelga el arma de que se valen para la lucha. Estas violencias son, sin 

embargo, Inutiles las mas de las veces para los mismos que las provocan y siempre 

perjudiciales a los intereses de todos. 

La accion del Estado a quien se pide que intervenga en la fijacion de los salaries, es 

tarnbien ineficaz, porque su autoridad sera desobedecida tan pronto como disponga 

algo que no este de acuerdo con la situacion del mercado. 

La ley de la oferta y Ia demanda es dura, pero es la que rige el carnbio. y el que sea 

condenado por ella debe resignarse para no agravar Sll suerte, en tanto que la 

conducta economics no se inspire en principios mas elevados. 

EI salario crece con todos los progresos econornicos y la condicion actual de los 

trabajadores, aunque precaria, es mejor que ha sido nunca. Esto se concilia con la baja 

incesante de los precios por la mayor eficacia que et traba]o adquiere: cada dla es 

menor la parte que el obrero toma en un producto determinado, y as; se disminuyen los 

gastos de la industria; pero como los nuevos procedimientos y las rnaquinas, permiten 

que el trabajador obtenga un nurnero mucho mas considerable de productos, el total de 

su retribucion aumenta contmuamente.t" 

.,/ Salario, en el capitalismo: Expresion monetaria del valor (del precio) de ta fuerza de 

trabajo vendida por el obrero asalariado al capitalista. Es un exponente de las 

relaciones de explotaci6n a que los capitalistas someten a los obreros. Despues de 

trabajar cierto tiempo en una empresa, el obrero recibe del capitalista una determinada 

suma de dinero en calidad de salario. Aparentemente, al obrero se Ie paga todo el 

trabajo y el satario es el precio de su trabajo. Pero, como quiera que el trabajo, fuente 

de todo valor, no posee valor, tampoco puede tener precio, Lo que se paga en forma de 

I, http://w\vw.eumec1.nct!cursecon!cjkjph!S.IHlTl 
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salario no es toda la jornada, sino unicarnente la parte en que se reproduc oAQ ~. 
"mala. c· 

equivalente al valor de la fuerza de trabajo: durante la otra parte, no pagada, de la 

jornada de trabajo, el proletario crea la plusvalia, de la que se apropie el capitalista. EI 

valor de la fuerza de trabajo es determinado por el de los medics de vida indispensables 

para la subsistencia del obrero y de los miembros de su familia, para la reproducci6n de 

la fuerza de trabajo. En su afan de obtener beneficios, los capitalistas procuran 

disrninuir el salario por debajo del valor de la fuerza de trabajo. Esta diferencia entre el 

valor y el precio de la fuerza de trabajo constituye una fuente adicional de ganancia 

capitalista. En la sociedad capitalista existen dos formas principales de salario: por 

tiempo y a destajo. EI salario por tiernpo se paga con arreglo al tiempo en que funciona 

la fuerza de trabajo (hora, dia, semana): ofrece al capitalista amplias posibilidades para 

aumentar el grade de explotacion alargando la jornada laboral. En los casos en que los 

capitalistas acceden a reducir esta jornada disminuyen correspondientemente el salario 

y aumentan la intensidad del trabajo de los obreros. Con el salario a destajo (por 

piezas) el valor de la fuerza de trabajo se paga en dependencia de la cantidad y de la 

calidad de los articulos elaborados 0 de las operaciones de producci6n ejecutadas. Esta 

forma de salario disimula en mayor medida que el salario por tiempo la explotaci6n de 

los obreros. Aparentemente, el obrero vende al capitalista los productos de su trabajo. 

En realidad, sin embargo, el capitalista se apropia gratuitamente de parte del nuevo 

valor, como plusvalia. En distintos periodos alcanza mayor difusion una u otra forma 

salarial, en dependencia de las ventajas que proporcionan a los capitalistas. En el 

capitalismo moderno, cuando se ernplean en gran escala novisimas maquinas y 

dispositivos automaticos, cuando se borran las diferencias individuales en el trabajo de 

los obreros, se aplica cada vez mas el tipo de salario por tiernpo. Lo caracteristico de 

las condiciones actuales estriba en que se establecen algunos nuevos sistemas de 

salarios (variantes de las formas de! salario por tiernpo y a destajo), tendientes a 

aumentar mas aun la explotacion de los obreros intensificando el trabajo. Lenin 

caracterizaba estos sistemas de salario como sistemas "cientificos" de exprimir sudor. 

Entre tales sistemas extenuantes de trabajo, los mas empleados son el Taylor (Ia norma 

de trabajo se calcula partiendo de la maxima tension de fuerzas del obrero), el sistema 

Helsi (el coeficiente de la remuneraci6n se establece a tenor de 10 que se produce par 
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encima de la norma), el sistema de la evaluaci6n analitica de los trabajos (se esta {iW~ "', 
·emala. C' 

una cantidad de tarifas de salaries mediante una compleja estimacion, por puntos, de 

los diversos tipos de trabajo), etc. Hay que distinquir entre salario nominal y salario real. 

EI salario nominal es la suma de dinero que el obrero, por su fuerza de traoa]o, recioe 

del capitatista. EI salario real es el conjunto de medics de vida y de servicios que el 

obrero puede comprar can la remuneracion rnonetaria que percibe. EI nivel del salario 

real depende del monto del salario nominal y del nivel de los precios de los bienes y 

servicios indispensables al obrero y a su familia, asi como de los impuestos que sobre 

este gravitan. En el capitahsrno se observa la tendencia a que el salado vaya a la zaga 

del valor de la fuerza de trabajo y a que disminuye el nivel del salario real. Con su lucha 

(econ6mica y politics), los trabajadores se oponen a que se rebajen los salaries, exigen 

que se eleven. Pero baio el capitalismo incluso sosteniendo una lucha econ6mica 

activlsirna, los obreros s610 pueden lograr, en algunos period os que los salaries se 

aproximen al valor, de la fuerza de trabajo; no pueden librarse de la explotaci6n 

capitalista. Esto s610 puede alcanzarse como resultado de una arnplia lucha politica de 

la clase obrera por liquidar el regimen capitalista y sustituir!o por el socialists: 

./ Salario, en el Socialisrno: Es la forma de remuneraci6n sequn el trabajo realizado 

aplicada en el sector estatal de la economia socialista, remuneraci6n can que se repone 

en su valor la parte fundamental de los gastos de trabajo necesario de quienes laboran 

en la esfera de la producci6n material y de quienes realizan una labor social uti! en la 

esfera no productiva. La necesidad objetiva de dicha categorfa en la econornla 

socialista se halta condicionada por la acci6n de la ley de la distribuci6n con arreglo al 

trabajo y por el hecho de que, bajo el socialisrno, se conservan la producci6n mercantil 

y el dinero. A diferencia de 10 que ocurre en el regimen capitalista. el salario en el 

regimen socialista no se presenta como forma transfigurada del valor y del precio de la 

fuerza de trabajo, dado que esta ultima, bajo el socialismo, no es una mercancfa. EI 

salado, bajo el socialismo. expresa relaciones de producci6n socialistas y sirve como 

rnedida de trabajo y como medida de consumo. Su magnitud se halla en dependencia 

de la cantidad y la calidad del trabajo; caracteriza, por ende, la aportaci6n laboral de 

cada trabajador. EI perfeccionamiento del Salario constituye uno de las medidas mas 
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importantes para utilizar plenamente el estimulo del interes material, objetivam 

inherente al socialisrno. Como medida de consumo, el salario sirve de fuente principal 

para satisfacer las necesidades rnateriales culturales de los obreros y de los 

empteados. EI Estado socialista fija el nivel de los salaries sequn un plan, teniendo en 

cuenta, en primer lugar, las diferencias entre trabajo calificado y no calificado, entre 

trabajo pesado y no pesado. Por otra parte, regulando el nivel de los salaries se 

asegura una distribuci6n mas racional de las reservas de mana de obra entre las 

diversas rarnas de la economia y las regiones econornicas del pais. Se tienen en cuenta 

las multiples condiciones de la remuneraci6n del trabajo a traves de un sistema de 

tarifas tornadas como base para la organizaci6n del salario. En la economfa socialista 

existen dos formas principales de salario: por obra realizada y par tiernpo. EI salario por 

obra realizada -salario que depende de 10 que el trabajador elabora- puede ser directo, 

progresivo con pago de primas, e indirecto por obra realizada. Tarnbien existe el salario 

individual par obra realizada y el colectivo. Las formas colectivas de salario van 

ganando en importancia sin cesar, pues contribuyen a elevar la productividad del 

trabajo, a rnejorar la calidad de la producci6n y a formar en los trabajadores el espiritu 

del colectivismo, la actitud comunista ante el trabajo. EI salario par tiernpo -en este caso 

el salario depende de la duracion del tiempo de trabajo y de la calificacion del 

trabajador- se subdivide en salario simple por tiempo y salario por tiempo con pago de 

premios. Dado que en la producci6n se establecen cada dia mas metodos de 

mecanizaci6n compleja del trabajo, de producci6n continua y en cadena, se va 

ampliando la esfera en que se aplican salarios par tiernpo (sobre todo con pago de 

premios). Cuando se planifican los salarios y se controla c6mo se han aplicado, es de 

enorme transcendencia para la econornla nacional hacer que el incremento de la 

productividad del trabajo preceda a la elevaci6n de los salaries, pues esto permite que 

la producci6n social aumente y, en ultima instancia, que se eleve el bienestar de los 

trabajadores. Para la econornia nacional de la U.R.S.S., la regulaci6n de salarios 

efectuada con el fin de elevar el salario rnlnirno y el de muchas categorias bajas ha sido 

de gran importancia. Se han eliminado las diferencias salariales entre los 

departamentos administrativos fijando tarifas unicas por ramas de la producci6n y por 

profesiones; se ha regulado la concesi6n de premios. Tarnbien en el periodo de la 
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amp!ia edificacion de! comunisrno sigue siendo necesario perfeccionar los salarl~:::.a, c \' 

Durante el periodo de perspectiva general, el volurnen de los ingresos reales se elevara 

en mas de 3,5 veces por habitante. Se ira reduciendo sin cesar la diferencia de niveles 

salartales entre las cateqorias de trabajadores de baja remuneraci6n y las de 

rernuneracion elevada. Este hecho, junto con la creciente satisfacci6n de las 

necesidades de los trabajadores a cuenta de los fondos sociales de consume, creara 

las premisas del paso a la distribucion sequn las necesidades. 

2.3 Aguinaldo: 

"Esta es otra bonificaci6n anual, a la que tiene derecho todo trabajador desde el primer 

dla que inicia su relaci6n laboral. Esta es el equivalents a un salario mensual por un 

ana de trabaio. Se debe pagar en el mes de diciembre de cada ario. Si el trabajador a 

laborado menos de un ana debe pagarse en forma proporcional. No es 10 mismo que la 

bonificaci6n para Trabajadores del Sector Publico 0 Privado. 

2.4 Jornadas de trabajo: 

La leqislacion laboral establece tres tipos de jornada de trabajo que se clasirican asi: 

~:. Jornada Diurna de 8 horas diarias y 44 sernanales . 

•:~ Jornada Mixta de 7 horas diarias y 42 horas semanales.
 

~:. Jornada Nocturna de 6 horas diarias de 36 horas sernanales.
 

Si un trabajador labora mas horas de las establecidas en las jornadas, esto constituye 

jornada extraordinaria, la cual debe ser pagada con un valor mayor que la jornada 

ordinaria. 

2.5 Vacaciones: 
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Todo trabajador despues de un ana de servicios continuos prestados ante el patrono, 

debe otorgar un periodo de vacaciones pagado de 15 dias habiles. 

EI trabajador los debe tomar y extender una constancia de disfrute de los mismos. Las 

vacaciones no son compensables en dinero, solo para efectos del calculo de la 

indemnizaci6n. 

2.6 Despido e indemnizaci6n: 

La ley establece casos de despido justificado, para dar por terminada la relaci6n laboral 

con un trabajador, estos estan enumerados en la ley. La renuncia voluntaria es otra 

forma de terminar la relaci6n laboral, sin responsabilidad por parte del patrono. Si un 

patrono desea terminar una relaci6n laboral y no hay causa justificada, debera 

indemnizar al trabajador, con un sueldo mensual por cada ana de trabajo y si es menor 

al ario, se debe pagar en forma proporcional. 

La ley establece un perfodo de gracia de dos meses al inicio de la relaci6n laboral, 

durante el cual tanto patrone como trabajador puede terminar la relacion laboral sin 

responsabilidad de su parte, esto quiere decir que el patrone puede dentro de estos dos 

meses despedir a un trabajador sin tener que pagarle indemnizaci6n, solamente las 

prestaciones adicionales . 

.,/ Uquidaci6n de un Trabajador: AI finalizar la relaci6n laboral la cual puede ser por 

despido 0 por renuncia voluntaria del trabajador, el patrone esta obligado a pagar 

dependiendo de la forma de terrninacion las siguientes prestaciones laborales. 

Las consecuencias dependen si la terminaci6n laboral fue a causa de un despido 0 una 

renuncia. 
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_--------_._--
DESPIDO RENUNCIA 

.._------_.._._--_.------------_._.._--~..._._._---_. ..

No debe pagar indemnizacion.Indemnizaci6n un salario por ano. 
..•_..................._.._.__....._.•...____ ..........__._.••_ ••_•._·.__..........__•••••••M·· ..........._ ..._................_____................__....___..........__ . _.._....-._.._.._--_..._............_._- ........................._--- ...._...........__ ...._.......... ........_-_ ........................_..._.._....-.....-. .................
 

I Aguinaldo proporcional. Aguinaldo proporcionaL [---_._._-_._-----_......__.__ ._....__..._........._..._-_.._..._.........._--_.__.__..._--_._._-- ._--_....._-----.........--_._-_...._.....................
 

Bonificaci6n. Bonificaci6n. '---1 
_~._..._._--_.__.._-----_._--_..._........_---_...__..........._--_ .....__ ... _.._.__.__..__.__..._--_.._-_.............. ......_._... ........._..._........_..

Vacaciones proporcionales, ········--·-1 

Ultimo sueldo. Ultimo sueldo. 

Vacaciones proporcionales. 

I 

L_._____...._.._._.__...._.._._____..__.____._._._.__... _.. ____.___..___ ...____.___.._.....____ -_._---_...._...__....._-----_._.....__ ..__.-..._......-._._._.._- ...••.._.... .-1 
I 

2.7 Derechos de la mujer embarazada: 

La ley per ser tutelar protege a !a trabajadora embarazada, la cual desde el momento en 

que esta embarazada y avisa al patrone de tal circunstancia, no puede ser despedida 

por ninqun motive. La ley Ie da un periodo de descanso obligatorio de 30 dias antes 

del parte y de 54 dias despues del parto. Asirnisrno la mujer trabajadora disfruta de un 

periodo de iactancia de 10 meses, posteriores al parto, durante los cuales no puede ser 

despedida sin autorizaci6n judicial, salvo que ella renuncie voluntariarnente, Durante el 

periodo de lactancia la mujer trabajadora tiene derecho a de entrar 0 salir, una hora mas 

tarde 0 una hora antes de ta jornada normal de trabajo. 

Recomendaciones: A continuaci6n me perm ito hacer las siguientes recomendaciones: 

1. AI iniciar la relacion laboral debe formalizarse el contrato de trabajo y registrarlo ante 

la autoridad de trabajo correspondiente; 

2. Uevar un control de todos los documentos y comprobantes de pago que un 

trabajador debe extender al patrono, por salarios ordinaries. extraordinarios y 

bonificaciones legales que se Ie paguen, as! como el 

comprobante de disfrute de vacaciones; 

3. Uevar los libros de salaries que debe llevar el patrone de conformidad can la ley; 
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4. El buscar otras formas de contrataci6n para encubrir una relacion [aboral y as! ev f"l C ~.
€mala, . 

el pago de las prestaciones de ley, a la larga sale mas caro, pues no hay que olvidar 

que la ley protege al trabajador y los jueces de trabajo tienen la facultad legal de 

declarar que existe una relaci6n laboral y obligar al patrone al pago de todas la 

prestaciones que se han omitido pagar, mas los danos y perjuicios."!' 

i 4 http://www.servicios-legales.com/LaboraJ .hrml 



CAPITULO III
 

3 EI finiquito laboral: 

3.1 ~Que es el Finiquito laboral? 

EI Articulo 49 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores de la legislaci6n espanola 

seriala que el contrato de trabajo se extinquira por mutuo acuerdo de las partes. Sequn 

la jurisprudencia bastara con que exista consentimiento no viciado de las partes en 

cualquier forma exteriorizado. Si bien la ley no establece forma alguna para el mutuo 

acuerdo, es frecuente la firma por el trabajador de un documento denominado recibo de 

finiquito por cuya suscripci6n el trabajador dedara extinguido el contrato y acepta 

encontrarse satisfecho por el empresario en todos los derechos que pudieran 

corresponderle, tras la liquidacion de haberes adeudados correspondiente. EI finiquito 

es un documento en el que, tras la extincion de una relaci6n laboral, sirve para acreditar 

que se ha puesto a disposicion del trabaiador las cantidades que se Ie adeudan. 

3.2 Preguntas frecuentes sobre el finiquito laboral: 

./ ~Que conceptos debe incluir el finiquito?: EI finiquito tiene que reflejar la cantidad 

correspondiente a la parte de las vacaciones no disfrutadas, as! como la parte 

proporcional de las pagas extraordinarias. Puede incluir tarnbien la indemnizaci6n 

correspondiente por la extinci6n de la relaci6n de trabajo, 0 esta puede entregarse en 

un documento aparte . 

./ ~Existe obligaci6n de firrnar un finiouito?; EI finiquito puede firmarse 0 no. Si el 

trabajador desea recibir la cantidad que se refle]a en el, aunque no sea la correcta, 

puede firmar el finiquito, expresando al lade de su firma recibf no conforme. EI 

trabajador puede, tarnbien, negarse a firrnar el finiquito, aunque en ese caso no recibira 

la cantidad que en el aparece. 
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,/ GQue supone que se haya firmado un finiquito? En principle, la firma de un finiq '0emala, c~· 

prueba que el trabajador ha recibido la cantidad senalada. Normalmente, los escritos de 

saldo y finiquito contienen formulas del tipo el trabajador declara extinguida su relaci6n 

Iaboral sin que nada tenga que reclamar a la empresa, por ninqun concepto 0 sirnilares. 

Estas formulas se incorporan por la empresa para evitar reclamaciones futuras, y, SI 

bien es cierto que incluso con un finiquito firrnado, se pueden hacer reclamaciones. es 

necesario probar que se firm6 obliqado, enqariado, bajo presion, etc... 10 que no 

siempre es facil, por 10 que se aconseja firrnar siernpre con la f6rmula recibi no 

conforme. 

../ LY si el finiquito no se firma y queremos reclarnar a la empresa la cantidad que nos 

adeuda? Deberemos presentar una denuncia ante la Inspecci6n General de Trabajo 

reclamando esa cantidad. Si en el acto de conciliacion hay acuerdo, se nos entreqara, 

en caso contrario, tendremos que acudir ante el juzgado de trabajo . 

../ LQue hacer en caso de despido? La extinci6n del contrato de trabajo suele 

plasrnarse en un documento, finiquito, con valor liberatorio para las partes y acreditativo 

de tal extinci6n. 

EI recibo de saldo y finiquito es la prueba mas concluyente, aunque no unica, de que el 

contrato se ha extinquido s1 en el se hace constar que arnbas partes acuerdan poner fin 

a la relaci6n laboral. 

La liquidacion del pago de conceptos pendientes ante una decision extintiva 

ernpresarial no supone conformidad con esa decision, aunque la firma del documento 

parta de que se ha producido esa decisi6n y de sus efectos reales sobre el vinculo. 

Tiene que haber una declaraci6n de voluntad del trabajador en tal sentido, voluntaria 

extinci6n del contrato, no afectada por la existencia de alqun vicio (error, violencia, 

intimidaci6n, dolo) del consentimiento. 

EI trabajador ante la presentaci6n del finiquito con la Iiquidaci6n y saldo, siernpre Ie 

surge la duda, si no esta de acuerdo con el despido, si debe firmarlo 0 no, a ello hay 

54
 



que responder que el hecho de la firma del finiquito no irnplica la aceptaci6n 

despido, sino la aceptaci6n de la liquidacion, siernpre y cuando no se consigne en el 

finiquito que con ello se da por saldado y finiquitado per todos los conceptos sin que 

quepa reclamaci6n alguna, 0 a ello, se haga la salvedad por el trabajador, de no estar 

de acuerdo con el despido y que 10 recibe en calidad de recibo par 10 saldado, siempre 

que con la cantidad se este conforme, en caso contrario. unicamente consignar 

cantidad recibida. 

El Articulo 49 del Estatuto de los Trabajadores de la legislaci6n espanola, establece la 

obligaci6n para el empresario de, con ocasi6n de Ia extincion del contrato, al cornunicar 

a los trabajadores la denuncia, 0, en su caso, el preaviso de la extincion del mismo, 

acompariar una propuesta del documento de liquidaci6n de las cantidades adeudadas. 

Es 10 que comunrnente se denomina recibo de saldo y finiquito. 

Es decir, al extinguirse la relaci6n laboral puede ocurrir que queden obligaciones 

pendientes entre empresario y trabajador. 

En el finiquito las partes hacen constar su decision de poner fin a la relaci6n laboral, 

quedando saldadas cuantas obligaciones ten/an pendientes, mediante el pago de una 

cantidad que aparece fijada en el propio documento, cornprornetiendose el trabajador a 

no reclamar nada por tales conceptos. 

La jurisprudencia mantiene el valor lioeratorio del finiquito como documento acreditativo 

de que han side saldadas las cuentas por todos los conceptos, y se recalca que no 

supone una renuncia de derechos prohibida a los trabajadores. No obstante, dicho valor 

liberatorio esta en funci6n del alcance de la declaraci6n de voluntad que incorpora y de 

la ausencia de vicios en la formaci6n y expresi6n de esta. 

EI finiquito no es un medic aut6nomo de extinci6n de las obligaciones laborales, sino un 

medio de prueba de la forma en que se ha producido esa extinci6n. Para constatar tal 

afirmaci6n basta examinar las causas generales de extinci6n de las obligaciones 
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enumeradas en el titulo IV, que se refiere a la extincion de las Obligaciones, del C6 ·"'e;ef11ala. c· \>-. 

Civil 0, especlficamente, dentro del terreno de la extincion del contrato de trabajo campo 

donde mas frecuentemente surgen las controversias relativas al alcance que debe 

asiqnarse al finiquito, las causas que enumera el Articulo 77 del C6digo de Trabajo, 

entre las que no figura el finiquito, toda vez que s610 supone el instrumento a traves del 

cual se viene, habitualmente, a documentar 10 que sf es propiamente causa de extinci6n 

de la relaci6n laborat: el mutuo acuerdo de las partes. Articulo 76. "Hay terminaci6n de 

los contratos de trabajo cuando una 0 las dos partes que forman la relaci6n laboral le 

ponen fin a esta, cesandola efectivamente, ya sea por voluntad de una de elias, por 

mutuo consentimiento 0 por causa imputable a la otra, 0 en que ocurra 10 mismo, por 

disposicion de la ley, en cuyas circunstancias se extinguen los derechos y obligaciones 

que emanan de dichos contratos." 

E! valor liberatorio del finiquito con respecto a la obligaci6n a la que se refiere se limita 

desde dos perspectivas: una proviene de la existencia de vicios de! consentimiento de 

los intervinientes al momenta de ser suscrito; otra se conecta directamente con e! 

contenido mismo de la obligaci6n que se dice finiquitada, en un doble sentido, ya que 

puede alcanzar a derechos irrenunciables (en cuyo caso el finiquito se encontraria con 

el muro del considerando cuarto de! C6digo de Trabajo que regula la 

irrenunciabiabilidad de los derechos laborales del trabajador 0 puede ofrecer dudas en 

cuanto al alcance del finiquito (indeterminaci6n de los conceptos que se ven afectados 

por el acuerdo). 

EI finiquito, sin perjuicio de su valor normalmente liberatono deducible, en principle. de 

la seguridad del trafico juridico e incluso de la buena fe del otro contratante viene 

sometido como todo acto jurldico 0 pacta del que es emanaci6n externa a un control 

judicial. Control que puede y debe recaer, fundamentalmente, sobre todos aquellos 

elementos esenciales del pacta previa mutuo acuerdo, 0 en su caso transacci6n en 

virtud del cual aflora al exterior yes, con motive de este examen e interpretaci6n, 

cuando puede ocurrir que el finiquito pierda su eficacia normal liberatoria, sea por 

defectos esenciales en la declaraci6n de la voluntad, ya por falta del objeto cierto que 
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sea materia del contrato 0 de la causa de la obligaci6n que se establezca (Articulo 2
 

C6digo Civil.) ya por ser contrario a una norma irnperativa, al orden publico 0 perjudique
 

a terceros.
 

Pero el finiquito no es solamente un recibo para acreditar la percepci6n de unas
 

cantidades econ6micas por liquidaci6n de una relaci6n contractual, sino que es tarnbien
 

un documento probatorio de la voluntad de las partes, especialmente del trabajador, de
 

dar por terminada la relaci6n laboral. Para que surta este efecto, la voluntad del
 

trabajador ha de constar de manera clara e inequfvoca. Conceptos a incluir en el recibo
 

de saldo y finiquito: En principio, el finiquito debera incluir todas aquellas
 

remuneraciones devengadas por el trabajador y todavia no percibidas y, en su case,
 

puede inchrir tarnbien la correspondiente indemnizaci6n.
 

Estas remuneraciones estan constituidas por:
 

a Los salaries del ultimo periodo;
 

a La parte proporcional de las gratificaciones extraordinarias pendientes de vencimiento;
 

a Las vacaciones no disfrutadas. En los supuestos de extinci6n de! contrato, pueden
 

darse varias circunstancias;
 

(' Que estuvieran disfrutadas en el momento de producirse la extinci6n de la relaci6n
 

Iaboral, con 10 que seria el trabajador el deudor de la cuantificaci6n de los dias
 

disfrutados por encima de los devengados en proporci6n al tiempo trabajado;
 

o Que se hubieran disfrutado solo el tiempo correspondiente, no existiendo en este caso 

credito alguno a favor ni del empresario ni del trabajador; 

o Que no se hayan disfrutado por el tiernpo debido. Este es el unico caso en el que 

pueden ser sustituidas por una cantidad econornica. Se genera un derecho del 

trabajador a una compensaci6n econornica, proporcional a la duracion de la prestaci6n 

de servicios en el ana de referencia; 

a Las cantidades correspondientes a conceptos que habitualmente se abonan con 

retraso por requerir calculos que no pueden hacerse anticipadamente, como son las 

primas de productividad 0 las horas extraordinarias: 
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e Y todas las cantidades pendientes de pago par cualquier motivo; 

Asimismo, en algunos casos, el trabajador, cuyo contrato se extingue, tiene derecho a 

una indernnizacion. Dicha indemnizacion puede ser pactada 0 venir impuesta en las 

normas que regulan cada tipo de contrato 0 los distintos tipos de extmcion. La 

indemnizaci6n puede figural' en el finiquito 0 formalizarse en un documento 

independiente, exiqiendose tan solo la constancia clara y expresa de la cantidad que se 

abona en concepto de indemnizaci6n. 

EI extinguido Tribunal Central de Trabajo espariol declare con reiteracion que no es 

precise que conste en el documento la palabra finiquito si su contenido y finalidad se 

deduce del texto y de las actuaciones anteriores, coetaneas y posteriores de los 

interesados. 

Tampoco que se extienda en papel 0 modele especial si bien, aun cuando se incumplan 

puede justificarse el pago real efectuado poria empresa. Es vafido el firmado por un 

menar de edad autorizado para contratar, pues no plantea problema jurldico alguno que 

un menor con capacidad jurldica limitada, al estar asistido por su representante legal 

para contratar, queda implicitarnente legitimado para ejercitar cuantos derechos y 

obligaciones se deriven de ese contrato, incluida liquidacion y extinci6n del vinculo 

laboral. 

Carece de valor el finiquito SI contiene renuncia a priori a derechos in potentia, sus 

manifestaciones no corresponden a la realidad 0 se Iirnita a frases estereotipadas y 

ambiguas, 0 se ha firmado con anterioridad a la ruptura del vinculo laboral 0 en blanco; 

aparte de las infracciones administrativas y penales en que se hubiese podido incurrir. 

Tampoco puede concederse valor alguno al finiquito que contenga renuncia a derechos 

de indole irrenunciables pOI' sf mismo 0 pOI' haber side concedidos en sentencia firme. 

AI no establecer la legislaci6n laboral normas sobre este tipo de documentos debe 

acudirse alas generales que tiene el C6digo Civil, tanto en orden al consentimiento 

como en 10 que respecta a la interpretaci6n de las clausulas contenidas en el mismo, si 
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bien debera imperar cierto criterio tuitivo ante clausulas dudosas 0 ambiguas, ma'$ '-'t" emala, c.~· 
cuando 10 normal es que al trabajador se Ie ofrezca una redacci6n preconstituida por la 

empress y pudiesen concurrir circunstancias de tension y emotivas en el momenta de 

su firma, 

EI recibo de finiquito debe ser admitido sin recelo por los Tribunales, pues son rnuchas 

las declaraciones jurisprudenciales que 10 configuran como acto de autocomposici6n y 

transaccional id6neo para resolver cualquier controversia existente entre las partes, De 

modo que, para que para poder afirmar y probar que estamos ante un documento de 

finiquito, no es necesario su aspecto formal, 0 si se recoge 0 no en recibo a parte, sino 

que, es imprescindible que conste una voluntad del trabajador inequivocamente dirigida 

a la extinci6n del contrato. 

Asi, se distinquira sin dificultad de la mera liquidaci6n de cuentas que supone una 

voluntad negocial dirigida a clarificar 0 defender la situaci6n economica entre 

empresarios y trabajadores por un determinado periodo de tiernpo. Para ello, en el 

documento de Iiquidaci6n final adernas de mostrarse debidarnente desglosado en 

conceptos y cantidades, podran utilizarse formulas como dar por resuelta y finiquitada la 

relaci6n laboral, en concepto de liquidaci6n total de todos los trabajos efectuados a 

dicha empresa, quedando asi indemnizado y liquidado, etc, 

La formula rutinaria y estereotipada que declara hallarse completamente saldado y 

finiquitado par todos cuantos devengos salariales pudieran corresponderle por razon de 

trabajo por cuenta de la demandada aun voluntariamente suscrita, no puede legalmente 

comprender ni afectar a las diferencias salariales que en aplicaci6n de los acuerdos de 

salarios minimos pudieran corresponder. 

No puede entenderse que todo finiquito implica una renuncia a derechos irrenunciables. 

En convenio colectivo se puede establecer una serie de requisites formales para la 

cumplimentaci6n del finiquito. Sin embargo, el documento de finiquito, adernas de esta 

funci6n extintiva, puede servir igualmente de instrumento de constatacion del pago de 
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unas determinadas cantidades adeudadas, es decir, como un mero documento 

formalizacion de cuentas sin que exista en ello intencion alguna de finalizacion de la 

relacicn ernpresario-trabajador. EI contenido del finiquito es variable y puede incorporar 

tanto un reconocirniento de que la relacion [aboral se ha extinguido, como la 

constatacion del abono de la liquidacion por las cuentas pendientes derivadas del 

desarrollo de la relacion laboral y la conformidad con esa liquidacion, y aun cuando en 

aquellos supuestos en los que este documento se suscribe coincidiendo con una 

extincion del contrato existe un riesgo irnportante de que estos dos aspectos se 

confundan, especialmente cuando la iniciativa de la extincion ha correspondido al 

empresario, no puede olvidarse que la aceptacion de un pago por liquidacion de 

conceptos pendientes de pago, como pueden ser las partes proporcionales de pagas 

extraordinarias, que sera 10 usual, no supone en estos casos conformidad con aquella 

decision ernpresarlal, aunque la firma del documento parta de que se ha producido esa 

decision y de sus efectos reales sobre el vinculo. 

EI empresario esta obliqado a perrnitir en el momenta de la firma por el trabajador del 

recibo de finiquito, si este as! 10 requiere, la presencia de un miembro del Cornite de 

Empress 0 Delegado de Personal. En el documento se hara constar tal circunstancia, y 

si el empresario irnpidiese la presencia del representante, el trabajador puede hacerlo 

constar, igualmente, en el propio recibo. EI finiquito, sin perjuicio de su valor 

normalmente liberatorio deducible, en principio, de la seguridad del trafico jurldico e 

incluso de la buena fe del otro contratante viene sometidc, como todo acto jurldico 0 

pacta del que es ernanacion externa, a un control judicial. Control que puede y debe 

recaer, fundamentalmente, sobre todos aquellos elementos esenciales del pacta previo, 

mutuo acuerdo 0, en su caso, transaccion en virtud del cual aflora al exterior yes, con 

motivo de este examen e interpretacion, cuando puede ocurrir que el finiquito pierda su 

eficacia normal liberatoria, sea por defectos esenciales de la declaracion de voluntad, 

ya por falta de objeto cierto que sea materia del contrato 0 de la causa de la obliqacion 

que se establezca, ya por ser contrario a una norma imperativa, al orden publico 0 

perjudique a terceros. 
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EI recibo de finiquito debe ser admitido por la jurisprudencia como un 

acreditativo de la voluntad de las partes de extinguir la relacion laboral, de forma que 

quien pretenda eliminar sus efectos liberatorios debera probar la existencia de vicios del 

consentimiento (error, dolo, violencia 0 intirnidacion). Si el trabajador alegase en juicio la 

falsedad del documento, et juez, terminado el juicio y antes de dictar sentencia, debe 

conceder un plazo legal para que el trabajador interponga la correspondiente querella 

criminal, quedando la decision a expensas de 10 que dictaminen los tribunales penales. 

Sin embargo, la diflcultad que conlleva probar las posibles irregularidades 0 falsedades 

del finiquito, determina que el documento firmado par el trabajador se preconstituya 

como un indicio claro de la extinci6n negociada y consensuada de la relacion laboral, 

recayendo sobre el trabajador la prueba de que dicho documento esta viciado. Es decir. 

se adrnite que el finiquito documente la extincion de una deuda siernpre que el acuerdo 

entre las partes sea id6neo a tal fin. Y a estos efectos se entiende que no 10 sera en los 

siguientes supuestos: cuando exista vicio del consentimiento de las partes que 

intervienen en el negocio, 0 cuando afecte a alqun derecho irrenunciable'" 

3.3 Formalizacion del finiquito del contrato de trabajo: 

"En esta breve publicacion intentare dar respuesta a la siguiente pregunta: L.que es el 

finiquito del contrato de trabajo y para que sirve? 

EI finiquito, en materia de derecho del trabajo, es el acto jurfdico bilateral, es decir en 

que existe un acuerdo, celebrado por las partes del contrato de trabajo, con motive de la 

terminaci6n del rnismo, en el que se deja constancia del cumplimiento que cada parte 

ha dado a las obliqaciones emanadas del contrato y de las eventuales excepciones 0 

reservas, que sea del caso acordar. EI prop6sito del mismo es dar constancia del 

i 5 htrp.z/www.finiquito.es/ 
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-----terrnino de [a relacion laboral y saldar, ajustar 0 cancelar las cuentas que eXistiere~~'7 

que se derivan del mismo contrato. 

EI finiquito debe contar con ciertas formalidades: 

./ Debe contar por escrito, estableciendo el nombre, domicilio, profesi6n, estado civil y 

cedula de identidad de las partes. 

if Debe ser firrnado 0 ratificado por el trabajador, ante un ministro de fe competente, 

pudiendo este ser un Inspector del Trabajo, Notario Publico de la localidad, Oficial del 

Registro Civil de la misma comuna 0 el Secretario Municipal correspondiente, a falta de 

los anteriores. En el caso que el trabajador preste sus servicios en una empresa en la 

cual existan organizaciones sindicales, el finiquito debera ser firmado por el interesado y 

por el Presidente del Sindicato 0 el Delegado del Personal 0 sindical respective. 

if Acreditaci6n del pago de cotizaciones previsionales: En el caso de despido y termino 

del contrato de trabajo por vencimiento del plazo convenido, y conclusion de la obra, 

faena 0 servicio, si el trabajador ratifica el finiquito ante un rninistro de fe, el Articulo 177 

del C6digo del Trabajo de la Republica de Chile, seriala que este ultimo debera requerir 

al empleador para que acredite que ha dado cumplimiento integro al pago de todas las 

cotizaciones para fondos de pensiones, salud y de segura de desempleo si 

correspondiere, hasta el ultimo dfa del mes anterior al despido. EI mismo Articulo 177, 

en la parte final de su incise tercero, seriala categ6ricamente que Sl el empleador no 

hubiese pagado las cotizaciones previsionales serialadas, el ministro de fe debe 

consignar que el finiquito no producira el efecto de poner fin al contrato de trabajo. EI 

empleador acreditara el pago de las cotizaciones previsionales mediante certificados 

otorgados por los organismos competentes 0 con las copias de las respectivas planillas 

de paqo." 

-_ _ -_..__.._._..- .._.--- 

i,i hrtpc//www.dudalegal.cl/finiquito-contrato-trabaj 0 .html 
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3.4 Sujetos que intervienen: 

Los sujetos de la relacion laboral son los trabajadores, considerados individual 0
 

colectivarnente, y el ernpleador. Actualmente se han excluido de su ernpleo en el lexica
 

juridico-laboral terrninos anacronicos referidos a "obreros" 0 "patrones", que marcan
 

lfneas ideol6gicas. Por otro lado, no resulta del todo adecuado denominar empresario al
 

empleador. Se reserva esta ultima expresion a quienes han montado una ernpresa, y
 

que puede 0 no tener trabajadores en relacion de dependencia, per 10 que resulta
 

equivoca para hacerla un elemento deterrninante de la relaci6n de trabajo.
 

Sequn el Articulo 18 del C6digo de Trabajo de Guatemala, la relaci6n laboral se da
 

cuando concurren estas 4 circunstancias sin excepci6n como son:
 

,/ voluntariedad: eleccion Iibre per parte de las dos partes del contrato .
 

./ retribuci6n: compensacion econornica adecuada a la prestaci6n laboral del
 

trabajador.
 

./ ajenidad: en los frutos, en los riesgos yen los medias, todo ello asumido por y para el
 

empleador.
 

./ dependencia: consistente en estar bajo el ambito de organizaci6n y direcci6n de otra
 

persona, el ernpleador.
 

3.5 l,Cuando se extiende el finiquito laboral? 

"La ley no senala regia alguna respecto a la oportunidad en que debe otorgarse el 

finiquito por las partes. Sin perjuicio de 10 anterior, la Direcci6n del Trabajo ha senalado 

que la oportunidad para el otorgamiento y pago de un finiquito no es otra que el cese de 

la relaci6n laboral, ello conforme al Dictamen N° 2793/136, del 5 de mayo de 1995. 

3.6 Efectos del finiquito laboral: 
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De acuerdo a 10 serialado por e! C6digo del Trabajo de la Republica de Chile, el finiquito 

ratificado por el trabajador ante el inspector del trabajo 0 ante a!guno de los funcionarios 

a que se refiere el inciso segundo, as! como sus copias autorizadas, tendra rnerito 

ejecutivo respecto de las obligaciones pendientes que se hubieren consignado en el. 

La Jurisprudencia par su parte, ha senalado que el finiquito legalmente celebrado tiene 

el mismo merito que una sentencia ejecutoriada, produciendo los siguientes efectos: 

Tiene rnerito ejecutivo. 

EI merito ejecutivo del finiquito supone que las obligaciones en el consignadas son 

liquidas y exiqibles, mientras ta acci6n ejecutiva no se encuentre prescrita. Tiene amplio 

poder liberatorio. Una vez suscrito el finiqulto, con las formalidades antes senaladas, el 

trabajador no podra efectuar ninqun tipo de reclarnacion respecto de las obligaciones 

derivadas del contrato de trabajo que 10 vinculo al empleador. Asimismo, e! empleador 

podra invocar el finiquito en juicio, en el evento de reclamarse, por ejemplo, el no pago 

de una remuneraci6n. Tiene valor probatorio, del hecho de haberse otorgado y de su 

ratificaci6n .,,1"7 

3.7 En que momenta se tiene par bien hecho el pago de un finiquito laboral: 

Responder a esta interrogante es muy sencillo, e! pago se tiene por bien hecho desde 

el momenta en que el patrono, cumpie con el pago de las prestaciones laborales, caso 

contrario si durante la relaci6n laboral, el patrono no cumpli6 con e! pago de las mismas, 

el trabajador tiene derecho a reclamar los beneficios que dejo de percibir, esto se debe 

hacer constar en el finiquito laboral, ahora bien si el patrono manifiesta que ya fueron 

pagadas algunas prestaciones, 10 debe demostrar con el registro de los salaries que 

debe lIevar en forma interna, donde conste el pago y la firma del trabajador de haber 

recibido conforme dichos pagos, a esto se refiere la legislaci6n laboral guatemalteca en 

i 7AI varo Cesped Reyes en Derecho LaboraI http://www.dudalegal.c1/tiniquito-colltrato-trabajo.htmI 
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los cases de inversion de la carga de la prueba, 10 que resulta ser muy util al mom 

de verificar 10 dicho. 

La firma del finiquito es practice muy habitual a la extincion de los contratos de trabajo, 

puesto que siqnifica un eficaz medic de prueba, perc no es obligatoria para ninquna de 

las partes. EI finiquito es el documento que recibe el trabajador al finalizar la relacion 

[aboral (cualquiera que sea su motivo) y mediante el cual se saldan las diferencias 

salariales entre el trabajador y la empresa. Mediante el finiquito el trabajador se obliga a 

no pedir ni reclarnar posteriormente al empresario. La firma del finiquito es habitual en la 

extincion de los contratos de trabajo, perc no es obligatorio para ninguna de las partes. 

Si el trabajador no esta de acuerdo, no tiene obligaci6n alguna de firrnar el finiquito, 

aunque no percibira las cantidades establecidas. Caso de firmarse el finiquito, este 

tendra una gran irnportancia como documento probatorio, ya que demostraria el fin de 

las obligaciones del empresario con el trabajador. 

EI trabajador, en el momento de la firma del finiquito, tiene derecho a requerir la 

presencia de un miembro del Cornite de empresa 0 Delegado de personal, estando 

obligado el empresario a perrnitir la presencia del representante. En el documento se 

hara constar tal circunstancia, y si el ernpresario imoidiese la presencia del 

representante, el trabajador puede hacerlo constar, igualmente, en el propio recibo, 

Tarnbien si el trabajador no esta conforme con la cantidad establecida en el finiquito, 

puede firmarlo con el ariadido Recibido, no conforme que le faculta a posteriores 

reclarnaciones. Dada la irnportancia del finiquito debe existir plena constancia y 

conciencia de 10 que se firma, para no tener sorpresas inesperadas a posteriori. Por 10 

tanto es muy irnportante firmar unicarnente el finiquito en el supuesto de estar 

completamente seguro y conforme con 10 que se firma, desconfiando de las promesas 
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de pago futuras, es decir, aquellas en las que la empresa prometa abonar una canti 

de dinero con posterioridad a la firma del finiquito. 

EI finiquito incluye entonces el pago de la lndemnizacion por tiernpo de servicio 

prestado, esto si no existe causa justa de despido, la misrna se calcula conforme 10 

establece el Articulo 82 de Codiqo de Trabajo de la Republica de Guatemala, haciendo 

los incrementos que establece los Decretos que regulan el Aguinaldo y la Bonificacion 

Anual para Trabajadores del Sector Privado y Publico. 

En el caso de las vacaciones estas tambien deben constar en el finiquito laboral, en el 

caso que se deban pagar proporcionalmente 0 que se deben de toda la relaciona 

laboral, a continuacion se propene la formula que se emplea en la lnspeccion General 

de Trabajo: 

Vacaciones: Salario Ordinario (Q ) I 2 (estes son los quince dias de vacaciones . 

AI resultado de la operacion se debe multiplicar por los dias trabajados (dias .....) yesto 

dividido entre 360 dias del ario. 

Se debe hacer constar tarnbien el pago del Aguinaldo, ya que este es proporcional su 

pago al terminar la relaci6n de trabajo. 

S.O. X (dias trabajados) 

360 dias del ana 

La mismo se debe hacer con el pago de la Bonificacion Anual (bono 14). Si se 

trabajaron horas extras, estas tarnbien debe constar en el Finiquito Laboral, 0 en su 

caso el reajuste de salaries si se devengaba un salario Inferior at minimo. 
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3.8 EI Finiquito como documento extintivo de la Relaci6n Laboral: 

"EI finiquito es et documento usualmente utilizado para, tras la extinci6n de una relaci6n 

laboral (normalmente por mutua acuerdo), acreditar que se han puesto a disposici6n del 

trabajador las cantidades que se le adeudan. Los conceptos que narmalmente se 

recagen en et finiquito son: salaries que restan por cobrarse, parte proporcional de 

gratificaciones extraordinarias, vacaciones no disfrutadas, as! como cualquier cantidad 

pendiente de pago. La indemnizaci6n puede tambien incluirse en el finiquito, si bien 

debe constar claramente tal concepto. EI principal problema planteado por el finiquito es 

la validez de 10 contenido en el misrno, sus efectos, y las dudas que siempre surgen al 

trabajador a la hora de firmar 0 no cuando no se esta completamente de acuerdo con 10 

en el recogido. 

Si no se firma, la empresa no va a entregar las cantidades que este recoge, y si se firma 

puede surgir la duda sobre a que aspectos se esta renunciando. Para el caso en que se 

quiera cobrar las cantidades que el finiquito refleja, una formula que puede utilizar el 

trabajador es recibido no conforme, toda vez que, de esta manera, el indicado 

documento solamente acreditara que se ha recibido dicha cantidad. De igual modo, 

aunque se haya firmado sin salvedad alguna, nunca se veran afectados determinados 

derechos laborales que se consideran irrenunciables. En otro orden de cosas, y al 

regirse por 10 dispuesto en el C6digo Civil para los contratos privados, sera de 

aplicacion todo 10 referente a vicios del consentimiento, ya que tal manifestaci6n de 

voluntad habra de cumplir con 10 requisitos de dicho cuerpo normative. EI finiquito no 

tiene una forma legalmente establecida, si bien los Convenios Colectivos suelen 

determinar requisites concretos y formalidades, as! como incorporan en muchas 

ocasiones modelos en los que hay que basar la redacci6n del rnismo.?" 

;8 http://crovettoygarridoabogados.esiblogiabogados-granadaleI-finiquito-como-documento-extintivo-de-la-relacion

Iaboral 
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"EI finiquito es un documento, realizado en papel por el que se pone fin a la relac·
Q 

&rnala, C ~. 

laboral existente entre el trabajador y el ernpresario. Con su firma el empresario queda 

libre de abonar cantidad alguna al empleado, y este queda libre de la obligaci6n de 

trabajar a las 6rdenes del empresario. 

E! finiquito se divide en diversos apartados 0 secciones: 

e Identificaci6n: recoge los datos identificativos de las partes presentes en el finiquito. 

Por un lado la ernpresa can su correspondiente nurnero fiscal. Y por la otra el empleado 

can su nurnero de afiliacion a la Seguridad social, y nurnero de identificaci6n fiscal. 

e Devengos: en este apartado se recogen todos los conceptos por los que el trabajador 

debe percibir dinero. Entre ellos estan los dias de sueldo no abonados, la 

indemnizaci6n, las partes proporcionales de las pagas extras, 0 los dlas de vacaciones 

no disfrutados. 

.. Deducciones: frente a los devengos, enumera los conceptos por los que al trabajador 

se le retiene 0 retira dinero. Entre ellos el incumplimiento del preaviso marcado en 

convenio, los anticipos concedidos, 0 las cantidades correspondientes a la retenci6n 

fiscal, si precede. Las indernnizaciones por despido quedan exentas de dicha retenci6n. 

.. Liquidacion y firma: se confrontan devengos y deducciones, obteniendo la cantidad a 

cobrar por el trabajador. Dicha cantidad no podra ser nunca negativa. Esta cantidad 

debera abonarse en el momenta de la firma, bien en efectivo 0 tal6n bancario. En el 

momento de la firma el trabajador rechaza a cualquier pago que pudiera 

corresponderle. Solo mediante el anadido "recibido no conforme" deja la puerta abierta 

a posibles reclarnaciones futuras."!" 

i9 hrrp:!!es.wikipedia.org!wiki!Finiquito 
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CAPITULO IV
 

4 Problematica legal: 

"EI problema se presenta cuando sequn el finiquito laboral, el trabajador se ha dado por 

recibido y satisfecho en el pago de sus prestaciones laborales, la rnayoria de las veces 

renunciando algunos 0 los principales derechos que le asisten, y declarando que no 

tiene reclarno alguno pendiente que formular contra su ex ernpteador, pero 

posteriormente se presenta ante los Tribunates de Trabajo y Previsi6n Social, 

planteando el conf!icto laboral, reclamando prestaciones 0 derechos que sequn el 

finiquito laboral ya han side expresamente pagados. 

En nuestra legislaci6n unicarnente encontramos la definicion que da el Articulo 23 de la 

Ley Orqanica del Tribunal y Contraloria de Cuentas, en relacion a los funcionarios y 

ernpleados publicos que estan sujetos a glosa 0 juicio de cuentas, EI finiquito sin 

embargo, no exirne de responsabilidad a la persona a cuyo favor se extendi6, si con 

posterioridad a su otorgamiento se descubre que existio dolo, fraude, 0 culpa lata 0 

error, maniobra u ornision voluntaria 0 involuntaria en la cuenta. En este caso podra 

demandarse la enrnienda de la rnisrna y el pago al responsable.r" 

4.1 Recibo liberatorio, recibo finiquito: 

Manuel Ossorio, 10 define como "lnstrurnento mediante el cual el deudor deja acreditado 

el cumplimiento de una prestacion a la que estaba obligado. EI recibo justifica entre las 

partes, y ante terceros, el cumplimiento 0 extincion total parcial de una obligaci6n. Es 

una prueba de pago que puede utilizarse en cualquier clrcunstancia"." Por su parte 

Guillermo Cabanellas, establece "como acreditativo de pago 0 cumplimiento, recibo 

,~(I Ambrosio Hernandez, Juan Florencio La falta de regulacion del docurnento amorfo Ilamado finiquito laboral en la 
legislacion guaremalteca. Tesis de grado. Pag. 4 
~I Ossorio, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurfdicas, Politicas y Sociales. Pag. 110. 
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posee efectos liberadores para e! obliqado, siernpre que 10 conserve 0 tenga en c.', 

--~ 
poder"." 

"Es entonces que se debe analizar la problernatica legal determinando en la leqlslacion 

guatemalteca, donde aparece el finiquito como figura, y es asl que en los Articulos 23, 

24 Y 25 de la Ley Orqanica del Tribunal y Contralona de Cuentas, no se encuentra 

diferencia directs en cuanto a la requlacion del Finiquito. Unicamente la necesidad de 

dejar constancia de la rendicion de cuentas 0 de la realizacion de un pago, en la 

practica se extiende documentos con declaraciones de voluntad que constituyen el 

otorgamiento de fmiquitos. 

Es as! como en el ramo civil en el Decreto 106, se determina la obliqacion que tiene el 

tutor de rendir cuentas anualmente y al concluirse la tutela 0 cesar en su cargo. La 

rendicion anual de cuentas se hara ante el juez con intervenci6n del protutor y del 

Ministerio Publico. Es entonces que la rendici6n final de cuentas se hara par el tutor 0 

sus herederos, at ex pupilo 0 a quien 10 represente, dentro de sesenta dias contados 

desde que termino el ejercicio de la tutela. Tal y como 10 establece los Articulos 343, 

344, 345 del C6digo Civil. En la copropiedad, al darse la division del bien cornun, los 

comuneros quedan redprocamente obligados al saneamiento en proporcion a la parte 

de cada uno. En este caso generalmente se aplica cuando la division del bien se hace 

en forma voluntaria en escritura publica. En este documento los comuneros deberan 

otorgarse redprocamente finiquitos, (Articulo 500 del C6digo Civil). 

En la propiedad horizontal, existe la obliqacion del Administrador de dicho regimen de 

rendir cuentas anualmente a la Asamblea de Propietarios, ta que debe aprobarlas. 

(Articulo 551 del C6digo Civil). En la sucesion testarnentaria, el Albacea dara a los 

interesados cuenta documentada del albaceazgo inmediatarnente despues de haberlo 

ejercido. En este caso los interesados otorgaran el respective finiquito al albacea. 

(Articulo 1061 del C6digo Civil). En la partici6n de bienes hereditarios, los herederos 

deben abonarse reclprocarnente las rentas y frutos que cada uno hay recibido de los 

-_...._--------_._----

~2 Cabanellas, Guillermo. Diccionario de derecho usual. Pag, 383 
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bienes hereditarios, los gastos utiles y necesarios y los dartos ocasionados par malic! G '9mala, c.~' 

negligencia. En este caso al otorgarse la escritura de partici6n de bienes hereditarios 0 

en forma voluntaria, los herederos deberan en dicho instrumento, otorgarse 

reclprocarnente finiquitos. (Articulo 1103 C6digo Civil). En el derecho de obligaciones, 

en cuanto al pago como curnplirniento normal de la obliqacion, el deudor que paga tiene 

derecho de exigir el documento que acredita el pago. Dicho documento que puede ser 

un recibo, una carta de pago, 0 un finiquito, estos ultirnos extendidos en escritura 

publica. (Articulo 1390 C6digo Civil). 

Dentro de las obligaciones provenientes de hechos llcitos sin convenio, encontramos la 

Gesti6n de Negocios, en el cual el gestor queda sujeto en el ejercicio de la gesti6n, a 

las obligaciones y responsabilidades del mandatario, en 10 que sean aplicables. En el 

contrato de mandato, el mandatario esta obligado a dar cuenta de su adrninistracion, a 

informar de sus actos y a entregar los bienes del mandante que tenga en su poder, en 

cualquier tiempo en que este 10 pida. En ambos cases, al darse los supuestos 

indicados, el interesado a el mandante deberan otorgar el respective finiquito al gestor 0 

mandatario respectivamente. (Articulcs 1607 y 1706 del C6digo Civil). 

En el C6digo Procesal Civil y Mercantil, encontramos referencia a la rendicion de 

cuentas en los Articulos 217, que se refiere al Juicio Oral de Rendici6n de Cuentas, yel 

Articulo 511 referente al administrador de bienes de la herencia, su rendici6n de 

cuentas, y que se hara por el tramite de los incidentes, en cuerda separada. 

En el C6digo de Notariado, los interesados que requieran los servicios de un Notario, 

deberan recibir de este el finiquito, al finalizar el servicio prestado, cuando sea 

necesario (Articulo 76, 106 Y 107 del Decreto numero 314 del Congreso.). Es as! 

tarnbien que en el C6digo de Comercio en las negociaciones mercantiles al igual que en 

las civiles, al rendir cuentas, en virtud de las diferentes relaciones [urldicas que se 

puedan dar en el marco rnercantil, pueden extenderse finiquitos, como ejemplo se tiene 

el Contrato de Cuenta Corriente. Podra extenderse finiquito, cuando se cierre la cuenta 
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en cada Cuentacorrentista, 0 al final del plazo estipulado. (Articulos 734 y 741 

Decreto numero 2-70 del Congreso). 

Es asl como en el C6digo de Traba]o, en el derecho del traba]o individual, at terminar la 

relacion laboral, el empleador debera pagar prestaciones laborales a Sll trabajador, y 

como consecuencia de tal pago, el trabajador generalmente extiende finiquito laboral a 

su empleador, ya sea extrajudicialmente 0 judicialrnente al lIegar a un arreglo en la fase 

conciliatoria. EI C6digo de Trabajo, no regula este finiquito, y tampoco se encuentra 

regulado en ninqun reglamento de trabajo.,,23 

4.2 Analisis jurfdico de los finiquitos laborales que se suscriben entre patronos y 

trabajadores: 

Sabido es que el Derecho de Trabajo, por su naturaleza, pretende a traves de sus 

lnstituciones la proteccion del hombre que traba]a. Pero esta proteccion no puede ser 

total al grado de que el propio trabajador se yea impedido de ejercer determinados 

derechos, que en algunos casos van en detrimento de sus intereses. La proteccion 

mencioriada esta en proyeccion directa a las lIamadas garantfas mfnimas y a la 

irrenunciabilidad de derechos. Sin embargo en la vida real, par circunstancias propias 

nacidas como consecuencia de la prestacion de los mismos servicios personales, 0 bien 

derivadas de acciones judiciales, las partes se obligan a arribar a convenios que 

conllevan la renuncio, en mayor 0 menor grado, de derechos. 

Cuando el Notario interviene en la documentacion que contiene estas renuncias, se 

presenta el problema de la seguridad de las Relaciones Jurfdicas constituidas 

libremente. Es decir hasta d6nde el documento 0 el acto notarial tiene una validez plena 

y cuales son sus alcances y efectos, y 16gicamente cual es el rol del Notario. De 

consiguiente, aquf analizaremos al finiquito laboral como documento que contiene una 

declaracion de voluntad, y no la declaraci6n de voluntad misrna. Y es asi, por cuanto 

~', Ambrosio Hernandez, Juan Florencio. Ob. Cit. Pag. 5-7. 
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que es el finiquito como documento el que va a tener mayor 0 menor trascendendi !.·<7/etnaro, C.~· 

jundica, y esta ultima (la trascendencia) cobrara mayor 0 menor relevancia sequn sea la 

participaci6n del Notario ya en su redaccion, ya en su autentificaci6n, ya en su 

asesoramiento de' las partes. 

A) La autonomia de la voluntad en ta terminaci6n del contrato laboral, la renuncia de 

derechos y transacci6n: 

La contrataci6n laboral por razones varias, tiende a ser menos formalista, pues en 

principle se acepta que hay libertad de contrataci6n; el trabajador puede 0 no aceptar el 

trabajo, aunque en algunos casos la necesidad hace aceptar condiciones de trabajo 

que no convienen a los intereses del trabajador contratante, teniendo en estos casos la 

limitaci6n de las garantias minimas. Pues asi como se acepta la libertad para contratar, 

tarnbien puede aceptarse la libertad para poner terminos al vinculo juridico laboral. Es 

entonces cuando los efectos van a ser diferentes sequn se trate de despido, renuncia 0 

una mera transacci6n. Pero, debemos aclarar. estos efectos son diferentes no en 

relacion a sus consecuencias, sino en relaci6n a la forma 0 documentaci6n en que 

conste el pago, renuncia 0 transaccion: de los derechos laborales adquiridos. La 

manera pues que en estos casos, la participacion del Notario debe ser analizada para 

establecer la validez del documento y con ello las consecuencias 0 efectos que se 

puedan dar. Se ha expuesto todo 10 anterior porque, sobre todo en los casos de ruptura 

violenta del vinculo laboral (ya se trate de despido 0 abandono) se hace el pago de las 

prestaciones y se requiere para la formalizaci6n del acto la intervenci6n del Notario; 

pero posteriormente surgen reclamaciones, y se duda de la validez deillamado Finiquito 

Laboral, y con ello aunque no se pone en entredicho la fe publica Notarial, sl al menos 

el documento parece mostrar sintomas de debilidad. 

Es decir que el problema se presenta cuando sequn el Finiquito, e[ trabajador se ha 

dado por recibido y satisfecho en el pago de sus prestaciones taborales, declarando 

incluso que no tiene reclamo alguno pendiente que formular contra su ex-patrono, y 

posteriormente se presenta ante los tribunates de Trabaj6 reclarnando el reajuste del 
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pago de prestaciones laborales indicadas en el finiquito 0 recibo de pago. Y, la debili 

a que hice referencia nace como consecuencia de la aplicacion de un sacro principio del 

Derecho Laboral: !a irrenunciabilidad de derechos. A su vez, la irrenunciabilidad de 

derechos plantea algunas dudas, porque en situaciones concretas puede afirrnarse que 

hay algunos derechos susceptibles de ser renunciados. Aqui se hace obligatorio 

recordar que en cuanto al Derecho Cornun, la renuncia de derechos es generalmente 

aceptada; conforme a nuestra leqislacion, tal renuncia esta prevista en el articulo 19 de 

Ley del Organismo Judicial y los artfculos 1517, 1538 Y del 2151 al 2169 todos del 

C6digo Civil, citados solo para mencionar algunos cuantos. Pero en cuanto a las leyes 

de Trabajo y Prevision Social, la renuncia de derechos cobra caracteres de especialidad 

at grade que se admita que los derechos son irrenunciables (artfculos 12 del Codiqo de 

Trabajo y 106 de la Constituci6n de la Republica). 

EI finiquito puede conceptuarse ya como una declaracion de votuntad, ya como un 

documento; y como expusirnos anteriormente, este ensayo analizara este ultimo y no 

aquella. Y no podia ser menos por cuanto que de penetrar en el analisis de la 

declaraci6n de voluntad estartamos entrando en campos tan bastos como la autonornla 

de la voluntad y, adernas: no se pretende analizar las motivaciones psicot6gicas 0 

volitivas de las partes al expresar su voluntad en un documento. De todo 10 expuesto 

podemos deducir que el finiquito, como documento, encierra una 0 mas declaraciones 

de voluntad; que a traves de estas declaraciones se hacen mutuas concesiones y se 

Iiberan de determinadas obligaciones y como consecuencia, se extinguen 

responsabilidades de pago. Pero estas declaraciones de voluntad no tienen ninguna 

trascendencia juridica si no concurren estos supuestos: 1) la existencia de un 

documento; 2) que tal documento sea dubitativo en cuanto su contenido y con ello 

capaz de provocar un conflicto. Y esto es asi, porque 16gicamente si ambas partes 

estan satisfechas en el contenido del documento y con ello en sus prestaciones: no se 

producira ninqun conflicto y el documento elaborado al efecto solo sera del 

conocirniento de uno 0 de ambos contratantes. De ahf que trasciende hasta el momento 

mismo en que es del conocimiento de un tribunal 0 autoridad de trabajo. Es 

precisamente en este instants en que, si el Notario participo en la elaboracion y 
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autentificaci6n del documento; la fe publica sera analizada al igual que el contenido ~I ~. 
<i'letnala, c· 

finiquito: y, aun en el caso de que el Notario no haya participado en ninqun modo; el 

documento al menos sera objeto de controversia, anal isis y decisi6n judicial. Puede en 

mi opini6n; el finiquito atentar en algunas ocasiones contra el principio de 

irrenunciabilidad de derechos laborales: el problema radica en determinar cuales son 

los derechos renunciables. Debemos adrnitir que la Constituci6n de la Republica y el 

C6digo de Trabajo establecen la irrenunciabilidad de derechos laborales en una forma 

amplia, qenerica. Y ello podria ser interpretado en el sentido de que ninqun derecho 

laboral puede ser renunciado. Se descarta de antemano la renuncia anticipada de 

derechos y la hecha durante la vigencia del vinculo laboral. Me refiero en este ensayo 

expresamente a la renuncia de derechos hecha una vez terminado el contrato 0 relaci6n 

de trabajo. De manera, como dije anteriormente, cuando esta renuncia cobra 

trascendencia juridica, es cuando se conocera hasta donde ha existido la tal renuncia 

de derechos. 

La doctrina ha reconocido basicarnente dos c1ases de irrenunciabilidad: la absoluta y la 

relative. La segunda ha side definida como "aquella que tiene por objeto impedir que un 

individuo abdique 0 se desprenda de sus derechos, debido a circunstancias poderosas 

y extrarias a su verdadera voluntad, de tal modo que el titular de elias se encuentre 

protegido de alguna manera por las normas objetivas".La irrenunciabilidad absoluta es 

"aquella que establece la ley para proteger a la sociedad misma y no a los individuos 

que particularmente considerados y que su caracteristica sobresaliente es la de que no 

es posible renunciar al derecho en ninqun momento, 0 sea antes 0 despues del acto". 

De aqui que todo dependera de que el juzgador 0 el Notario como asesor de las partes 

o de la parte, admita los Articulos 106 de la constituci6n y 12 del C6digo de Trabajo, 

como normas que preven irrenunciabilidad absoluta 0 irrenunciabilidad relativa. Adernas 

considero que la Constituci6n Politica (en cuanto a las normas relativas al trabajo) y el 

C6digo de Trabajo (como cuerpo legal especlfico), no estan en un plan de 

irrenunciabilidad absoluta total, ya que permite cierta flexibilidad para renunciar 

determinados derechos laborales.(ver Articulo 103 de la Constituci6n Politica) De esta 

manera, al permitirse la conciliaci6n, se admite la posibilidad de renuncia a algunos 
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derechos. sin que par ello se viole 0 deje de observar la tutelaridad de las no ~s 
ql~lil'lll, C 

laborales en favor del trabajador. Pero tambien es de tener en consideracion que si se 

opta par un criterio de que la irrenunciabilidad prevista por la Constituci6n Polftica y el 

C6digo de Trabajo es absolute, deviene en nulo y como tal, carente de todo valor el 

finiquito que contenga renuncia de derechas. Pero si se opta par un criterio de 

irrenunciabilidad relative: debe tenerse presents que: 

1) sf existe irrenunciabilidad absoluta en los derechos rninimos, (el salario minima los 

salaries mensuales devengados y no pagador, aguinaldo no percibido), pero puede 

renunciarse el excedente de estas prestaciones; 

2) que la renunciabilidad relativa existira en tanto en cuento existan prestaciones 

superiores 0 adicionales a las minimas fjjadas par la Ley. 

8) Clases de Finiquitos: 

Para los efectos de este ensayo, y atendiendo la practice generalizada, as! como, sobre 

todo, la funci6n del Notario y el documento que 10 contiene, el finiquito puede mostrase 

en las siguientes clases: 

./ Finiquito contenido en documento privado: 

./ Finiquito contenido en documento privado con firmas legalizadas par notario; 

./ Finiquito contenido en escritura publica. Es obvio que en la primera clase de 

finiquitos no existe intervenci6n notarial a menos que el notario actue como asesor en la 

redacci6n, perc su participacion no es visible. Los efectos de este finiquito. seran 

validos plenamente en tanto en cuanto el sujeto contratante que 10 extendi6 reconozca 

como suya la firma puesta en tal documento. 

Definitivamente queda descartado el finiquito contenido en acta notarial, porque este 

tipo de instrumento notarial no es id6neo para recoger 0 contener. 
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C) Manifestaci6n de voluntad: 

De consiguiente, deviene en antitecnico porque en las aetas notariales sequn el Articulo 

60 del C6digo de Notariado, el notario hace constar hechos que presencia y 

circunstancias que le consten. "En las aetas notariales no hay nada mas que 

declaraciones testirnoniales en la terminologia de Carnelutti del propio Notario que 

consigna 10 que 131 rnisrno ve, oye 0 percibe por sus sentidos, ya veces, del requeriente 

o de un requerido que pueden ser a su vez, autores de propias declaraciones 

testimoniales, que el Notario recoge y testimonia, perc sin enjuiciarlas aunque si 

autenticando, como verdad que las ha oldo de su autor 0 que, este se las ha entregado 

escritas tal como las escribe en el acta." 

No obstante 10 expuesto anteriormente, resulta interesante tener en cuenta [a situacion 

concreta por !a cual el patrone presenta un finiquito laboral contenido en acta notarial. 

Surge entonces las preguntas: Lque alcances jurldicos tiene ese documento? LHace 

plena prueba en una excepcion perentoria de pago? lnicialrnente debemos aceptar que 

estamos en presencia de un documento que adolece de tecnica perc no de juridicidad, 

que podria incluso, conceptuarse como aquellos documentos formalmente nulos. Los 

vicios que presenta 10 hacen ineficaz en cuanto a la formalidad misrna, pero no invalids 

la manifestaci6n de voluntad, puesto que posiblemente el Notario dara fe de haber oido 

de boca del requirente (trabajador) el haber recibido satisfactoriamente sus 

prestaciones laborales y como consecuencia que otorga el finiquito correspondiente. 

Para los efeetos probatorios, pueden enmarcarse dentro de los documentos previstos 

en el Articulo 186 del C6digo Procesal Civil y Mercantil. 

Cuando el finiquito laboral se hace constar en documento privado con legalizaci6n 

notarial de la firma del autor de la declaracion de voluntad (ex trabajador), la 

participacion del Notario adopta una posici6n especial. En este caso, el Notario no da fe 

del contenido del documento y con ello, es ajeno a la declaraci6n de voluntad contenida 
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en el documento. Su participacion se limita a dar fe del hecho de que la firma que ca G'"I.mala. C ~. 

el documento ha side puesta 0 reconocida a su presencia por el ex-trabajador otorgante 

del finiquito. En este caso et finiquito tiene pleno valor probatorio porque si la firma es 

legalizada por Notario no puede dudarse del contenido; pero si el contenido encierra 

renuncia de derechos 0 disminuci6n de los misrnos, e! juez de Trabajo ordena el pago 

complementario. 

0) Finiquito laboral contenido en escritura publica: 

Es cierto que el derecho laboral es un derecho que tiende a ser cada dia mas carente 

de formalismos. Pero tarnbien es cierto que el Derecho Notarial pretende dar certeza y 

seguridad juridica a los actos en los cuales participa el Notario por mandate de Ley 0 

por requerimiento de los particulares. 

Precisamente porque al finalizar el vinculo laboral y se ha hecho pago de prestaciones 

al ex trabajador y no ha existido el documento apropiado, es que han surgido 

innumerables litigios; ta mavoria lentos y gravosos para ambas partes. EI mejor 

documento que puede contener un finiquito laboral es aquel que elabora un Notario y 

que es conocida regularmente con el nombre de escritura publica. 

La raz6n es sencilla. EI notario en la elaboraci6n de una escritura publica adquiere tres 

deberes: "los deberes de investigaci6n, dirigidos al estudio de las voluntades y de las 

circunstancias, facticas; los de asesoramiento, tendientes a informar a las partes sobre 

el alcance juridico del negocio autorizado, y los deberes de formulaci6n y control, que 

tienen per objeto lIegar a una clara y distinta asuncion de las declaraciones de voluntad 

en la escritura notarial". De manera pues que la labor del notario es bastante cornpleja y 

su funcion asesora es de suma importancia cuando frente a el se encuentran el 

trabajador y patrone requiriendo sus servicios para la elaboraci6n de la escritura publica 

que contenga el finiquito laboral. Indudablemente el Notario debera aconsejar el pago 

exacto de las prestaciones laborales al trabajador para que asf cobre verdadero sentido 
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la frase de otorgar el mas amplio, completo y eficaz finiquito laboral. Pero Lque ~""'''' c. ," i:}
 

cuando en la propia escritura publica se incurre en la violacion a la Ley laboral al
 

contener disminuci6n 0 renuncia de derechos? Es indudable y saludable que el Notario
 

mantenga "su obliqacion de imparcialidad y no mezclarse todavia en la cristalizacion de
 

voluntades de las partes de forma que vaya a conseguirse una rnodificacion en la
 

fijacion de rnetas deseadas". Independientemente de 10 anteriormente transcrito. es
 

obligatorio analizar ta: irrenunciabilidad de derechos laborales para arribar a
 

conclusiones que nos permitan considerar que la fe publica notarial no se ha visto
 

perjudicada por la duda si el instrurnento publico contiene renuncia de derechos
 

laborales. De manera pues, insistirnos, en derecho civil la renuncia de derechos es
 

generalmente aceptada y siernpre bajo las condiciones expuestas por el articulo 19 de
 

la Ley del Organismo Judicial, en tanto que en derecho laboral, la renuncia de derechos
 

puede ser excepcionalmente aceptada. 0 puede preguntarse uno, es definitivarnente la
 

renuncia de derechos en materia laboral y prevision social, inaceptable? Esto nos obliga
 

a establecer que basicarnente en derecho laboral, puede adrnitirse dos clases de
 

renuncias de derechos: la absoluta y la relativa. A ambas ya me referf anteriorrnente.
 

Habria que analizar pues; si la escritura publica contentiva del finiquito laboral encierra
 

una renuncia de derechos absoluta 0 una relative. Si ta renuncia es absoluta,
 

indudablemente el instrumento publico adolece de un vicio fundamental que 10 hace
 

nulo por sf solo. Sus efectos principales seran:
 

./ Subsiste la obligaci6n de pago del patrone de aquellas prestaciones laborales
 

renunciadas:
 

./ lneficacia probatoria y liberatoria de obligaciones del finiquito.
 

El finiquito en este case, carecera de todo valor, siernpre naturalmente, que se
 

compruebe -de acuerdo con las norrnas probatorias pertinentes- que el trabajador es
 

acreedor a mayores derechos en virtud del contrato 0 de las, leyes del trabajo, y sin
 

importar que el referido finiquito ha side otorgado durante 0 despues de la prestacion
 

del servicio
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Pero si acepta que existe una irrenunciabilidad relativa el problema se complica por 

cuanto habrla que establecer en primer lugar cuales son esos derechos laborales 

susceptibles de ser renunciados. Puede para este caso, optarse por afirmarse en 

primera instancia que los derechos rninirnos 0 garantia minirnas, son de por sl 

irrenunciables, 10 que loqicamente conduce a afirmar que el finiquito que contenga ta 

renuncia a un derecho 0 garantla minima es de por sf nulo. Como consecuencia, 

podrian renunciarse aquetlos derechos superiores a las garantias minimas, en la 

proporci6n en que se han aumentado esos derechos, es decir; el excedente; perc en 

este caso se corre el riesgo de caer en el campo de la irrenunciabilidad de los derechos 

adquiridos. De esta rnanera el quid del problema esta en saber cual derecho 0 

prestaci6n laboral es susceptible de renuncia. La solucion la podran tener los tribunales 

de Trabajo y Prevision Social mediante los distintos fallos que puedan darse 0 se hayan 

dictado, considerando adernas que se tenga el criterio de ta renunciabilidad absoluta 0 

relativa, como se expuso en paqinas anteriores; pero en cuanto al Notario compete, 

dada su funcion asesora y de garante de fidelidad de la ley y de la declaraci6n de 

voluntad libremente expresada; la situacion se torna de suyo diflcil. 

Considero que su deber es, en primer lugar el de asesoramiento y con ello el de hacer 

ver a los contratantes la irnportancia del acto y sus ulteriores consecuencias: si pese a 

ello persisten en la renuncia de derechos, el Notario habra salvado su responsabilidad 

moral. "La decision sobre el contenido de la declaracion de voluntad permanece, 

empero y a pesar de la actividad asesora realizada, en la responsabilidad de los 

interesados. 

De manera pues, que en este caso ni e! instrumento publico ni la fe publica han sufrido 

merma, duda 0 signos de debilidad. Debemos recordar, por supuesto, que en estos 

casos la voluntad de las partes se enfrenta a normas de orden publico, y el Notario en 

ninqun momenta puede pasar por encima de la Ley. "La fe publica no puede IIegar a 

mas; el contenido mismo de las declaraciones escapa, en efecto, a la evidencia del 

Notario puede ser falso, ser err6neo, adolecer de simulaci6n 0 de reserva mental". 
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Ahora bien los alcances del instrumento publico (escritura) que contiene el finiquito, s 

especiales en el juicio. Considero que pese a contener la renuncia en mayor 0 menor 

grade de derechos laborales, una escritura publica tiene los siguientes efectos: 

1) Tiene valor de plena prueba, tanto en cuanto no sea redargOido de nulidad 0 

falsedad; 

2) EI valor de plena prueba mencionado esta en relacion directa excfusivamente con la 

extinci6n de obligaciones ajustadas a la ley, pero no libera al empleador de la 

responsabilidad de pago de aquellas prestaciones laborales renunciadas 0 dejadas de 

pagar.,,24 

4.3 Analisis juridico de sentencias laborales de las Cortes de Apelaciones de Trabajo y 

Previsi6n Social, que se relaciona con finiquito laboraL 

A continuacion se presentan criterios judiciales que resuelven 10 relacionado con 

finiquitos iaborales, cada uno de estes aporta soluciones practicas a la problernatica de 

esta investigaci6n y que modelan la forma en que debe constar un finiquito laboral, 

considerando en mi criterio que no es necesario comentarlos, ya que por si solos nos 

senalan el camino a seguir. 

1. (Sentencia de fecha 18 de marzo de 1975. Sala segunda de la corte de apelaciones 

de trabajo y prevision social. Partes: "Eustaquio Ouinalla Senci6n y cornpaneros vrs. 

Leonel Armando Aceituno Morales). "Para que el finiquito laboral extendido por el 

trabajador a favor de su patrone surta todos sus efectos legales, es necesario: a) que 

conste en un documento; b) que en dicho documento se deslinde cada una de las 

prestaciones sobre las que versa el finiquito: y, c) que se indique clararnente la cantidad 

de dinero que el trabajador recibe por cada una de dichas prestaciones 

24 Barrera Castillo, Luis Alfredo. El Finiquito [aboral y la fe publica notarial. Instituto cle derecho notarial 
guatemalteco. pAGS. 1-8. 
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2. (Sentencia de fecha 8 de abril de 1975. sala segunda de la corte de apelaciones de 

traba]o y prevision social. Partes: "Julio Armando De Leon De Leon vrs. Singer Sewing 

Machine company"). "son nulos ipso-jure y no obligan a los contratantes, los actos y 

estipulaciones que irnpllquen "renuncia de los derechos" de los trabajadores, aunque 

en el documento respective se lIenen formalismos para el efecto." 

3. (Sentencia de fecha 12 de diciembre de 1974. Sala primera de la corte de 

Apelaciones de trabajo y Prevision social. Partes: "Matilde Castro Castillo y Emilio 

Marroquin vrs. Valdez O'Conel y Cornparila Umitada) "AI finiquito no puede privarsele 

de valor probatorio por presunciones humanas. En 10 que toea al pago de otras 

prestaciones (7 dlas y horas extras, etc.) si esta redactado en forma "general" y que 

no permite verificar las cantidades recibidas por el trabajador en esos conceptos, no 

puede apreciarse favorablemente. II 

4. (Sentencia de fecha 18 de abril de 1994. Sala Segunde de la corte de Apelaciones de 

Trabajo y Prevision Social. Partes: Juan Jose Lux Joj y COMPANERO vrs . 

Agropecuaria Los Angeles S.A. J. 553-93. Presidents. Of. 2°. ). "A los finiquitos 

laborales no se Ie pueden dar en forma total y absoluta efectos liberatorios por la 

existencia del principle de irrenunciabilidad y por ser la ley laboral de orden publico. 

Asimismo es nulo ipso-jure cualquier docurnento que contenga declaraciones de 

irrenunciabilidad con reclarnaciones de orden laboral. No es posible consiqnar en los 

finiquitos un monto global con el que se quieta acreditar el pago total de las 

prestaciones reclamadas." 

5. (Sentencia de fecha 2 de marzo de 1994. Sala Segunda de la corte de Apelaciones 

de Trabajo y Prevision Social. Partes: Julio Cesar Cetina Madina vrs. Control y 

desarrollo de sistemas S.A. J. 3-94. Presidents. Of. 2°. ) . "Se tiene por bien hecho el 

pago, cuando en un finiquito laboral no es impugnado de nulidad 0 falsedad, se 

contempla por rubros el pago de las prestaciones reclamadas." 
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6. (Sentencia de fecha 30 de mayo de 1994. Sala Segunda de la corte de apelacio Gi \'. 
«I-mala. G· 

de Trabajo y Prevision Social, Partes: Guisela Atalidia Godines Sazo vrs. Bandesa. J. 

105-94. VOCAL 2° of. 1°.). No es correcto acceder al pago de ventajas econ6micas 

cuando en la liquidacion se consigna el pago de indernnizacion incluyendo el treinta por 

ciento de ventajas econ6micas, si dicho documento fue autenticado notoriamente y no 

fue impuqnado de nulidad 0 falsedad." 

4.4 Propuesta de un modelo de finiquito laboral para el pago de prestaciones laborales. 

En el apartado de anexo se propone el modele de un finiquito laboral, estableciendo en 

anexo A, la forma an6ma!a de hacer un finiquito laboral por parte de algunos patronos, 

determinandcse que en el mismo no se consignan datos de las prestaciones que 

debera recibir la trabajadora, as! como la cantidad total del pago de las mismas, 

unicamente establece que el trabajador libera al patrone de toda responsabilidad de 

pago, y para asegurarse sequn el patrono, hasta legaliza la firma; por 10 cual considero 

que la fe publica de Notario que interviene en la legallzaci6n de las firrnas, no prejuzga 

el contenido del finiquito laboral, y por consiguiente se debe pagar al trabajador, las 

prestaciones que dejo de percibir, es per ello importante unificar criterios a nivel judicial 

y administrative hablese de la Inspecci6n General de Traba]o. en cuanto a la mejor de 

forma de elaborar un finiquito laboral y aplicar en caso de duda la carga de la prueba, 

que Ie corresponde al patrono. 

As! mismo en el anexo B, se hace el aporte de un finiquito [aboral, el cual contiene los 

datos laborales de la trabajadora estableciendo en el mismo, el puesto, de trabajo. la 

fecha de inicio de [a relaci6n [aboral, su satario, el pago de la Bonificaci6n Incentivo, asl 

mismo todas los datos personales y generales de la trabajadora, el lugar donde 

desemperio el trabajo, y a continuaci6n se desqlosa el pago de cada uno de los rubros 

que Ie corresponde por la finalizaci6n de la relaci6n laboral que se dio por renuncia, 

siendo el caso entonces que no Ie corresponde el pago de la Indemnizaci6n, pero si as! 

fuera entonces se debe calcular la misma, tomando en cuenta toda la relaci6n laboral, 
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posteriormente la trabajadora extiende el mas amplio y eficaz finiquito laboral a favor Q lemala, C \" 

su ex patrone y firma el documento, es importante hacer notar que si no se legaliza la 

firma, el pago puede ser hecho mediante cheque, 0 ante testigos, case en el cual, se 

debera detallar el cheque y la intervenci6n de los testigos, SI fuera el caso. 
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CONCLUSIONES
 

1.	 EI finiquito es una declaraci6n de voluntad del trabajador, en la que se manifiesta 

por parte de este haber recibido cierta cantidad de dinero satisfactoriamente de 

parte del patrone por el trabajo desernperiado en virtud de un contrato de trabajo 

o de una relaci6n laboral, manifestando el trabajador no tener otra acci6n que 

ejercer por la via administrativa 0 judicial contra su patrone en cuanto al pago de 

prestaciones percibidas. 

2.	 Si el trabajador desconoce la forma en que se calcula sus prestaciones laborales, 

y no se establece en el finiquito laboral, esto va en detrimento de este al 

momenta de recibir sus prestaciones laborales, y mientras no haga su 

reclamaci6n a nivel administrative 0 judicial las prestaciones pueden ser perdidas 

por la prescripci6n que establece el C6digo de Trabajo en cuanto al reclamo de 

las mismas. 

3.	 En 10 que se relaciona con la legislaci6n laboral guatemalteca, el finiquito laboral 

no se encuentra regulado en cuanto a figura y definici6n jurldica, por [0 que se 

carece de [os requisites de contenido, el documento en que debe constar y 

formalidades que debe lIenar para su plena validez, la (mica figura que regula es 

la excepci6n de pago. 

4.	 Si el finiquito constara para su validez en un documento privado con firma 

legalizada, este debera ser reconocido ante juez competente 0 en su caso ante 

un Inspector de Trabajo, quienes tienen el deber de hacer los reajustes 

necesarios en caso de que no se hayan pagado prestaciones que derecho 

corresponde. 

5.	 La forma mas comun en que se da la renuncia a prestaciones laborales de los 

trabajadores, es en la fase conciliatoria ante la lnspecci6n de Trabajo; en 
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convenio celebrado en Juicio Ordinario de Trabajo; voluntariamente a! exten 

a! patrone el correspondiente Finiquito Laboral. 
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RECOMENDACIONES
 

1.	 Para que los trabajadores no sean defraudados en el pago de sus prestaciones 

laborales, las organizaciones sindicales deben preocuparse en promover talleres, 

conferencias para la clase laboral, para que estos en ultima instancia dominen el 

campo de las prestaciones laborales, y sepan el momenta en que deben ser 

cobradas. 

2.	 Los finiquitos laborales, sean objeto de revision ante la Inspecci6n General de 

Trabajo en cualquiera de sus delegaciones, para que el trabajador se sienta 

seguro al momenta de firmar el pago de sus prestaciones laborales, quedando 

copia del mismo en la Inspecci6n de Trabajo para su posterior revisi6n si el 

trabajador reclama alqun reajuste. 

3.	 Los finiquitos laborales, en su contenido, deben constar la fecha de inicio de la 

relaci6n laboral, la fecha de finalizaci6n, la causa que motive esta, el salario 

promedio sr hubiere variaci6n, el pago de la Bonificaci6n Incentivo, jornadas de 

trabajo, individualizar el pago de prestaciones laborales, relacionando los dlas 

que son objeto de calculo y el monto por cada una de las prestaciones hasta 

finalizar el monto total. 

4.	 Es deber de la Universidad de San Carlos de Guatemala promover por medio del 

Bufete Popular platicas a trabajadores del sector privado, para mantenerlos 

informados y asesorados en cuanto a derechos laborales se refiere. 

5.	 En el caso de las empresas que utilizan rnetodos fraudulentos para no pagar a 

los trabajadores sus prestaciones laborales, utilizando inclusive finiquitos 

laborales que se apartan del bien jurldico tutelado por el Estado que es la paz 

social, debera la Inspecci6n General de Trabajo accionar para que estas 
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empresas sean sancionadas par falta laboral y Ilevar un control de las mism 

para verificar si son reincidentes. 
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ANEXO A
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FINIQUITO LABORAl 

FINIQUITO DE CANCELACION DE PRESTACIONES LABORALES. 

Yo, LUZ CAROLINA MUNOZ ORELLANA, de veintiocho anos, soltera, operaria, 

guatemalteca, de este dornicilio, con cedula de vecindad numero de Orden C gui6n tres 

(C-3) y de Registro cuatro mil novecientos ochenta y tres (4,983), extendida por el 

Alcalde Municipal de EI Tejar, departamento de Chimaltenango, cornparezco a extender 

FINIQUITO DE CANCElACION DE PRESTACIONES LABORAlES a la entidad 

ROTEX, SOCIEDAD ANONIMA, a traves de su representante legal, de conformidad 

con las siguientes clausulas: PRIMERA: Manifiesto que lahore para la entidad ROTEX, 

SOCIEDAD ANONIMA como operaria durante dos anos y siete meses, habiendo side 

despedida. SEGUNDA: Continuo manifestando, que como resultado de la referida 

relaci6n Iaboral, en este acto recibo a mi entera satisfacci6n las prestaciones laborales 

a que tengo derecho, y en consecuencia, libero a la entidad ROTEX, SOCIEDAD 

ANONIMA, de toda obliqacion de pago, y Ie extiendo el mas completo, total y eficaz 

FINIQUITO, exirniendola de toda responsabilidad. TERCERA: Firmo el presente 

Finiquito, luego de teldo y enterada de su contenido, objeto, validez y efectos legales, 

en el municipio de Sumpango, departamento de Sacatepequez, a los catorce dias del 

mes de noviembre del ana dos mil tres. 

(AUTENTICA) 

En el municipio de Sumpango, departamento de Sacatepequez, el catorce de 

noviembre del ana dos mil tres, Yo, el infrascrito Notario, DOY FE: a) que la firma que 

antecede es autentica por haber side puesta el dia de hoy en rni presencia por la 

senora LUZ CAROLINA MUNOZ ORELLANA, quien se identifica con la cedula de 

vecindad numero de Orden C gui6n tres y de Registro cuatro mil novecientos ochenta y 

tres (4,983), extendida por el Alcalde Municipal de EI Tejar, departamento de 

Chimaltenango; y, b) la signataria firma nuevamente conmigo la presente acta de 

legalizaci6n de firrnas. 
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ANEXO B
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I 

FINIQUITO LABORAl 

ASTRID FLORIDALMA PEREZ SANTOS, De . . ..de edad, estado civil: 

nacionalidad: .__._._. , profesi6n u oficio:_ _._. __ , de sexo: _ _._ _._ _ , con 

dornicilio en: , me identifico con mi cedula de vecindad nurnero de 

orden: gui6n .__. y registro:__.__ extendida por el alcalde municipal de : 

departamento de: trabaje 

como: , en la sexta avenida norte numero 63 A. del municipio de la Antigua 

Guatemala departamento de Sacatepequez; iniciando mi relacion laboral el dia: 12 de 

abril del ario 2007 y finalizando la rnisrna el dia: 26 de febrero del afio 2008 por 

RENUNCIA en forma escrita; devengando el salario minimo___ . .__, mas la 

bonificacion incentive decreto 37-2001. Detallando a continuaci6n los pagos que en 

derecho me corresponde: 

VACACIONES: 314 dias Q 599.47 

AGUINALDO: 86dias Q 328.37 

BONIFICACION ANUAL (bono 14) 236 dias Q 901.12 

TOTAL: Q 1,828.96 

EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO QUETZALES CON NOVENTA Y 

SEIS CENTAVOS. 

Y por este acto otorgo el mas amplio y eficaz ffniquito laboral a la entidad 

de: .. . ._...._._.. . por medio de su representante legal:__._._._._____ . No 

teniendo que hacer ninguna otra reclamaci6n por la via administrativa 0 judicial, por el 



pago de prestaciones laborales que se hace a mi favor. Dando par ciertas y vali 

las cuentas que se me presentan. 

FL _ 
Rep. Legal 

Trabajadora 

c.c. inspecci6n 

c.c. empresa 

c.c. trabajadora 
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