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Respetabl6 L¡cenciado:

De coñformidad con el nombhm¡ento em¡tido por esa unidad, procod¡ a
¡ÉesoEr él rnb¡jo dé tesls del sstud¡ánr. ELVIN alcloEs MARTINEZ
CHAVARRIA, él cuál se inütulá "ANALISIS CRITICO EN CUANTO A
ESTABLECER EL OERECHO DEL PAGO DE LA PRESTACIÓN POSI
MORTEflt, ENTRE LA CóNYUGE Y LA CONVIVIENTE OE HECHO, OEBIOO
A LA POCA REGULACIóN LEGAL, ASi COMO EL VACíO LEGAL
EXISTENTE PARA EL PAGO OE OTRAS FRESTACIONES LABORALES".

Al rea!¡zar la ¡sesoría de tes¡s sugerí algunas corecc¡on6 de üpo
grams¡icaly d. ¡edacc¡ón, que considoré en su momento eran opodunas,
para la m€jo¡ comp.o¡s¡ón dsl t ma quo sé desarolla, por lo qné ¡ntomo

Carlos Manuél Castó Monrcy
Jéfe d6 la Unidad de Asesoria de Tes¡s
Fzcultad de C¡encias Juddica3 ySoc¡al€e
Un¡veÉidad de Sen Cerlos deGuatemalá

l. En elac¡ón al contenido de
objetivamente con 6ada uno
ñismos fuéron empl¡ados y

2, Es i¡¡ipo.t¡nte 6¡ estudio del tema doserollado, los conc.ptos y
def¡niciones, el anál¡sis juríd¡co doclrinar¡o dete¡m¡na qu6 s€ dob€
regular legalmente le pGiacióñ post mor¡em, as¡ coÍlo el pago de
oiras prestac¡onaa, cuañdo ox¡rte dér.cho y no *láL requlado d¡cho
pago en la ley, para que la conviviente o la cónyuge éc¡ba las
prestac¡ones cuando tul,ece el tabajador, s¡endo quien rcc¡ba i¡les
prestac¡ones, con qu¡en 6tó v¡v¡.ndo €l t ¡ba¡ador al mom.nio .le su
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la presente tesis, opino que cumple
d¿ los capitulos elaborados, pues los
.edacta.los á f¡n de que sea fácil su



3. Lá metodotosiá uttrzádá se d¡o a raves de tos método dedEtño e :ñff$'

inductrvo, por el prmero se obluvieron propied.dés gereEl€s a p.rtin .. 'lvf:
de l¡s singul.res. y por el segundo 3e obtuv¡eron propredadés \
particuláres á travéE de las generales, Por el método analíl¡co se
descompuso el todo en sus partes para es¡udiar cada una de ellas con
la finál¡dad de descubr¡r lá ésénci¿ del probléña. Por él sinlético so
enlazó Ia rélación ebshácta con ¡¿s rél.ciones concret.s de t.

4. L¿s Gcnicas dé invéstigaciór ut¡lizadas fueron la docuñental y la
b¡bliográfica, con las cuales se abarcó las elapas del conociñiénto
ciéntif¡.o plánteando el problema juridico-social de aclualida.l y
buscándolo una posible sol!ción.

5. El preeénté trabajo de tesis es un mater¡al de co¡siderációñ áctual
y qué sPorra un conocim¡ento c¡entítico en lo Eferente al pago dé las
prestaciones post mortem,

6 En cuanto a las corclusiones y recomendaciones fueron ¡edactadas
en forma claE y deb¡damente fündamentadas, en congruencia 6on el
tema ¡nvestigado, por ¡o cual, brindan uná váliose contribución para el
derecho. El pr€senlo Íabajo de tési. es añparado por una bibliografiá
actual, en ls que lo3 autores son profesional€ en la matériá qué se
d€sarrolla en el presente irabajo.

En tá¡ senr¡do, el conténido del trabajo de tes¡s ñe párecé sumamente dé
actual¡dad, de esta cu€ntá dicho ponente cumplió con los requisitos
éstablec¡d@ y exig¡dos por el Articulo 32 del Nomátivo para la
E¡abo.ación de T6i3 de L¡cenc¡átura en Ciénc¡as Juridicas y Sociales y
del Examen GeneEl Público, por lo qué déviené procédenté emitir

me suscribo! atentam
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Do manora at€nta ¡nfo¡ño a ust d qu€ conforme el nombram¡snto
r6pect¡vo procedi a aseso¡ar la t*is elabo¡ada po. el Bachillér EIv¡n
Alc¡d€ M¡rline: Chavarna, ini¡tula.la "AnálÉb CÍüco en Cuanto a
Establacor 6l Do¡ocho del P.go de la P¡esta6¡ón PGt Morlem, ent¡e la
cónyu$ y la Conviviente de He¿ho, Debido ¿ la Poca Roguleción Légal,
a6¡ como a¡ vac¡o Logal ExÉtont6 párá él Págo dé oths Préstacionés
Láborá|e3", Po.lo que ¡rformo lo sisuien@:

El báchillér Malíñéz Ch.varra, real¡zó el trabejo dé forma acerbds
conlomé a lG l¡réañiéntós dé lc ñétodos y tócn¡cas d€ ¡nv€st¡gación

t12

El conte¡ido científico 3e reliere al pago .le Ia presr.ción pct mort¿m,
asi como er pago de otÉs prestac¡on€e on al dorocho ¡aboral, m¡énlras
qo. ellécnico.s al desar¡ollo deltrabá¡o inve3tisativo.

Los FétodG de investiqación ut¡lizadc fueron ¡n¡c¡alm.nt €l
deductivo y posteriormente el ¡nductjvo, todá vez que sé rcali¿ron
análisis de hechos pa.t¡cular€s para llegár a conclus¡oñe3 genéhl8 y
v¡avóEa; la tócñ¡ca de ¡nve.ügac¡ón utiliada fue documental.

Al igual qüé él ponente, crco que os necesa¡io Egular el p¡go d€ lá
prcstac¡ón p€i moríem, asicomo 6l pago de otr¡s pre3tacion€ labohl*
y d¡luc¡derqu¡on legelmsnG está facultad¡ pad r€cib¡lo, sies la cónyuge
del tÉba¡ador fálléc¡do, o s¡ lé cone3ponde a la última conviv¡€nte no
casad., por lo cL¡ál é¡ teña i¡atado es ¡mporLnte en ¿¡ sent¡do quo s.
busca una soluc¡ón ál prcbl6ma legal, La redac.ión fue cor6gi.l¡ paE
darle uña mayor claridad ¿r t€ma. El trábájo de té€is t¡ene uná
conlt¡buc¡ón á la l.olslaclón sL¡áteñalteca.



T+tEl conton¡do del trabajo dé tesis se ajusta a los réquérimientos
cicntífcos y técn¡cos que ss deben cumplh de corlorñi.lad con la
normat¡v. réspectiva. La metodologia y técnicas de ¡nvesügación
util¡zedas, la redacció¡, las conclusiones y recomendac¡ones, y la
bibliografia, son co¡g¡uentes a los temas déserrolládós déñtro dé la

Po. lo tanto, al haber finálizado la .evis¡ón del t¡abajo de tesis, me
pemito emitir DICTAÍ!¡EN FAVORABLE, en vi.tud que el mismo cumple
con lo3 requisit6 exigidos en el Articulo 32 del Normativo para l!
Elaboración de Tes¡s dé Licéncialure én Ciénc¡.s Jurid¡cas y Sociales y
dél Enmen Génerál Públi.ó
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con vh$ er los dicráñenes que lnlecede¡, se autona b inpEsió¡ dcl tabajo dc t6b dc

e.esL¡jimrctt\IN cLctD-s MARIiNE¿chAVARRTA'i ubJo^r\^LlslsLRillco

.^ CLANIO A ES]'ABTECER !L DERE(HO DlL IACO D! LA PLS.ACION

POSTMORTEM, ENTRE LA CóNYUGE Y LA CONVIVIENTÉ DE HECHO, DEBIDO

A I A POLA RLLLLALION [LU^L. A5I LOMO !L VALIO tECAt ¡XISL¡N]!

PAM tl, PACO DE OTMS IRF,STACIONES LABORALES. Añiculosr il. 13 y 34

del Noirnatilo pam la Elabor¿ción dc Tcsis dc licc¡ciarya c¡ la ¡acullad dc Cic¡cis
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INTRODUCCóN

La es€sa régulación legal paÉ el pago de la P€siac¡ón labotal pGt-monem e

inexisténcia de nomá legalpait el pago de ol.as p¡esiacjones laboÉles, su efecia o

¡ñ¿fi€cia como l¡miiante para su aplicación efectiva a lavü de Ia cónyuge o @nvivie¡t6,

const¡tuy6n €l prcbloma d€ la invosiigación y que se debe enfr€nia. paÉ aclarar

cn't€r¡os d¡ferent€s a los que se qene¡an, previá y p6leriomente, a la aplic¿ción del

derecho a la pGstación poslnortem que Egula la ley y demás presiaoiones a las que

hubiese podido tener de€cho €l lÉb¿j¿dor rallecido clando éste no 4taba acogido al

Égimen de segu dad social o si sus depend¡ents por alsún motivo no ti€nen derecho.

Por olE parte, l¿mpo@ qiste €guláción iegal para el pago á la benefc¡ar¡a

@respoñdi6nte, de aquellas prcstaodes labffiles que el lrabajador lenía deraho al

nlo¡ñento de su fallecimiénto, Se trak de d'sm¡nu[ una dtferencia eñte lo que 6 y lo

qle d6b6 ser, pemitiendo que las nornas ql]o coniompla¡ la aprobaoión y aplicación

del pago de la p¡estac¡ón pct'nodem con p.eferencia a la @¡yuge o viuda con

€nv€süduÉ lesal, s€ ejecute con limitaoiones de ¡náreÉ que s! alca¡ce s€ establez@

$lo en 
'elación 

de los hijós pbcEados 6n el causanG, para el caso que exista una

conviviento de hecho, que haya asislido los úliimos años de la vida alcausanle.

La discrÉión sobrcáquien de las viudás sia la de hecho o la de derechó asisle elpaso
por poslmo¡en y de¡nás prestaciones, es un lema que probableme¡te no ten¡¡ñe, sin

embarso esta inveslisación prelende co¡tribuiren alsuna medida a d¡sñinui el6nf¡clo
planteado, aponañdo nlevos aspectos que permitan que 6l t6ma gen6¡ador de la

discusjón, endentE en el presenle un punlo deequi¡ibdo coñciliátodo sobre a quien se

debe inclinar el efectivo de¡echo a la retriblción póstuma var¡as vec6 i¡dicada; lodo

ello po. el b¡enestar de la familia más desampsrada o desposeída económ¡€mente,

como támb¡én para 6slablecer l¡neamientos que per¡itán ol cobrc d€ otÉs p€stacion*

(i)
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se comprobó la hipótesis siguiente: El olo¡gamienlo del de€cho al pagó d¿ i&34)
prcslación post-moltem en el @nlexio de los derechos humanos, una ne@sldad coñ6

instrumento de defensa social. La elución, ¡a emisión de leye6 que r€gul€n d€ una

manera nás amplia e¡ págo de la p€stación poslmonem, incluyéndose en dicho

ordenámienlo legal aspeclos relacio¡es tánto pana la cóny'ige como la @ñvivienle de

hecho, 6n elobjeto de que el Juzgador al momento d6 emfirsu fallo.

Apolbr elementos claros, humanN y responsables que hagan menos contradictoÉ la

ápli€ción del pago de la pÉstación laboral post-modom y aquellas preslaciones no

leEuladas po¡ €l aftfculo ochsnla y cinco del Código de rrabajo. Deñostra¡ lá eislencia

de ¡a n@3idád de p.oieger y defender a la peena y a la fam¡lia, como bienes

juldicos lutelados por el Estado.

La necesÍdsd de ls defensá social hae neearia la apli€ción el derecho al pago de

pÉslaciones pct-mo¡tem. Comidekci¡in de los dogmas de cará.ter rel¡gioso, polll¡co o

doctr¡nar¡o como coadyuvanles en el olorgamiento del derechó al pago de la prestació¡

p6rmort6m a talor d3 la vilda desprotogida er Gualemala.

Los mélodos ds invesiigación utilizados iuercn: Oialéctico: Con ést€ se hizo él ánálisis

dé los ñorivos que da¡ lugar a ana¡izar el pago post mo¡tem de las pr*kcions
laborales a la cónyuge o conviviente de¡ lkbajador fallecido. Deductivo: Por ésle se

analiaron las vontajas y dosvoniajas d6l pago posr morlem de las pBtacion6 a la

@nviviente, exlÉyendo del mismo lás @nclusiones generales que serán la ba*
tundamentalde la i¡vestigáción. La léq¡@ de invesl¡gación utilizada lue la documénlai.

Demoslrar que el otorgamieñlo del pago de la pr4táción post-mo¡teñ no se debe

eféclu{ sino a le viudade hecho.

( i)
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L El dárccho dé tÉbajo

Si bien * cierio que dsde hae algunos siglos, a ¡ivel mundial, se esfábl*ie¡on lás

pimefas d¡3pos¡ciones eñ haleia de tntbajo, no es sino hasla el s¡slo pá6ado que

sé pÉenta en foma sistemátizada, tarito en cuanlo a las ley6 laboralés

propiamente dichas, como a la elaboÉción de una €otia turdarnenl¡da en doclin4

de los tratadistas más connoiados.

Para anal¡zar el derecho de trabaio se háe n@sado trátár de ubicar el der€cho de

tr¿baio, la teminoloqía, lá iñponá.cia del *tudio de dicha Éma juld¡ca, además de

esludiar el derecho susla¡üvo y el derecho procesal en maGna labolál En lal

.€nt¡do .€ dsbe estudiar las relaciones del paircno y lrabajador eñ cuañlo á 106

l€r€chos y obligaciones que les alañen.

Pero para ll€gar a profundiza¡ eñ e¡ tema se hace ¡etE$no Puntualizár ló6

pr¡ndp¡os ideológ¡G e infomal¡vos der detecho suslánlivo del rrabajo, como la

tutelaridad, conciliación, irenunciab¡lidad, impmlividad, equidad, objet¡v¡dad.

4tabilidad, deñocÉcia y Éalidad. Siendo la tutelaridad un píncip¡o de defeÍsa para

el t€bajador, por médio éste * prciege al trabajador que es Ia pafte débil de la

reladió. lábohldtE elpatrono que es paóe e@nómiemente tuen€.
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" *.)1.2. Ceñéhl¡dades do la üb¡c¡c¡on dél deEho de t¡?b.jo

En €l dere.ho en ge.eral, habria que ubicar al derecho de lÉbájo denlrc de la

conducle humana, En el derecno sushntivo deltÉbaio, s€ debe encoñl€r ¡a @ón

de sr, 6mo dÉc¡pl¡na iuridica auütnona, vale d*ir, de ubic€rlo dernrc d€ l.s

disdplinas juridic€s y social6, porque s¡ bien es cietu que lodae las ramas del

dérécho perten€c€n a un lrono coñú¡, de donde provienen, lambién lo 63 que

enlre cada di$¡plina existen dferencias cualitativas concrelas y delemiranies.

Se debe onlemplár el de€cho de iÉbajo €n clanlo a que eslá destiÍado a €gular

las Élaciones entre t-abaj¿dores y patronos @n mot¡vo ds la cración de tEbaio, ya

r.r éñ fómá ¡ndividuál o olécliva

AhoE bien, paE ubi@r qactameñle a esla Éma del de¡echo se hacé néc€sano

referiÉe. en pimer plano, al traba¡o propiamerne dicho, os decir, qu6 $ ti€n6 una

Pem más erteBamenie, el dereoho de trabajo üene peclliaddades p@pis, 4i
6mo principic ñ¡osofi(tr prcpios que lo inloman. Asi enlonces, s€ debe considersr

qu€ la finalidad del dered¡o dé fab4o, es la Égurac'ón de lás rélac¡on€3 obrero

patE¡ales @n motj@ de la elación de trabajo, ésie debe dinsiBe princ¡palmente a

la p¡otec¿ión de los inteles€s de las cla*s socials desposeídas o que se

€ncusntran e¡ desventaja e€onóñie, a efeclo de que su posttividad sea electiva.
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ida claÉ de lo qüé es e¡ tÉbajo. ses¡h el Diccionado de la Real Academ¡á

Lengua española, e¡ lÉbajo es defn¡do @mo el esfEzo huhano apli€do a la

producc¡ón de ¡quezá, pero a la vez s€ debe d€tem¡nar quo ¡o todo trabalo es

sujeto de esta Éma delde€cho @no súede con eltrabajo obligatodo impue€lo én

condena. que per¡enec€ alcampo r,elderecho penal, o elartÍsti@ o indepe¡dienle,

en los cuals no existen la subordinación. @mo elehenio bási6 de la elaoión de

tabaJo. P0¡ ello r€6uta ir¡portante fjar @n clá¡idad los limites dernrc de los cuales

se enouenlra enmarcado el derccho de lrabajo €n la áctualidad, s€gl]ñ sea el modo

de pmdü6ión. asi .e le daÉ detem¡nado c€rácter al tÉb4o, pljes €l el esEdo

esclavista y en el eslado feudal, no se le c@noció tar calegoria, y luego durantg en

el égimen dpitalisira s le ha @nsiderado como uná r€ldbución al s€rv¡c¡o preslado,

p¿ro modemas teorías sostier¡en que no sólo ésla co.stfuye una pBtación

ontÉciual, sino además, debe ser el €srjltado de todo ei prccso y, por lo tado, no

debe í dirisido a la relacjón de tÉbajo, 6ino a la iunción del sálario y ótras

pElac¡ones @nómi@s€odal6, en benéficio de tods la fañiliá del tÉb4ador e

incluso, del deerollo social, a efecüo de que ellrabajádor ¡o subsista úñiéñenie

coño s'jeto pasivo de l€ rclación de tÉbajo, sino logr€ las aspiracionés farñ¡liars, y

s@ials, por e¡emplo: Una vivienda prcpia y segurá, suficÉnte alinentación para et

núcleo tumiliar, educación adecuada y en lin, de6de el punto de vista ma¡eiat, una

vids d€cor@a y, denko del punto d€ vista €pirfual, una vedadena realiación en

los aclos clltuEles que so¡ precisamente elproduclo de la sociedad en su @njunto.
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Es ac¿ donde encüenlran ¡mponañcia las cienc¡as auxiliars del derecho,

@nocimiento del de€cho de tEbajo, deb€ estar €ñ correlación con las

d¡scipl¡ñas y dé ah¡ bgrar la siátematización adecuada al cambiante ¡nundo

'I .3. Rell.ióñ h¡6tóri¿á

"El de@ho de irabajo es una dé las disciplinas del deecho más nueva. Sutg¡ó 6n

báse a la neces¡dad de proteq€r a la clase lrabajadora en vista dé la ¡¡m¡ser¡@rdé

explolac¡ón a que tle soírelida ál p€serlaÉ€ el sistema @pitaljsla de p@du@ió¡

como modo delerminañle, al desl¡ozar las bases del sistema feudal ya que e¡a

obsolgto hacia el siglo xvlll sn Europa. Y tue p€cisamente la lúcna de los obferG

€n hglatena, qu€ anl€ salario€ misénimos y jornadas de tábajo qúe duÉbáñ hasta

18 hora6 d¡anaa, en qué no hablá deÉcho a séptifño día, vacáciones, asu¡naldo ni

oihs prestac¡ones logÉdas, ya @si univeFalmente, lo que fozó a la necesidad de

que sursieÉ esÉ Ema deldeccho'i.

Asi, ¡n¡c¡almeñte, lanto la escuela inglesa como la f¡a¡@sa, en foma más ambigua,

19 dom¡no ¡og,sbcró¡ /hdrlslr¡l ya que toda Ia infomación que se iiene de 6ste rama

d€l d{€cho, prewnfe ¡a l€gÉláción eñ foña sus[€ y aislada y. cae.iendo po¡ lo

tanto de una vedadera codilicaciónt nucho me¡c de una siscmátizació¡ teóri@.

Por ese motivo, posteriomente la Escuela Belga le denominó por primeE vez, ya no
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legislac¡ón indusi¡ial, sino de@ho ¡i4dulr¿r

'1.a. Anál¡3¡3 doctrinário del déEcho de teb.¡o

Fue la escuelá ¿6pañola, la que lor piméÉ vez la denom¡na @no el de@t¡o

soc¡a¿ en obssrvación de Ia ¡e¡evancia emi¡entemente social del trabajo. pára luego

evolucionar dicha corcepción y Ilama¡le, a fnales del siglo XlX, dercclro labonl,

denominación que como sinón¡mo, aún subsis!é conjuntamente con el llámado

dérscio de fra¿a./o y que es *quida por la éscuela española e lber@men€na.

Peh es pEisarente el de@hó meicano, coño cons€qrencta de la revolución

asGna de oclube de 1917, elque logÉ plasmar por 0rimem vez una teorlá ggnerát

d¿r deÉcho de lrabajo, a la ad ¡a escuela mexicána denomina derecho obram.

Ahoh bien, la sistemalizcióñ del derccho de tábajo y su @retaliva codifcádón, ño

* débe a @nesions sEdGas de lá clase soc¡aldominante ni del apaÉto *tá[át

qle re prolege, siÍo es el reunado hislónco y cie¡tífi@ de l6s luohas de ta ctáse

obfem, 6n la defensa de sus legítimos de€chc- Es hasla enton@6 qúe, por un

lado, suigen los ideólogos que lo plasman y la necesidad do su prcmulqación.

El esludio de! derecho de tÉbajo er sumamente iñportanüe. No puedé quedar

delinada un6 Éma del deÉcho de lanla tEs@ndencia soc'al úniémenté á los
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"1,r,,.,,. )¡rris+onsuttos y raradistas, así @no lG jue@s y aubndáde€ ádminidralivas del

Eslando destinado a los trábajadores, el derecho de trabajo es ab$luramerle

neesdo que sea eludiado con protundidad por oáda tÉbajador en paficular, asi

como, den¡ro de lé o¡saniaciores de los trabajadores, ya s€a¡ éstas simples

ásociaciones, com¡tés ád-hoc, sindicátos, ledeÉcio¡es, @licioñd o

@nfedeÉciones. De esta manera, el tÉbajador estaÉ en mayor pcibilidad de

únocff 3ua d€recños y deberes, asl como, ex¡gir el @mplimienio éfectivo de 14

oarant¡a6 oLts de éldespreñdEn.

Sabido es que, s€gún ras estadísii€s, un porentaje muy bajo de la población @n

estud¡os secunda¡io€ pu€de asisür a las üni!€lsidades, po¡ mol¡v6 esp*¡almeñ[É

r6f€¡dos a lá de paupaÉción relátiva y a$oluia que padece lá clase babajadoE,

débid,o a la e&lo[ación que, lanlo á ¡¡@l e@nómico @mo cultuEl, se le emele por

lás clases dominantes que detentan elpoder pol¡tico en pai*s 6mo Gual€mála.

Por otrá parle, denÍo de la conciencia social, al ó€lo le está vedado pretender

indivntualmeñl€ accader a una mov¡lidád sc¡a¡ que aplhue por igual la opodu¡idad

d€ accsso a ¡a cüllura- Es por ello qué ¡esultá necesario que los propios trabajadores

c€er sus prcp¡G c¡trcs paE el estudio del dere.¡o de tlabajo y aqü€¡las ciencias

afnes, con seriedad y c€pacidad c¡entífi@, !Fni@ y Ecional.
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Según la sistémáti@ iúrid¡@

adecuado, se divide en:

€l deÉho de lr¿bájo, paÉ efecros de !n conocimten

a. El derecho su.tanüvo: 'Se refierc a la regulacióñ de tas lnstiluciones, hechos y

actos que se dan @n motivo de la rélac¡ón de lrabaio, además de prasmar los

pnncip¡N ¡dslóoicos que le infoman,los cuals sor la sénda delcualeman¿n,

o sea, la filosofE que suslenta dicha Éma'.

b. El deEho procéal: "Es el qlje se rcrierc al conju¡to de ¡ormas y

pb@dinientos, tendientes a la elución de los conflictos que sursen en le

Élación obccpatond, pud¡sdo *. dicha solución eu la vfa directa ¡e le más

ábsolotá búena tu-, óñ la participacióñ de amigables componedores, quien€s

dan slgere¡cias y opciones equivalentes para ambas pa¡tes, @¡ la pa(¡c¡pación

de aúoridades adminÍslÉtiEs de tEbajo, a maneÉ de llegár a $luci,o¡es

concil¡atorias, eñ las cuales cada quien cede pa¡te de sus pEtendoñes o se

aperc¡be a una de ellas a cumplir con las normas minimas que consas€ el

Codigo de Tmbajo o aquellas pr@n¡entes de las leyes de t ábajo y/o previsión

social o producio de lá neO@iación @lec1¡va o de convenios @lebrados entre la

páie patbnal y la parte trabejado€. También se ocupa es¡a rama dé resolvér el
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A+,,.,' Iásunto de los tribunales de jL¡slicia -fuzqados ds lrabajo y pr€visión social y salas

de spslaeiones de trabajo y p€visión $cial, si el a3unto * lo¡ña litis¡ósó y no

ha sido posible aribar a un aouerdo entre las perles, d ayos €6os éxistén

p@dimienlos jurisdicc¡orales especlli@s, defen$s er@pciones. recursos.

etc., y e6 gl tribunal el que fonnola lás declaraciones respeciivas y eñ su @e,

Es nec€6á¡¡o dsjar claro €n qué ramas s€ subdjvide er derccho de t¡ábajo Eñ ese

odeñ dé ¡deaá, 6e ¡nd¡ca, qu€ láñto el derecho swtantivo de lÉbajo, @mo el

deGrho pmcesal delirabajo, se subdiv¡de a su E4 €dá uno en deÉcho individual

y én de¡eoho colecl¡vo.

El derecho su6lañi¡vo de tábajo, 3e considera de eÉcbr individual, es aqu€l qu€

5e rcfeÉ a la relac¡ón obrero-paironal, es dedr, a la purs €leción de trabajo,

prcponderantemeni,e prcvenientes de¡ contralo, las condic¡ones de trabajo, las

prestaciones €oonómicas, como el salaio, licencias, vaqcions, aquinaldo,

obl¡saciones, de€ch6 y prchibiciones paE lás partes de la relac¡ón laborEt. los

¡Ebaios sujetos a reglmen€€ espec.jales, elc., y de c€rácler cole4iw, cua¡do *tá
desiinado a las @ndicion6 p¡denienles de la co¡tr€láción cotectiva, sus

condicion6 y esttpo¡eciores, así cqno lo referen¡e a la Éq@iación de pactos

ooleclivos de cond¡ciones de rabajo, sindicalos, etc-
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prcediñientG paÉ la solución de prcblem$ individuares que sursen con motivo

de la p¡elación de un *Nido por un lÉbajador a un patrono. El ¡ñcumplimienbo de

d¡chd ond¡c¡ones, el pago de salarios y demás prestaciones laborales, que por no

r€solvorse diec{amente, corresponde conoc€r del asunto y pronunciarse en autos o

seolencias, *gún s€ el €so, a un iuez de tÉbajo y prcvÉión sociá|, eñ prirñerá

instsno¡a o una sa'a de apelaciones de i¡abajo y previsión social, en segunda, sisé

ap6la el pñme. pronunciamief¡to pafa lo cual goneralm€¡te ope¡a el denominado

En lo que atane al de¡ec¡o prccesal individual de i€bajo, éle se réñere a 16

L5. Principio! de¡ doEcho de tElFjo

El deEho pl@sl @lect¡vo de tÉbajo, * ocupa de lc planteamientos lomulados

a hibunal* de hñciliación y/o aóilraje, s€gtln €l momenlo en que se resuel!€ la

lilis, oño el é$ del dr¡tlictó colectivo de cárácter económicesociá|.

Esl@ p.incipíos son erere¡ios

d€ci¡. a la fomulációñ filosófi@

ulteno¡ desaEollo é ¡ñsttúcions

'En estos principios, médiadé

natuEle6 ju.idiÉ que án¡ma.l

esenciales que dan vida a! derecho de tÉbajo, 6
del conte¡ido de la cienc¡a, de lG cuales panó 6l

su añál¡s¡s porrllenoíado,

deBho de trebajo y de esa

se puede encontrar lá

manerá loe pláñl€amos
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.. lútÉl¿rided: €s úno de los pdndpdG mncepios consagEdos por la doclrina y lá

ley. SolameniÉ El d€réc¡o de fámilia s a@rca a @ntemplar este pdncipio,

mediante é1, se 6table@ impeÉliamqte que toda nom debe proteser al

tra!€jador, ya sea €n lo indMdual o colectvamenG, lomando en 6ueñ[a que es ¡a

pade más déb¡|, económicame¡te, de ls €lación laboral, en virtud de que su

údm bien * su propiá fueua de rabájo. En larno, el palrono tjené en sus

men6 los med¡os de pÉdu@ión, la iqueza, el @pital y, el tEbájádor siendo

pfopiet¡fio úniemenre d€ su tuerza ma¡enal y/o ¡ntelectual, se ve en la

neÉsidad de venderla al petroño para que él ob¡engá una plusvalla d€r fabaio

La €scuela clásie afmaba qus sn ra rcración laboral habla lln contralo pedecüo.

médianle 6l cual, ambes pertes eÉn ebéolutam€nte libe de paslar o 6Nénir

@ndiciones dé 6-¿bajo Esúe pensamÉnlo homologaba el conlrato de iÉbajo al

contralo civil y mniÉto mer@rnil, pero eatmente, ¿esráÉ et rrábájádor en pténa

libedad de escoser eltrabajo que más le párcze? PosGriomeñte, susineDn otÉs

t6rla @mo la del a¡Endami€nto de servicios, p€¡o todas cuariias han surgido han

sido cñi6dás por lá doctrina modema y la @mrlnmenle aceptada es ,á dé ta venta

de fu€za de lrábsjo. Es por ello que, e¡ otras palabras, se di@ que et pr¡¡cipio de

tulelaridad trala de @mpffiar la desig!áldád éconómi@ del lEbaiador, otorsándole
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uná pbtéccrón aconómic€ prefe€nte.

D. Conc¡lÉción: EsE princip¡o consagra que lanto la pane patroná|, comó los

tÉbaiadoG, debei iñplementar todas aquellas aclividades ie.dienles a resolEr

lo€ oontlicto6 que se pr€senGn con buena fe, e¡ la v¡a diectá, con €l estndo

apego a ¡a justic¡a, a la eqüidad; de manera que 6e evile 6n lo Pos¡ble la

psÍicipació¡ de áltoddad6 de trebaio o jurisdieionales, o si, €€6ndo ya en

cuálesqu¡€ra d€ €sas lás€s se Ésue,va esüe contliclo tÉ¡s¡qiendo ambas Panes

alsunas d€ 6us prél€rciones. Debe¡á ser, siempre y 6uá¡do no té reslrin¡an.

tergiversen. o v¡olen las EáÉñl¡a€ mln¡mas conlenidas en el Código d¿ TÉbaio v

que 6e revisten de un oarácter de inenunc¡abilidad PaE eltrábájador.

c. lreñünc¡áb¡l¡dad: Esle princ¡p¡o * réfere a que las gaÉntlas mlnimas

únteñid* en la parte susta¡tiv. del Código de TÉbaio y las inínuciong

oñúg6das en el mismo o en convenios o paclos colectivos de condicio¡es de

tEbajo y demás leyes de lrábajo y pevención social, se €visten de un @Écter

de ¡renunciablA pac los tebajadores, slvo las ex@pciones que la prcPia l€y

6siabl@. El objetivo tundamerbl rle e$e pnncipio es l¡milar la lib€rEd de las

part6 a tta¡sigir, toda vez que 6i €sta l¡bertad fuera ilimitada, eltraba¡ador, por la

¡ecidad de réob¡r sus pmtaciones laborale€ o su prc¡pia rcladón d€ tÉb4o,

se veda óbl¡gado a aéptar p.oposic¡ones en las cuáles renunciaran a dichas
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d, lmper¡t'v¡d¡¡l: [4eóiante esG pnñcipio inromativo, el dérccho de trabájo e sitúa

én úñ ámbito dé e6ión, denlro del cualtrata de evilar et fenómeno de que una

ley s€a vigeñle p€ro no po€itiva, dándole álásis a la efi€cia de la ley en fuñción

de bs pnn¿ipios ante¡jomente dplestog D¡cno en otDs pa¡abras, este p¡incjp¡o

dinamiza y haoe eledivo que las ga¡anl¡as mfn¡mas que eslabl@ la ley, no

dében $. Ebi¡gilas, coartadas o tergivéFadas, l¡ñitando lá auiónom¡a de la

volunlad propia del derecho común.

6. Equid.d: Filosofr6menüe, el deÉcho de lr¿bajo se inspira en que todá retac¡ón

laboEl debe @nwni6e y dsarcllaBe baio cinones de ¡uslida, que oonlituyeñ

lna caGgor'á superior a ¡a simple legálidad- No se ttáta de cumpln la ley por el

eolo hecho de c¡rmpliEe. Fundáne¡lalmenle so debe ser justo Mediante est6

prhc¡p¡o se persiqüe que el trabajador r€ciba un tÉto justo, una atención

adecuada a la dign¡dad humána y cómo elerenio fundamenElde la producc¡ó¡,

qc signifi€ el desa@llo de la $ciedad.

t Objetiv¡ded: Este pdncipio buse que las nomas ju¡idi€s se apliquen en su

@rGcta djmensión, en foÍna cientlfi€, sercna, desapasionada y no at ¡ibre

álbeddo de la pade pahonal, que e. ¡a mayolá de los c€sos lo ha@ñ en foma

g. BLb¡lida.l: La erabilidad, como princ¡pio, es sumamente impoñánte, ya que



una de las mayores luchas de la clase trabajadora, és la de obtener conlinuidad

en el tGbájo un 1Ébajo eslable y seguro garantia bienestar, en tanto que un

tEbajo lempo.al e inseguro. A su ve genera una serie de poblernaÉ socrc

e.onóm¡cot pará el trabajador y familia; que se déb¿ten e¡ la mi*ria y

desesperación, sin perjuicio de qúe iañbién pedud¡ca la prcduclividad de la

amprcsa, debido a que un kabajador que se despidiÓ y óno@ sus at buciones

adecuadame¡te, plede desempeñar, en áplicación de laexpedencia ylé.ni€, el

pro@6o producl¡vo con mayor Épidez y catidad. Por olra pane, el desempeño

motiva €n muchas empÉsás, cuando el desp¡do es masivo y

preponderantemenle basado en la ambicióñ del patDno de lográr mayor€s

utilidades, rebajando intencionalñente los coslos y no por necesidad de caÉcter

4onómico,financierá, qúe 6n una sola peFona se ré'1ns el trabajo que antes

desempeñaba¡ várias v esto, también o€siona una baja eñ la prcductividad.

h. Domoc¡Ec¡a: Eslo pdncipio detemina, por lo menos lo.malmente, que la Elación

de lrabajo debe despojaEe de lodo acto inpositivo de una peBona o entidad

hacÍá el lrabajador, represenla violación a los p nc¡pios y garani,es

¡nsütuoionalizadas en el Código de Trabajoj ss dec¡r, que el l¡abajador no debe

coaccionársele a hac€r dsléminados ac¡os ilesales o i¡justc, o impedí.sele 6l

€jerc¡c¡o de sus deréchos, por ejemplo: Qle se p¡etenda qué el thbajádo¡ labofe

hoEs ertEordirarias sin la Éspectiva compensación adicional en el salano, o

qúe se le pbhíbá éjeró¡l sus derechos ciudadanos, como el sufl.agio, Iá libre
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{,,,,..,;:orsaniación, la compe¡e@ncia de un tribunal a pBtar d€claÉción l€slimon¡al,

tener s$ pbp¡ás convicciones ideológies o ¡eligiosas, etc,

Ré.lidad: Esle principio trah de qus se Plasmen efectiEmente los derechos,

confome se haya convenido @nractudmentq ya sea en foma individual o

colectiva, o bien *gún los convenios o paclc coleclivos d,e @ndicione€ dé

tÉbajo, sin qué *an violados los princjpios minimos establecidos en el Ctrigo de

TEbejo y demás ley6 de trabajo y prevenc;ón soc¡al. Es decir, qu€ no bssta que

un de€úo eré i¡sedo en un delpo legal o dnt€ctual, si ¡o que

tundañeniálmenle iñpodante es que * cumpla, que tenga plena eñ€cia, que

Como podÉ ob*tuelse, ¡ós pinc¡pios ¡nforñativos d€ ca.ácld ideológi@ que

or iener la 6enda del deEho de tabajo y que ánima su structur.ación lÓg{ca,

lienen éntÉ sl lntimá eláción de @usalidad. Enre ellos hay plena unidad dialéclica,

leniendo la peüliarided que * @ñplemenb paia ¡ornar un iodo dé donde parte el

derecho de trabaio 6n g€nelEl. Tiene un cámpo de áplidción €3pecmc€, un maodo

propio y uná fnálidádi de ahf surge en suma, toda la sisGmatiación de la ieoiá

generalde esta ¡íiporlárle rama del deGcho p'lblico.
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1.6. Natunloa jur¡d¡c¡

Para establecer d¡cha natuÉlea juridica, es menesler preüamdte dejar asentado

que, la orienlación qu€ el derecho de tÉbajo liene, tesponde a la €sLucluñ de ia

iomac¡ón social en que se de€envuelve. Señala el lEtadisiá Nédor de Boen 'en un

slslsma caDitalista, el derecho de iEbá¡o reviste un €Écler dasisiá, en d€ien€á d€

106 ¡nlerésés d€ la clás€ trabajadoE. fEnte a la clase bL¡r9u6a y elápaÉto eslalali

en lanüo, qle el é¡6tcma socialista, deja de ser i¡slrunento de la lDcha de 6lases,

pará ónErl¡Fe en el pdncipal impulsor y vigilante del cumplimiento del plán de

produ@jón. sin perjuicio de d*mpeñar, paralelam€nle, una función tutelar sobt6

los kabajadorcs. md¡cando la efec,tiv¡dád dé este sistema e¡ el mejor d€sarollo de

En todo caso, lo importante es estable@r dónde se encueni¡a la ¡atural*a juridica

d€' d€r€c[o d€ tlabaio. Akededor del leña han suGido diveFás e¡ct¡elas, desde las

qu6 lo si¡1an d€ntro del dorecho privado, hala las que ubi@n en el de@ho

soc¡al, pasando d$ds lu€go pof los iratadistas que esÜman que lo Prude¡le y

adecuado es que apaÉz@n denho del derecho público, y las tázones por lás

cual6, eldeecho de l€bajo pe¡tenee á esta .ama.

Claro está qué eda escuela tiene dilerenies teorias que, perieñeiendo a un ñismo

lipo de pensáñ¡eñlo difieren en apreciacioñes intrlnsecas, deja¡do en la inquietud

'r} B@ ¡- . NM. ftdb. ü hb¡q pÁe 24.
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prufund¡zar sobrc dichas teorias. Emperc, s¡ es impo¡tanbe señala¡ qúé, áú¡ cuando

la eseelá modema lo silúe denko delgenerc del derecho soc¡al, se est¡rñá que és

¡mpropió, tomañdo en 6nsideÉc¡ón que s¡ b¡en es cierto, el €mpo delderecho de

fabsjo va destinado a la salisfacción de ingentes necsidades social6, etlo

solámente lo entrelaza con otras ciencias auxiliáÉs y afn€s, sin que pieda su

natuElea emiñeniemente públi@.

Ahors bien, e¡ c¡larfo al derecho de tabajo, sobe uña ¡elálogia más aváñada s
necesa¡lo ¡¡d¡cár que lá fnal¡dad más imporlafte y fascendental de éle es el

¡eivindicstono pá¡á suprinir la exploEc¡ón del hmbÉ por el hmb€ medianG la

recuperación por ros lrabaiadores de lo qle la p¡opia eploiación kánsfomó én

bl6r€s €conómicos de prcpiedad piv€d€ de lospatrcnos ooñp'esarios

El deEho d6 t€baio es e¡ oniunlo de pdncipios, nonnas e inslituciones q!é

pftltf)gen, d¡gniE€n y li€ñden a reivindi@r a iodos los que viven de sus estuezos

materiales o intelectual€s, para lá real¡zación de su destino históñ@: sociatizár ta

Santiago Lóp€z Aguilár, sosliene que "El derecho de tÉbaio es ta tes¡s¡ación que

tiende a mántener la amonía entre el €pilal y el irabajo, coned¡endo garanrías
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mínimas de oEani¡ación y contÉlaoión, saranli¿ado en iavor de la clase domiñante

el más ampl¡o maEen de explolación, cuando se Efere a países de corte

c€Ditalislai v derecho de lrabaio es el conjunlo de pi¡cip¡os y noÍnas ¡irdicas quo

gaEnti4n l¿ organizac¡ón de 16 lGbajadoGs, para u¡a mejor €nalización de su

padicipaoión en la dirección de la pol¡ti@ de gobiemo y en paficular de la polil¡ca

*onóñi€ cúando sé trala de una sociedad social¡sia'6.

Ahorá bien, cabe indi€r que dsde un punlo de visia 9enéÉ1, sé co¡cspnia sl

derecho laboralcono una rama delde¡echo públi@, que liene por objelo, €sular las

relaciones obferGpat@nales con molivo de tabajo, las cuale3 revislen l]n carácler

imperalivo, que consliluye un ñinimo de gaEntfas PaÉ el trabajadot, suscsptibles

de ser mejo€das medianG 1a @nt¡aiación colecliva, formqlmente, y la suscnpc¡ón

de pactos colectivos de condiciones de iÉbajo, naleialmente, tutelar para el

lrabajador, ca¡acterizado por el ánimo conciliador enlre epital y tÉbajo, Éalista,

oblel¡vo y démócraüco.

Désde un puñió de v¡sta más esticlo, *di@ qle elderecho individualde labo.ales

aquel que resula ias rclaciones de l€bajo eniro un palrono y un fabajado¡. de

conromidad con el propio código, las ley€s de irabajo y previsión social adesorias y

el cónt.ato verbal o esúitó

FldFÉeho @lcdivo de tráb¿jo, de €rácler sustannvo. por sL pale. es aqueiqué Bé

! !ópcz 
^sirü, 

s¡d¡sq r¿idürtió¡ d siud¡o dd dsruho páe. 1?r.



ársu*

a,¡-,',.)da @mo consecue¡cia d€ ¡as Élaciones de tÉbájo enlré uno o vanos patronG y

úño o var¡G s¡nd¡cáto3 de trábajádo€s, el cual resuls l.s condicionés €n qu€ hab¡á

de prestarse elsery¡do, 106 sueldos o salario€ á pagarse y las demás condiciones

económi.Gsftáles que se losÉn por pade de los tÉbajadoÉs o€aÍizados.

Sierdo qu6 el deÉcho @lectirc de irabajo va desünado a una gener¿lidad, la

€€6nc¡a d€l mÉmo es que su ápli@ción no * €3tring€ sólo a los rabajádoGs

sind¡cal¡zados, s¡no a todas las peFonas que @nfoman la empresa, arf6 de la

suacnpc¡ón de un pácto deteminado o du¡ánte su vigencia, lo cual dgnfi€ el

principio de homologación e igualdad.

Pa¡a concluir es nec€sano hace¡ ñotsr que e! deecho de iÉbajo es tutelar del

trabaiador, siendo &te la pád€ débil de la relación conractual, ante er paforc q!€

€s lá páde e@ómi@Bente tueile @¡ Élación al trábaiador, por lo que las Ieye€

laboÉl€s * ide¡tiÍ@n @mo pÉtecloÉs del habaiador, e€as noma€ establecen

pnncipios júídi6s, doctriñários y 6nslilucionaies que lr¿tan la preferencia del

trabslador a¡te e¡ palrono.
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2. Prst¡cion€ lebor¿l*

Las relaciones entÉ lrabajadors y palrcnos en Guatemala, están régulas tanlo por

la Constillción Pollli€ de ¡¿ República, en cuyo Anículo 102, se e$ablecen ¡sg

p.estaciones laboEles mln¡mas.

Asimismo, en et Código de Trabato, se desrollán e¡ roma más e)densa tos

pre@pios @nstil0cionáles

En Gúátémárá la Élación tÉbaiadoFpatrono 6 tubelar, eslo quierc decir qué la ley

prolege al rabajador frente al patDno y eslablece prestaciones laboÉles mlniñas

para el tabajador, q@ el pai¡ono d€be ormplt oblisatoíamenG. S€gún el ma¡c!

jundico en Guatemala, la ¡eración laboral se pede@ioña desde et momento en que

el trabajador ete bsjo las orden€e direclas del pairono o sus ¡epresentanles, sin

que necesánamede exisla un coñlrato egro, no obstante de *r obl¡gatoío.

Ent€ las pre.tac¡ones que todo pairono debe dmptt * enorerhan: satario

ordinário y bonifieciones, aguinaldo,jomadas de trabajo, vaccio¡es, despido e

indennización, contlato indiv¡dual de irábaio y dercchos de la mujer nbarazada.
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ú...."tEn la administración públi€ son los beneficios omplemenladG al sueldo que las

delendenc¡as dsl sector olorsan a sus lÉbajadores, pridiendo ser éslas de erácter

sconóm¡co y socioculturel, derivadas de las Élaciones labora¡es y contÉcilalés

Eltém¡no pr6slác¡on€s corresponde alpluÉ¡de Ia palabÉ preslación, que se refe€

a aquet seNicio que una autoñdad, o en 3u defecto un coñt€tante. ofre@n o le

Se eniiende por relación laboEl a lódas aquellas situaciones o elemenlos v¡nculadoe

de una u otÉ roñá 6n él tÉbajo, eniendido este úllimo como cualquier actMdad

lis¡cá o intelectualque reoibe algún t¡po de rspaldo o remuneBción én el ña@ de

uná ácltv¡dád o lnslitución d6 fndole ecial.

Lo laboral tiene hoy en día dteBas a@pciones. Puede referirse, a una situación

integÉda por individuG que coniibuyen @n s! esfuezo a lá con€écucióñ de un

mismo fn inslitucional, en on entorno 6n €glas, obligaciones y derechos. Péro

láñbién el lémi¡ó puéde tener relac¡ón con elaspeclo ¡egaldeli€bajo, que incluy€

aquéllas conside.aciones, ley6 y nomativas rcsidas a nivel políli0o pa{a cualquier

PaÉ que un trab4o * considere @mo tal legalmenle, debe e¡stir u¡ conlrato enire

elindividuoque ofEerá sus sefticios y capácidadesa losfne6 de la iñsl¡tucióñ y la
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eñpEsa que se beneiiciaÉ de dichas epaddade. Este @ntrato egula las

condicion€s en las que se llevará adelanle ellrabajo *pecí¡co, el plazo por el que

dicho coni€to estará v¡geñle, y las obligaciones de cada uña de lás parles. El eso

nrás frecuente es que la pade del ind¡viduo * @mpromek a ofrecer sus setuicios

que seÉn Émunerados por pafte de la empresa en foma mensuá|.

A su vez, el codrato puede detallar otras obl¡gaciones, derechos y beueficios paÉ

cada u¡a de las partes. Por ejemplo, la p6ibilidad de que él empleado obtenqa un

p€¡fodo de re@e o va@ciones anúálñen¡e.

En Gualemala la elación tÉbajador patrono es úlelar eslo quiee decir qué la ley

proFge al lrabajador fiente al pafono y esiablece pÉslacionés láborále3 mfnirñas

para 6ltrabaiador, que el palrono debe cumplir obliqaloriamente.

Seg'ln el marco juldi@ en Guatemala, la relsción laboral se pefecciona desde el

mómento én qúé ¿l tabájador está bajo las ordenes direcias del patono o sus

€pfesenbfnes¡ sin qle necesadameñle exisla un 6ntÉro escriro, no obstante de

Las relaciones enüe trabajadores y palronos en Guatemala, estan Ésulas tanto por

la Conlitución Polit¡ca de la Repúbli€ e. cuyos Aniculc 101,102, se establecen

'as preslac¡ones abo€les mfn¡mas y el deecho al rrabajo
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A3imismo, en el Código de TÉbajo, que d6a@lla en loma más enens lG

preceplo consiiiúcionales en el Arliculo a8, en la cual exp¡¡cá qué el sáláno é6 lá

retdbución que €l patrono deb€ pagar al tEbájador e¡ vidud del @mplimiento del

conlrato de tÉbaio y támbiér señela el calculo de la emuneEdóñ para el etecto de

3U pAqO y el paEo eñ vi¡tud de su cumplimiento debe de hacefse erclusivámerfe en

moflede del d6o lega¡, caún el Artidlo 90 del Codigo de TEbajo, en el c@l

patrcnes y lrebejadores d€ben de fijar el pldo paÉ el pago del saláno, en la clia¡ el

trabajador ¡iene derecho a devengar un sabno mfn¡mo que cubla sus necesidades

nomsles de orden malenal, moral y cun!Él que le permitá sátisfacer sus deberes

como eljefe de la familia, s¡endo su rundameñlo legallos Articdo 91, 103 y 104 del

cód¡Eo d6 frabajo.

Las prsstsciones labolalss son aquellos d€rechos que adqui€re el tabajador po. la

vsnlá de su mano ds ob¡a, por las cuales peEibe un slado y otÉs venlajas qúe po.

I€y o por conven¡o se le conféren, *linulando su sacrifcio por las labo6

prestadas, obte¡ie¡do además alglnas venlajas sociales para él y su fam¡lia.

lLa preslación objeio de ur conlrato puede consistir én la enkegá de una cosa o en

el cunplim¡Enlo de un hecho posil¡vo o ¡egatto sus@plibl€ d€ apreciación



Por su pade pclación social es'Refidéndose a lo poliüco-laboral, es cada uno de

l@ seruiciiG del Estado, inst'tucio.* públids o enpeas pnvadas deber dar a sus

2.2. Claség de pÉ.nclongr labor¡l.a

Adúás del slário que recibe eltÉbajador por la prenacjón de su mano de obra, la

ley estable@ lás siguient€ p€stacio¡s s@iales y económicas:

a. S.l¡rio m¡n¡mo: É Anfcub 8a del Código de TÉbajo lo deñné de la siguienle

manera 'Sabno o sueldo es la r€lribución qls e¡ patmno debe paga¡ á¡

lrabajador en vidud dél cumplimiénto delco!]tt?lo de tÉb6jo o de la Éláción dé

tabajo v¡gsnc Enré ambos'. Por lo lánto el salaño mlñ¡mo s la €muñeÉción

mlnlma que perc¡be el trabajador por el trabajo reálizado, el cual atá ¡iado en la

léy. regulado en elAclerdo Gub€mativo 640-95, del 5 de didnbre de 1995, y

¡auedo Gubemal¡vo 459-2002, entó én vigor 1 de enerc del año 2003; y' én los

Artrcrlo8 103 ál 1 15 del Códiso de l6bajo.
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6slipula "P.s¡mismo, tás vénlajas económiqs, de cualquier naturaleza qle s6a,

q@ se otorguen a ¡os t€bajadoÉs en geñeÉl po.la pcstación de sus seú¡cios.

sálvó pado eñ mntE¡io. debe entendeFe que constituyen el iEinta po¡

cienlo del importe lota! del salario devenqadd.

c. Dcsca¡sos s€mamles: D*pués de €da sema¡a de iEbaio, el tÉbajador tien€

deEcho a distutar de un dia de descanso remunemdo {Anrculo 126 dsl Código

El dia Í*l¡vo (o di6 leriado) es aquel que ¡o es dia laboÉble (en el ámbilo labolal),

que no es dia hábil (en elámbito p'ocesar; pudiendo s€r€¡dom¡ngo (en la mayoria

de lG pais6 del mundo), el viem6 (en lG países iñfluenc¡ádos por la cu¡tura

islámiÉ), o el sábado (en los pales inñuenciadc por la cultuna jud¡a), además de

6h.s df.s d€d.Éd6s léstivds

vertajás eoñóñ¡c.s: El ArÍculo 90, páRafo quinto, del Códiqo de Trabaio;

Un dla leslivo es ádeñás, una fecha del @lendaio, que es Bá¡tada de roma

€special, y hábiluálménte suele *rreriado.

Todas las cultuÉs y nacions, @lebran diferenles eventos du.añie ei año. en fechas

especif€s de lipo pol¡lico, cühuÉi o €ligioso. Esks fechas son señaladas por las

legislac¡ones de ¡os páísés respeclivc.
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q'.,,,, tPor lo seneral, los dias feriadc Ío se consideran pará el cómpulo de los tém¡no

C.'1. Lóy dol 9Épüno D¡a y Déc¡mo rercar il.s €n concop¡o dc Agu¡nal.lo,

o4éto Númerc 11242 del Coñs@o dé la Repúbl¡ca de Guatemala: El

págo del sépümo dla s€ enuenl.a regulado en el capftulo I, del A¡ticulo uno al

siete del Decreto NúÍ¡€ro 1 12-82 del congrcso de ra Repúbli@ de Guareoalá,

los cuales estipulan:

Aliculo l: Se econoe el de¡echo de los tÉbájadoEs al pago del Séplimo Dia. Lo€

lñbajadores pemanentB rec¡bnán además, el pago del Oédmo Te.cer Mes en

coñcepló de aqu¡náldo.

En éste caso, la ley reconoce esüe beneldo para los trabajado€s, el descanso del

fin de semána perc ésle debe pasaBe, además se reconoce el pago del agu¡naldo

6mo un m6 enhordina.io que no se lÉba¡a pere debe *r pagado, es decir, que

s 6nside€ 6mo d*¡mó térer més dél áño

Añtculo 2: El t¡abajador goza¡á con un dfa de descanso, pefeentemeñle el

dom¡ngo, por cada €e¡s dias de t€ba¡o. El d¡a de descanso o sépl¡mo dla sefá
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\qt.s.,El sépl¡mo dla, e3 un benelicio paÉ ol trabajador, yá que el mismo no se tEbaja

pero si d8be pagaE, peo el emdÉdor lo puede variar a cualquier olro dÍa de la

selnana, s€gún la conveniencia de la mpea en que se t€baió

arücülo 3: El págo del Séptimo Dla y Décimo Tercer Mes iñleg¡a e¡ con@pto de

salado pa.a todos los efectos legales.

E8tos págos no varan el salario mensual d€l trabajador, pues et sáimo d¡a e¡

pasado sin t-.bajar, p€ro éste ro se puede desntar del salado laboral, al igual qué

elaouinaldo, elad no * puede des@¡iar der sueldo devengado.

Ardculo 4: El paso del Séplimo Dla s.rá equiválente a uná jomada ordinaria

tralajo. yá sea ésta d¡urna, nocbma o m¡xta y en su cálculo ¡o se lomsrán

cué ¡ lás hó83 é,lÉórdiná¡iás

El @lculo del pago del sépiimo dra será el que s deve.sué en una dfa dE rrabajo

sesún lájorn.dá qúe 6énsa eltEbajadol

A¡üculo 5: El pago del Séptimo Diá s€ a,usta¡á por lo menG a las sigúienres ¡egtas:

a) Para los que tensan contralo por unidad de t¡empo, sema¡a, día u hoÉ, el satado

de un d¡e por cada s€is dias de lEbajo o la proporción cuando se tÉbaje meno€
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Q',*",')por dus justr€de.

b) Pala ¡os lrabajádores que iensan un sabno mixto o sea pade fiia v otr¡ vanabb,

el paso delseplimo dla se calculará con base en la pade fiia.

c) PaÉ los tÉbajado€s Óntratados por unidad de obra, pi€za, iareá, pÉc¡o aE€do

o d$iajo, €l monlo d€lsalário será équiváleñle por lo menos alde una semana del

slario mlnimo de la rcña, más lá suma @Bpondiente ál sépl¡mo d¡a.

El pago dol dla de dosqanso se considerará i¡cluido en él lotal dél salario

devengado de la semana, on lo€ siguieñres cá5o3:

á) Pá€ aquéllos lrábajadoE @yos 3alarios estén tasdc por mes o por qu¡n@na;

b) Para aquellos trabájado¡es cuyo contraio no lo sujele a horarios d€ trabajo diario;

c) Pála los que sean remunemdos a base de comisiones por v€¡tas o cobros; y

d) Psla lo€ qu€ d€sempeñan cargo€ d€ dirección, con fana o manejo.

El lrabajado¡ qus no laborg lá s€maná conplela si. €usa jusiif¡€da ¡o tie¡e

darscho al DáEo dél6éptimo dia.

La6 rcqlas del pago del séptimo dfa se ajustán sienpre a la jomada de tlab3jo, al

tipo de sabno, b unidád d€ll trabajo y la toialidad del tiabajo.

Artculo 6: El pÉgo del día de desnso se cons¡deráÉ incluido en et iotat det

salário devensado de la s€mana, en los siguientes €sos:

a) Pa¡a aquellos tabajadores dlyos salaños 6¡en tasados po¡ mes o ¡or quincena:
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%'"^,')b) Para áquellos t abajadoGs cuyo conl€to no lo sujete a horaios de tabajo diario;

c) PeÉ los que sean remuneEdos a base de comisiones por ventas o cobroq y

d) Pa.a lo. que desmpeñan elgG de die€ión, con fia¡za o manejo.

El paso del séptimo dia se incluirá seráó tasados por mes o qu¡n@na, a los

trabajadorcs que no estén sujelos á horaric de tÉbajo, los que sean €munerádos

por véntas ó.óbbs y para los que eje%n €lgosdedi€@ión.

Artlculo 7: EliEbajador que no labore lá smana completa sin causa justiric€da no

tlene derecho alpago dEl séptimo dia.

d. D¡as de soeto: EllÉbajador tiene deEho de gozar de los dfas de asuoto con

gocÉ de salario (Articllo 127 del Códiso de Trabájó), los cualés son 106

[¡azolabril Semana Santa úueves, v¡ernes y sábado)

Mayo 1 D{a del Trabajo

Junio 30 Día del Ejército

Agosto 1 5 Dfa de la ViBen de la Asunción de Guatemata fsoto en ts ciudad)

Sepiiembe 15 Dfade la lndependenciade Guatemala

octubre 20 ConmemoÉción de la Revoludón de 1944

Noviembre 1 Dfá dé Tódos lós Sántds
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Diciembre24 Nochebuena (desde las 12:00 delmediodla)

D¡ciembre 31 Findeaño (desde las 12:00 del mediodrá)

Siendo su tundamsnlo legal el literal i) del Adi@lo 102 de la Conslitucióí PolÍtica de

la República de Gualemalá, 6l cual nos indica lo siguiente:

'Derecho del tÉbajado¡ a quinc€ dras hábiles de vacaciones anuales págadás

despo& de c6da año de seruic¡os conlinuos, a exepción de los lrabajadores de

émpÉsas agrcpecu¿.ias, qu¡enes tendÉn d€¡ocho de diez dfas hábiles Lás

vaecio¡es deb€rán se¡ efectivas y no podrá el empleador @mpensar este der€cho

en fomadistinia, salvocuandoya adquirido cesare la rclación deltabajo'.

Todo lrabajador si¡ ex@pción liene derecho a un periodo de vac€ciones

Émuneradas después de €da año de bábajo conljnuo al seNicio de un mismo

patono, cuya du¡ación mfnimaes dequin@ dÍas hábiles (Artrculo 130 delcódisode

v..ac¡on6: Todo t€bajador después

présládos añle el patroño, debs otolgar un

dias hábiles. EltÉbájador los debe tomar

dé lG mismos. Las vaúciones no son

eféclos dElélculo de la indemniac¡ón.

de un año de setuicios continuos

pe¡iodo dé va6c¡onés pagado de 15

y extender una constancia de disftu[e

6mpensables en dinero, solo PaE
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t Aguinaldo: Esta es olra bonifcación anual,

rabajador dsde el primer diá que inicia su

equiválente a un salaio mensual por un áño de

a la que liene derecho lodo

relá.ióñ lábórál Fstá es él

nes de dioiembre de cada año. Si el trabaiador

debe paqae en loma propoEional.

iEbajo. se debe pagar en el

á láb.rádó méñóc d. un 2ño

Siendo su fundamenlo legal l(e¡al j) del Anrculo 102 de la Constitución de la

Reprlbli@ de Guaiemala, en la cualse ind¡cá lo siquienle:

"Obligación del empleado¡ de olo¡gar @da año un aguina¡do no meno¡ delcieñlo por

ciento del salario mensual, o el que ya elwie¡e eslabl*ido si tuere ñáyor, a los

fabajadorcs que ñubéren labo€do d¡ira¡le un año inir¡lerrumpido y antenor a la

fecha de otorgam¡ento. La ley r€gulaÉ su foma de paso. A los tÉbajadoE que

luv¡ercn me¡os del año de sedicios, tal agu¡naldo les seÉ cubbno

proporc¡onalmente al tiempo laborado".

Adeñás el asuinaldo paE los tÉbáiador4 del Estado, * encuentta regulado en el

Decreto Número 74-78 del congreso de la Rep,¡blicá de Guaiemala (Ley

ResuladoG de la PBiación del Aguinaldo para los Trábájsdores del EsLdo)i

mieniras que el agli¡aldo pa¡a los trabajadoEs del sector pnvado se e¡cuentrá

resulado en el D€crclo Númerc 7e78 del ConsÉso de la República de Guatemara

(Ley ReguladoÉ de lá Préstac¡ón del Aguina¡do para los T.abajadores dels€ctor

_-.^¡
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La primera stipula que los tundoñaios, empreados y demás peEonas de los

orsanismos delEstado, asi@mo las p€rsonas que disrrutan de pensión, jubilación o

moñleplo, üendrán derecho a agu¡naldo en la lorma siguienie: El cincuenla por cierto

en la primerá quinc€na de diciembrc de @da año y elcincuentá porcienlo leslánte,

durante los pelodos de paqo cor¡espondientes alnes de ene.o delaño siguienie.

En el segundó s est¡pula que lodo patrcno queda obligado a oto¡ga. a sus

rEbejadoes anualmenle en @ñepto de asui¡aldo, elequivalenie al cien por ciento

delsueldo o salario ordlnaño mensualque éslos devenguen por un año de seruicios

continuos a la pa'1e proporcional correspondienle.

g. Bonilicdcióñ: La boniri€ción se encuentrá rcsulada en los Deüetos 78{9

dél Consreso de la Repúblic€ de Guatemala (Bonir€c¡ón ' ¡ncentivos al Secror

Pi!ádo), de lecha diez y nueve de dici€mbl€ d€ mil noveientos ochenta y

nuevei y Decreto Númeo 42-92 del Coñg¡eso de la Rep!¡blica de Gualemala

{Lev de Boniioación Anual pana Trabaiadorcs del secto. Pñvado y Públi@).

H pnmero Egula la bonficación-incenlivo para los lÉbajadoes del se.tor privado,

otoEándo los empleádoEs pdvados una bonilicación incentivo ño menor de sesenia

y siete enlavos 6n v6intici¡co entésiñas de eñtavos de quetzales paÉ lá€
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aclividad6 ágrópedáfiat y de sesenüa y cuatrc cenüavGs Ón tf€scieñlos s€tenla y

.iñ6 milésimas de ceniavG de quetsál en las demás áct¡vidades qu€ deberá s€r

cancelada por la hora otdináíá eiecti€, pagada d¡anaménle en ioína s€manal,

quincenál o msnsuáI, de acuerdo a la foma de pago de la empÉs La ségunda

ñániñesta que eB €stablece con caÉcter de pBtación laboial oblisalo a PaÉ iodÓ

patono, 6¡no del *clor Pnvado como del sedd p'lblió, él pago dé 3ua

tlabajado€e de una bonificación aÍual equiválenle a un sahno o suetdo odinaío

que devengüg el tabajador

ftte pestación es ad¡cionál e iñdep€ndiente al aguinaldo anual que

obligátoiamerne debe págar al t ábajador. La bonific€ción ánual será equiválente al

cien por cien¡o del salario o sueldo ord¡nano devensádo por el tÉb4ador e. iin més'

paE los trabajadoÉs que hubieren labo¡ádo al seryicio del patono, durante uñ áño

ininterumpido y ántenor e la fechá de paso Esla bonili@ciór debeÉ pagaGe

dursnte ¡a primÉc quinceñe del res de julio de €da áño

h. D¡a dé l¡ madre: El Decreto Núñero 1794 del Congrsso de la Repúb¡ica de

Guá[emala. de f€cha cin@ de oclubre de mil nolecÉntos s$€nta v ocho,

delaE el día de la madrc el diez de mavo de €ada áño, tenbndo las mad¡es

asueto y con de€cho al pago del salario

i. P€dodo de tácra¡c¡a: Resulado eñ el Reglamenio PaE el Goce del Peíodo de
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pued€ d¡spone¡ en los lugarcs en donde t¡ab.ja, do m€dia hora de d€sc€Go dos

vec€s al d¡a con el objeto de alimenlar a su hioi el pedodo de de$anso @n

motivo de la lacüanc¡a se fja en d¡ez mese8 a pann del momenlo del parto, éste

período podri ampliae por presoripción médi€, perc en ni¡gún caso pod¡É

excede¡ de doce meses después delpano.

Deñiru de la doct ina, Gallart, mendonado po¡ Csbanellas, enlieñde por t abajado¡

"el que verifcá trabájoc u obrá6 por cueda ajena, baio la dependencia de otrc, por

uña remun€rác¡ón, seá de ¡á clasé que sea. Pa€ RamiÉz GE¡da, tÉbajador, en

3€ñlido Gcn¡@ eskiclo. no es cualquier p*ona que tabaje; pues, si asl tueian

désdrtádos lG ociosos, todos los habitantes del país *.ian trábajádores En

detecho del irabajador se alude con esta voz al lrabajador subordinado; 6
dec¡r, aquel que pone su actividad prefesiúál a disposición de otÉ pe6ona; @n

Io coal se disti¡gue de aquello€ que lrabajan en forma autónoma o inde!€ndiente'e.

2.3. El t b¿j¿dor

d.i.¡dp¿diro d. d.dio ¡s¡¡L pág. 450.

'En nuestÉ de€cho labolal, sntendemos por irabajador al sujeto del contralo de

tÉbájo qus reali?a su prstación manuál o ¡nlelectual, tuera delplopio domicitio, bajo

la di€cción aiena y percibiendo por tal concepto on sálario o jornal, de acuerdo con

lo €onvén¡do o en el uso de costumbre, remachando en lo expueslo, * ¡eitera que
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se irata de lá perBona que p¡esla su acl¡vidad o energia a otm, quien 6tá pdlegido

especia¡monte por la ley y obtieñe la ret ibución neoesária en v¡lud del contraio de

naiúhldá especial que réglamenta la presión de sus se icios'ro.

"En tém¡nos gonerales, es tábajador toda persoñá qué rcaliza un tbbajo, 6to 6,

todo 
'ndividuo 

que |tabaja... En ellrayecto enconlramos ra tendenc¡a de defini como

trabájador a todo ¡ntegEñte de la clas€ trabaja.lora, a diteño dé cont€nido

e@nómi@-3ociá1, que podrÉ acéptárse dentro de ese co¡bexto, Perc no desde un

enfoque oL¡Émeñie juf dico¡i,

En la acepción adjelrvá, cuando €e rslaciona con er tÉb4o. tundamental y

éubstañlivámente, quien tmbajai lodo aquel que Éali¿ una labor socialnerde rnil El

que eie6túá una taca manual, lodo e¡ que 4mple un estuerzo fisico o iÍteleclual,

co¡ el objeto de satislaer una nec€sidad económicamen¡e r¡til, c¡rafflo no logre el

Pa¡liendo de la d€fnición que da la RelAÉdemia española: TÉbá¡ádor es e¡ que

trabaja, c€b€ d€¡gnff como tal a todo €l qle reál¡za uná labor socialmente

úlil y de conten¡do económico- Lo es asl el que eleclúa un tiábajo por deber clvi@ o

por penat quien !Ébája en su dom¡cilio por cuenta ajena y sin €lación de

dependenciai el que forma parte de las profesioñ* liberal* y el áutónomo en sus

rr r.dtid¿ Molii4 D.Mü¡ bbnr s¡r.D¡16, páe I12.



/'--"|l?ríli\

peFcionesi el mismo patre¡o, por sus iniciativas o dieclivas que implanta; por

sup@s[d, todo elque presla seMcios subordinadamenle y Por una ¡etribución-

Traba¡adores son sólo las personas fís¡es, ya que las peMnas ábstracias no

pueden ejecutar por 3í una preslación de *Nicios, sino que rees¡tan valeÉ de

aqüél¡ás. No qu¡ere decif lo expf€sado que una peMna abslrádá en el caso de una

asociación profesional de tabajadoGs no pueda con¡ratar la ejeuciór de una obrai

sino que esa obra no podrá eiecutada por s¡ y lendÉ neB¡dád de lEcllrir a la

áctividad de ohes peBona, fisicás en el caso, que efeclivamenle .ealiaÉn lá

"Se e¡ri€nde por empleado ! ob€b (por babaiador, voz que unmÉ 4os vocáblos)

a toda peÉórá que €ali@ iaEas en relación de dep€ndenc¡a pára uno o vaios

mpleadore!, all€.nafvás @ntunta o separadamenG, q forma p€manenl€,

pfovlsofla, lfansiiofia, accid€ñla! o supleto a. TÉbajadff es la PeBoná tu¡cá qoe

Dfeslá á ota, fslca o moral, un trabajo personal subordinado'l'2.

Sobrc contrato de trábajo, se comidera trabajador, a los fnes legal6, la percna

fE¡ca que se oblique o presie seryicios, cualesquiera sean las modalidade€ d€ la

p6tadón, de forma qus tipfique el @nl¡aio de tÉba¡o o rclacióñ de trabajo. Uno y

otrá rcqu¡eren €álización de act\Ds, ejecución de ob¡as o p@ntáción de *rvidc a

falor de o$a peFona, bajo dependencia de ella med¡áde el pago de una

,1c"bo'*U^.ob.cf'l0úq'450'
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a- Añál¡s¡! doctrinar¡o: Al kabajar se le ha denominado lambién, sobre iodo en la

época inicial de las reivindicaciones sociales conlempoÉneas, aunqué ya co¡

más dé un sigló dé anl€cedentes, pmlelario, €ñ hnto que peÉone o ciase que

sólo cue¡ta paÉ vivi @n elproduclo de su lrabajo. Tambié¡ déodórde tÉbajó,

acreedor de salado, asalanado jo¡naleo, opeÉio u obEro esto úllimo como

oposioión o empleado"l3.

Aun presentáñdo elglnos inmnve¡ienies, la palabra lrabajador que compende a

obreros y empleadc, es el lémino p€ferenté y prefendo én la actuál¡dsd para

releriFe al sujeto del conlEto de l€baio qúe prese¡tá seNicios ¡emunerados. Dé

Litala ha e¡pueslo una e¡lendida idea al decir que las mismas palabra lrabajador.

comúnmenie sdoplada para indie¡ uno de los conlratanteB eñ la €láción de t¡abajo,

es impropiai ya que se puede ser tiabajádor sin esta¡ sujeto a un @ntÉlo de fabajo

cuando, por ejemplo, se trabaja por cuenia propia o pa6 revender o @ñ fi¡es

No ob8tañle, ante la nees¡dad de denominar de maneÉ cla¡a y usualal sujeto qle

p€sta los setuicios en el .onkol de trabajo, resulta indudable que el mejor tém¡no

es ei de lrábajador, mmp€rsivó da la düalidad adificio€a o r€at de obreros y

empleados o de los quedesempeñan trabaíos anuales, intelectuales o lécnicos.

Para concreler y exclui¡ quien l¡abaja y no es sujelo de ra Élación laboral habria

'i .¡bd¿tld, ob. cir.r ¡á{ aae
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Por su nombre apelalivo pmfesional y por su habilual €pacidad e@nómica, el

tÉbajador independiente, áunque sujeto y hasta agenle labo6l, escapa a las

ñoÍnas sstriclas de la Égulación ju¡ídi€ del tÉbajo y quienes precisan o son los

elementos personales más adeclados del añparo politi@laboral

De áhi que. por anionom*ia (nombE apelativo), el iEbajador €Écterfslico, paÉ el

derecho del t'abajador y lá polll¡€ laboÉI, teusa que comenzar por suj€lo de lln

co¡kato de tÉbaio, los Éqúisi[os que lo delinean @mo tal son: la pr*entación de

ún actividad pe6onal. la subotdinación al patrcno o emp€sario, el desempeño del

*Nido po. cuenla ajena, la relac¡ón conlractual enlro las pa¡¡es, b percepción de

una €múneración y una @ntinuidad de una Emuneiacióñ y una continuidad, al

que recurrir al recargo teminolósi@ de tÉbajador st'bordinadoi peb el uso ent¡endé

simplenente por fabajador e¡ que pr€sia setoic¡os bajo dependenc¡a ájena

Pala que una peGona pueda conceptuarse como sujeto de la prcst¿óión labo.al por

áñtdnomásiá debeñ .¡n.urn é-stos eléñe¡tos

TÉtá6e deun¿ pe6o¡afisi€, pot lo antes exprcsadoi

Réalización de uñ tÉbajo, de una activ¡dad (aun pasiva, como la de v¡gilar),

sea manual, ¡nielectualo mixla (tecni€ o @mpleja);
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"E^:?:. fOúé eltÉbajo que realice po¡ cuenta ajenai

Relac¡ón de dependenoia enre quien da el tÉbajo y ei que lo ejeouta. a

dife¡encia de lss obras cumplidas por artesanos, Prefesionáles y otros sujetos

¡ndepeñdientes en sus iareas, dentto de lo conveñidoi

Una remuneración, incluso no liada de anlemano sü cuant¡a, v qle consista

dineroi porqué, de no existk €iribución, se está ante un deber especiáI,

$ryicio de boena voluntad ounaoelotación.

De aclerdo @n iares pemisas, tÉbajador es la personá flsicá que por contrálo se

obliqa con la otÉ parte patrono o empres3rio a prestar subordinadamente y cón

ciorle @ntinuldad un *ruicio remunerado.

La caÉole¡izaoión expuesta pemite excluir del conepto genuino de tEbajado€s a

lG que Éalian una actividad en elcumplimiento de de€chos crvicos o porp€na, a

16 que ejeren €Écteísti@s prcf$ion$ libeÉles a los misioneros, a los asesor€s

de sciedádes l antód@s, a los diÉctoÉs de @perativás y cuantos trabájan por

amistad o mera complacencia.

b. Arál¡sb légál: El Articolo 3', del Código de Trabajo, €siipula tÉbajador es toda

peFona individlalque presia á un patrcno sus seNicios materiales, inlelectuales

o de ámbos génerG, en virtud de un @ntÉto o elación de trabajo.
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E,",,,.tEn tal sentido, ellÉbájador es @¡s¡derado como una persona individualque Pone a

disposioión de un parono sus servicios relacionados con u¡ confato láboÉl

Oe aouerdo al Articulo 63 del Código de Trabajo, además de las @nten¡das en el

Códiso de TEbajo, en sus reglamenios y en las leyes de provisión social, son

oblisacionés de lG t abajadores:

Desemoeñár el servicio oontráado bajo la direccióñ de palrono o de

ÉpBóniánie, á cuya auto.idad quedan sujetos en todo lo conernie.ne

Eiecutár el lrabajo @n la efcie¡cia, cuidado y esmero aprcpiados y e¡ la foma,

tiempo y lugar @nvenidós;

Restituir ai palrono los matedal€s no usados y conseruar en blen estádo los

inslrumentosy út¡les que s les faciliten paÉ eltfabajo. €s enlendido que no son

responebles por ¿ldére oro nomalniporelque se ocás¡ons por cáso fodu¡lo,

por tuetu m¿yor ñálá Élid¿d o defectLosa @nslrueion:

Obserya buenas cosiumbres dljÉnie eltrabajo;

P¡eslar los auxilios ne@sanos en Bso de siniesfo o iesso inminenieen que

peFonás o inte¡eses del patrono o de algún @mpañerc de trabajo eslé¡

pélig.o, sin derecho a remuneración adicionali

Sometérse a €conocimiento médi@, €a al solicilar su insÉso al trabajo o

dllanG éste, a solicilud del patrc¡o, pa€ compobar que no padeeñ algune
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in€pacidad psÍnaneni€ o alguna enfemedad prcfesional, conlagiosa o

incorable; o peiic¡ón del lnstituto Guatemalieco de Sequidad Social, con

cuardar los seclelos iécnicos, comeGiales o de fabieción de los prcdlctos a

cuya elaboEción @ncuÍan direcla o indirectamente, con tanta más fdelidad

cuanto más ato sea el cárgo del tebajador o la responsabilidad que tenga de

suarda os por rdón de la ocupación que desempeña; asi @mo los asuntos

ádm¡n¡strativos reservados, cuya d¡vulsación pueda cáusar perjuiolo a la

Ob*ruar rigurosamente las medidas prcvenlivas que acuerden las autoridades

compelentes y las que indiquen los patEnos, pára seguridád y protección

peBonal de ellos o de sus compañerG de raboÉs, o de los lugares donde

Dssocupar donlro de un témino de trcinta dias, contadG désde lá lecha que se

lermine el conirato de rabajo, la vivienda que les háyan facilitado los pakonos,

sin necesidad de los lÉmiles de juicio de desahucio. Pasado d¡cho té¡minó, el

juez, a reque mienlo de é6los últimos, ordenará el lanzamiento, debiéndose

tÉmita. el ásunto er foma de incidente. Siñ embargo, s¡ el kabajador oonsigue

nuevo t€bajo antes del vencimie¡to del pldo estipurado en este inoiso, el juez

de t abajo. en roma indic€da, ordenaÉ €l lanzsrniento

Se pbhibe á los ir¿bájadoB:
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8'*",9Abandonar el tabajo en hoEs de labor sin eusa justir€da o sin rieñcia dél

patrcno o de sLisjefes inmediái,os;

Hácer duEnte el tÉbajo o deúrc del 6iablecimiento, prcpagandá pol¡tiÉ o

coñtÉriá á lás inslitlciones démocráiicas 6Éadas por la Constituc¡ón, o ej*utar

cualq'ri€r acio que signifque coacc¡ón de la libenad de conciencia que la misr¡a

TÉbajEl €ñ elado dé ernbnaguez o bajo la

o cua¡quier otra cond¡ción anormal ánálogai

Usar lc uliles o hemnied¿s sum¡n¡stÉdos

aquel e que estén nomálmente des$nadosi

Pola¡ amas d6 cualquier clase duranle las holas de labo¡ denbo del

estableÍiñienlo, erceplo en los casos €speciales autor¿ados dsbadám€nte por

las léyes, o cu¿ndo se trat€ de insttumentos cortanies o punzo-cortáñles, qué

fomen pale de las hemmientas o rltiles prop'os deltnabajo, y

Lá ejecuc¡ón de nect'os o la violacón de nonnas de lrabajo, que constituya¡

actos mañ¡f,estos d€ saboüaje coñtÉ la producción nomalde la emp€s.

La ¡nLácción de eslas prch¡bio¡o¡* debeñ sandonarse, para lG efectG del

presénte Codigo, úni€mdte en la foma prevista por el Aní6ub r/, inciso h), del

Código de Trabajo, que eslipub rcon csus$ iustas que facultan el patrono pa€ dar

por teminado el conlrato d€ lrabajo, sin rcsponebilidad de su pade: ... h) Cuando

infrinja cuálquÉra de las prch¡biciones d€lArtlculo 64, o del réslamenlo iniemo de

mfuenci. de dows stupefacientes

por el oatroÍo pára obi€lo d¡s1in¡o de
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k."..,trábajd déb¡dáménbe apmbado, dsspués de que e¡ páhono lo aperciba una Ez por

escrfo. No s€rá nece€ario el arr¡c¡bimiento en er @$ de embriaguéz cuando, 6mo

conseqiencia de ella, se ponga en peligro la vida o la s€guddád dé las pérsones ó

de los bienes del palrono'.

As¡ ümbién, el Articulo l6a párÉfo *gundo del Código de Tráb4o. relál¡\o ál

Ían6póft6. €51¡p!la "son tambión causes juras par¡ que el Pálbno de pof

[émirad6 los @ntÉtos de aos tÉbájado€s, la anfiácc¡ón de la pronibición qug

indi€ 6l Artlculo 6a, inciso c) y la falta notodá de €gpeio que s€ deb€ a los

Por su parie elAnrculo 181, in(Éo d) del Código de TÉbajo, r€ferén¡e a navegac¡ón,

ñánifeatá 'Son causas DsFs que lacuhan al patrono pa¡a dar po¡ lemined6 los

oontÉtos de ernbarco, además de las que enumera elAn¡culo €7, las siguisnüss: ...

d) La violeciór delAfli@lo 64 ¡nciso c)".
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3. Tcml.ac¡ón dal conltaio do trab.jo por nuerte det cabájedor

3.1. F.llecim¡¿nto d.l trabajedor

'Cuando falle@ un tÉbajador, conesponde á sus depend¡€nres et paso detas

La muer¡e del lrábaiador, @ño la actividad peFonal es elemento esencial det

cofllElo de tEbsjo, el rá¡lec¡mienlo del labajadff autoñáli€mente @usa ¡a

Cüando un tabajador fall@, el empl€dor iÉne la obligacióñ dé: comunacar ei

hectro del falleimiento á la enlidad de s€guridad social a ¡á que se en6ntÉba

aflladoya la caia de compensación fam¡liar.

Can@lar lc saler¡os adeudados y las prBtacio¡es sociales @usados a los

En cuarto a Ic gastc de e¡lieno y a la kansmisió¡ de derechos pens¡ónates te

conesponde o esiá a c€rgo de la *suddad socjal siempre y cuando et lÉbajador

hubÉ.e stado afiliádo
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que én Guatemalá es @mún el6so de qle una peBona lenga varios depéndi€nl€s

(h¡ios), acaso de d¡rérenies núdss ramiliares (corwivie es), se acons€ja que *te
paso se efeclúe a traves de la hspección de Trabajo o, mejor aún, de uñ Tñbünal de

Trabajo. en este c.sso, por lá vía de los ¡ncidentes.

En está foma, que sea el tdbunal quien decida a quién y en qLié porc€ntáje€ sé

haqa €l pago, de modo qu€ páia efecios delempleador, su paso * tensa por bien

he.$o y quede fni¡uilado en e€e parliculalra.

qsbe hacer rolar que esle pago o prestación es totalmente ajeno a cuabu¡€¡

prcBt6ción de tipo c¡v¡|. En el pago labor,a¡ predomina la Íigura de lG d€pendient€s

dándo én lo ciül lo 6 el hercdeN (yá sea insti'tuido o por vidud de la ley). Lo común

es que coinc¡dan las dos fsuÉs, perc no siempro ss asf, sob¡e todo en Ée de hijos

menorés tué¡6 de mátnmoñ¡o.

pÉst c¡ona que inc'uyen lo qúe le conespond€riá por indemnizáción. En virlud de

3.2. Reculac¡ón comütuclonal

La lateral p) del ArtÍculo 102 de la ConstilucióB Potni6 de ta Repúbticá

Gual€nala, €6lable€e. "Son d€¡echos social* mlrimos que tundanrertan

leg¡slación det trabsjo y la adividad de los fibunates au¡oridades:

" r!ú¡od* Moli@ Loi" Ob, Cit Pl¡. 142.



. .. p) Es oblisación de emdedor otorgar al onyuge o @¡viüente, húos menores o

incapacttados de un trabajado¡ que falld@ erando a su *rvicio, una preración

€qu¡val€nte a un mes de salario por año laboÉdo. Esta p€slác¡ón se cubtirá por

mensuálidad€€ vencidas y su monto ¡o será menor del ú[¡mo salaño É6ib¡do por el

3.3. El tr.b¡i¡dor t¡lléc¡do y afl¡ado al sogub s@¡al

La pari¡cipac¡ón en estós cá3oÉ del S€guro Social es ontusa y $ P6ia a

dileenies apliccions En el liteÉl a) del Anicub a5 del Codúo de Trabajo,

establee: "Son @usas que teminan 6n los co.lratos de tÉbajo de cualqü¡ér cláse

que *an, sin respon$b¡lidad para el üábajador y siñ que * exlingan lc dercchos

de ese o de sus heredeG o @ncubina paÉ reclamar y oblener el paqo de las

prestaciones o indemn¿aciones que p@dán órespondedes en vñud de lo

oRlenado por el p¡esente codigo o por disPosiciones espec¡ares @mo las qúé

coñ16ñEan los regláf¡entos eñil¡dos por el lnstihlto Gualemalte@ de segu¡idad

Só.¡r¡ én ü$ dé sus átribu.ió. es:

s) Muen€ d€l lrabs¡ador, en cuyo caso, s¡ és¡e en ei ñotnerÍo de su de6o no

gozaba de la prolección de dicho l¡stitlJlo, o si sus dependienl6 @nómi@s no

tie¡en deEd'o a sus be¡eficiG corelativc por álsún ñolivo, la obl¡sació¡ d¿l

pátrono 6 lá de cúbri a dichc depe¡dientes el impode de un mes de sahno por



óda año de servicios p¡estados, hasiá el llmite máximo de qu¡ne mess, si *
rraráre de empEsas con veinte o más l¡abajadoB, y de diéz rne3es, si lueren

empEsas con m$os de vein¡e o más l€ba¡adoB. dicha indemnización debe

cubÍrla el patrcno en mensuálidades €quivalenies al monto del elario que por el

propio lapso devensaba el fabajador.

En el supoe.b que las prstaciores olo€adas Por el lnsíido en caso de

lallecimiento del fabajador, *an inferiores a lá tegla enunc¡ada, la ob¡¡sación del

patrono se ¡¡mila a cubÍf, en la foma indieda, la diferenc¡a que resulte pala

completar esté benef c¡o,

La cal¡dad de benefiqaios del lÉb4ador fallecido debe ser deñGtEda anle lós

Tnbunales de Tmbajo Y Previsión Social, po¡ medio de los atestados del Resistm

civil ó pór dálquiera otro m€dio de prueba que sea peninenie, sin qle e requieB.

lás lomalidades legáles que conforme al derecho común rue€n pE@dent¿s, peF

la decla€c¡ón que el jud hasa al r*peclo, no puede ser invocsds sino para los

Rnes de esle indso La oueslióñ se debe tÉmitar en iñcidente;'

3.¡1. F.lléc¡m¡ento dé patono

Es claro qu€ esla siuación sólo presenla cuando el émpleador es pe¡sona

individual, ya que en e$ de $ciedades, no €be e* supueto. Si lá @ntEpaie
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!<:."",údel trabsjador era una persona que fallece, debe e¡lenderse que lemina el

ContÉto. Par esie €so, el Codigo de TEbajo conteñp¡a unas disposicioneg

totrlmente dedüalÉadás e inobseúadas: "Eñ stos €sos, la ¡nsp@ión (...) o los

T¡bunales ( ) deben gEduár disdecionalmenle er monto de bs obligacio¡€s de la

empÍesa en concepto de despido, sin que e¡ ningún c€so éstas pueda¡ se menores

del impor[e de dc dias de slar¡o, ni mayoB de datro mses de sala{io {...)'.

3,5, Dol€cho comparado

¡. Bp.ña: La muerte del kabajado.: @mo la acl¡vidad peBonal es elemento

esencial d€l dnlrá¡ó dé tabajo, €¡ fallecimiento del trabajador automáticamente

Éusa ¡a eninción del viñculo

Cuando un lrabájádor fállecé, el emplqdor lÉne la obligación dé: (Úúñi€r el

hecho del fEllecimiento a la eolidad de seguridad social a la que * encontraba

af¡liado y á la oaja de compensación tam¡liar.

Cancelar los salaios ádeudados y las preslaciores soc¡ales causados a tos

En cuanlo a los gáslos de ent¡éro y a la lransmisión de derechos pensiónat* te

corÉsponde o está a cárgo de la segundad sociál s¡empe y cuando el babajado¡
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téxico: ElArticulo 500 de ¡a Lsy

lraiga como @n*denda la

F€deÉl del lEbajo, estipula:

muede del lrabajador,

I Dos més d€ slaio por concéplo de gestos tuñeÉriG;

ll- El pago dE la canlidad que fúa el Art¡culo 502".

El ar{iculo 501 del mi o cuerpo legal establee: "Tendrán d€¡€cho a ¡ec¡bk

ind.mni,¡cióñ én lG Éss de muerte:

I La viudá, o el viudo qúe hubie dependido económ¡cámsn¡s de la lrabajadora y

quetenqa una in@pacjdad de cjncuenta por cienio o más, y lG htoÉ ñénoÉs dé

diáiséis eñ6 y los mayocs de esta edad si liénen una ¡ncapac¡dad de

cincuenta por cGrbo o más:

ll. L6 ascendient$ conc¡Jrriñán con las personas mencionadas en la fracción

ant€rior, a meno€ qu€ s€ pruebe que no dependíán e@nórhicárhente del

lll. A falta de @nyuqe supéBtile, @ncur¡É con las peFonas señaladas on ¡as dos

rraeioB antedores, la p€6ona con quien el tlabajador vivió como si tuerá 6u

cónyuso duranl€ los cinco años que pr€c€dielon inm€diatamente a su mu€¡te, o



Por su parle el A{tldlo 502 del Código Federal de TEbajo, estipula: 'En €$ de

muede del trábajador, 16 indemn¡záción que coresponda a las personas a qF s€

€fieÉ el arliculo anlérior *rá la €ntidad equivalente al importe de stecientos

I'einta dias de salario, sin dedücir la indemniación que percibió €l trabajador

dulsnt€ el tiempo en que estuvo sometjdo al éqimen de incapao¡dad lemporal'.

lV. A falta de las peEones mencionadas en lás fraccronG anienores, el ¡nsl¡luto

M${¡cano del seguro social'.

É Anfculo 503 d€! mismo cle¡po lesal, establ@: 'PaÉ el pago de la indernnización

€n los casos de muerte pof riesso de lrabajo, se obseryarán las nomas siguientes:

lv. a tuftá de cdyuge supéFtrte, hlios y ascendienles, lás peFonas qle dependian

económicamente del lEbajador @nNrirán csn la pesona qué teúna lc
reqlis¡tG *ñalados en la frac¿ión anteior, en la proporción en que cada una

l- La Junlá de Conciliadón Pem.nenr€ o el lñspector del TEbajo que Eiba et

aviso de ls muerle, o la Junta de Concil¡ación y AóhEje anie la que se reclame

el paqo de la indemnizac¡ón, mándará pÉcii€r dentb de las ve¡ñiicuatfo horás

siguienles uná investigación en€mináda a averjOuar qué perso¡as dependian

@n lá que luvo hijos. siemp€ que ambos hubieran pemereido l¡b¡es de

málnnonio duEnte el @ncubinato.
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:ásEcREraFA::ti"-"'ieúnóñi€mente del trabajador y oidenará se fije un aviso en lugar visibl6 del

establecjmieñlo dondé pBtaba sus seüicios, convocando a lc benef¡ciaiG

paE que @mparezc¿n anle la Junta de Conciliación y Aó¡traje, dent o de un

iémi¡o de tE¡nla días, a ei€rciter sus derechosl

lt

Si la r6s¡d€ncia d€l tabajado¡ en el lusar de su mue¡te éÉ me¡or dé seis meseq

s giÉrá exhorto a la Junta de Conciliación Pemanente, á la dé Conciliación y

Arbil'áie o ál lnsp€clor delTrabajo del lugar de la últ¡Ba reside¡cia, a rn de que

se pract¡que la iw6tigación y se fje el aviso ñenctoñado én la Í¡acción anteriori

ta Jü a de qonciliación Permane¡G, la de conci¡iación y Arbilhje o er lñspector

del Trabájo, ¡ndó!€ndientemenie del avie a que se refie¡e la tracciÓñ I, podrá

empleár los medios publicatanos que juzgue @nvenienie para @Noe¡ a lG

La Junta de Coñci¡iac¡ón Pomanenie, o el lnspector del Tnsb€jo, concluida la

investigación, EmniÉ el expediente a la Juria de Conciliac¡ó¡ y Arbitraj€i

v. SatisfechG lc requ¡sitos *ñalados en las fracciones que anieceden y

comprobada la natuÉlea del riesso, la Jurns de Co¡ciliación y Aóilbje, con

aldienciá de lás panes, d¡clará resolución, deleminando qué peÉonas tie¡en

deÉcno a b ¡ndemnización;

Vl. Lá Juñla de Conciliación y tubitraje apreciará la rc¡ación de espoe, esposa,

hijos y ascendientes, s¡n sujetae a lÁs ptuebas legaler que acrediten el

matdmon¡o o paranto€6, pe.o no pod¡á.lejar de le@no@r lo asertado q las
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Vll. El paso hecho en cumpl¡miénto de la resolución d€ ¡a Ju.la de Conc¡liación y

Arb¡tráje l¡bera al palrón de responsáb¡lidad. Las personas que se prcsolen a

deducú 3É déréchos con posteÍoridád a lá fecha en que * hubie* verifi@do

él pago, sólo podrán deducir su acc¡ón en contÉ de los benefciaios que lo

c. A¡g€nüne: Lá nuene del tEbajador extinsue el @nrato de tÉbájo

empleador debe¡á abonar una indemniuación igual a la miiiad de la prevbla

Art¡curo 245 de ra Ley de contraio de TEbajo, a las perso¡as que sé erpesan

el siguiente oden de prclación:

1) La viudá o el viudo, en @nourencia @n los hios y oon los n¡eios

6ñ€spondieniés á hiic premúertos;

3j Los hemano6. A los eñe6[os indicados, queda equ¡pa€da a ta viuda, para

cuándo e' trabajador i¿llec¡do fuere soltero o vjrdo, ¡a mujer que hubiese vivido

prlbl¡camélle con el mismo, en aparente rnat¡imonio, du€nte un mlnimo de dos

ános an¡e¡iores al fallecimie¡to. TráLind@ de un labajador casado y

preserlándose la sluación anies contamplada, iguál derecho te¡dÉ la nujer der



tÉbájador dando la esposá por su culpa o culpa de ambos estwiere divordada\ e",
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o sepaÉda de hecho al momento de la muerte del@usante, siempE que *ia
situeión * hubiere mantenido duranle lc cin6 años anteíores alfallecimiento

(A¡ticulo 248 de la Ley de ContEto de l¡abajo y Aniculo 38 det Desetoley

18.037/69, te¡to odenádo 1974). Esta ¡ndemnizacjón es independiente de la

que * lE@noze a l¡6 €usa-hab¡enles del trabajado¡ por lá ley de á@identes

de labajo, s€gún el caso, y de cualquier otro benefcio que por las leyés,

convenciones colectivas de tlabajo, segurcs, actos o contratos de plevisión, le

fuesen conc€didor a los misrnos en razón del fallec¡mienlo del lrabajador

(adiculo 248 de la Ley de Co¡bato de Trabajo).
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4. El derecho d6 paqo s la cónyuge o conviv¡ente en ls PEtac¡ón posl moríem

El Código Civil de 1877, e¡ el ñtioulo 1663, @ntenia elemenlos irfuyen¡es de la

teoria de la responsabilidad coñtractual, aleslipuLa¡r"La lo€cióny @nducción es un

conlrato por elcualuna peBona se obliga a prcslare su seNicio o t€bajo peBonal,

duranle un iiempo delem¡nado y por cierta renta co¡venida .

Esta regulación de estos conirálos se vislumbÉ desde hae €s¡ c¡enio cincuentá

años, lo que deja ve. que los actos contactuales de locacióñ y conducción se

Esulároñ con mucha aniicipáción. ConsideÉ¡dose que el lrabejo peBonal o el

seryicio p€sládo * @nvenia media¡te u¡a Énta.

El Arilculo 1754 *tablecfa: ".. puede una persona obliga6e a prcstar a otna su

setuicio pe¡sonál o de indust¡ia, du¡anie c¡eno tiempo para una empresa

Eslo ven'a a *r ómo en el ónlráto de aBendemiento devolviendo la cosa

a¡Éndada en buen esiado; gaÉnt¿ando que el trabaiador pemaneeía sano y

salvo, procuÉndo su integridad fsie ya la vez su @pácidad detÉbajo.
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EIAn¡culo 2265 de esa misma ley, @nleñPlada la

causdo consiste en la mlerte de una p€¡sona,

€ntidad en compeñscióñ de los alimentos d€ las

muerte de la pe6ona: sieldaño

el rcsponsable debe pagar una

pe¡sonas que hub¡6en quedado

AhoÉ biéñ. la [eoíá del ri$go p¡oresional * ideñlift@ én er Decreto 869 ley

Pro[ectoÉ de Obreros, del año 1906, que €stablec¡a que lodo a@idente ocurido a

los obÉrG du.añte su kabajo en las fáb cás, talletes, oñp¡esas de iÉnsPo.l6 y de

área6 ruralés, leg dába derecho a una indemnizáción, por cúarqoie¡a que hubiere

sido la dúsa del áccidente, salvo que la viciima lo hubiere o@sionedo

Co@spondiendo cierlos po@nt4es a pagar, en el caso d€ la viuda h.sia ol 20%

del 3ala.io, los hijos menoEs de doce años hasia er 15%, lG ascend¡entes qle

dependlan de la vlclima hasta el 20% del salario y ad¡cionalmente se pasaban los

O 66a, qu6 no exBt¡a una mera iñd€mnizáción por la muene del kabajador. só¡o uñ

pago más del salar¡o dovenoado por el tÉbajado¡ fallecido.

Perc esa ley no delimlaba lo que era aeiderne o entumedad, por ese mdivo no er¿

€fcsz su aplicación, hasta que en la Consiiiución Polllica de 1945 * co¡lempló
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prdfésionales de los trabájadores.

En el año 1946 * creó el lnstiluto Guatemal¡eco de seguridad social, gara llevar a

cabo el ésimen de sesuadad social e¡ loma obligatoria para los t¡abajadorcs.

Con d¡cha ¡nflueñc¡a, se promulgó el Dec¡eto 330 delCo¡gEo de la R€públié, qué

conten'ael Código de TÉbejo de 1947;y algunas normas de la Conslitución Polltie

de cuatemala delaño 1965, que en elArticulo 114 ñumeral 19, regulaba el paso de

una llamada prestac¡ón por molivo de fálle@r un habajador enconttándose a servicio

de ün patono, p¡eslac¡ón que sra equivalenie a un mesde sleldo o salario por cada

áño laborado, y en el año 1946 se creó el lnsl¡tuto Gualemalie@ de Seguridad

Social.

En 6l doccho español es la salisfácción al cónyuge v'udo de su legilima (su d€r€cho

suc€sorio necesario, su participación impeEliva en la herencia dei dirunto) va a

pressnlar €n un fuiuro próximo, crecje¡tes p@blemas.

Lá vi¡da o viudo ya .o será madre o padre de todos o algunos de los hüos del

ditunto qu6también @ncuren a la herencia. Ello hará más necesario y conven¡snte

€l uso de esta hcultad que el Ordenañiento con@de a los he€deros de conñutar el

usdruclo que correspond€ alcó¡yuge viudo por otro medio de pago de su derecho

que oresente ménos inconven¡enlés económicos y iuldicos.
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Este libro * dedica al análisis de esta compleja ¡ns0tuc¡ón dé la conmutac¡ón del

usuriucto que 6mo paso de su lesilima @Responde alcónyuge viudo, rcgulada €n

los arls 839 y 840 dél Código Civil espanol. El libro ha destinado no solo a

*tld¡osos teóricos de la matena, sino iamb¡én a práclicos ijue6 y masistadG,

abóqados, partidoB de herencias....).

¡r.2. Soqudd¡d en el l¡abaio

Actualmeñte el Deoreto 1.441. que coñtiene el Códjgo de I¡abajo vigen[e, en eltftllo

quinto €sula la Hisiene y Següridad en el I¡abajo, nomaüva que va di¡iglda á1

pálrono @n el objeto de adoptar ciertas precauciones ñecesanas para proteger la

vida,la s€guddad y la salüd de los trabaiadores en la presiación de sus srvicios;s¡

los ¡issgos ocur€¡ por responsabilidad di€cta del patrono se conlempla la

obrlgac¡ón de pagar vna indeñniza.¡ón pot |os peú¡b¡os @usad6, incluso por

mot¡vo de fállecim¡onto del trábajador, que podé *r r*lanada por su cónyug.

s!É61ite, sus hios menor6 o sus padrs.

El Anículo 85, contemplá sobre la obligación del pal¡oño de cubrir a sus

depeñdientes elimpoÍe de un mes de salario por cáda año de seNicios pÉstados.

En esios casos no se menciona que elfalleciñienlo deliEbajador se deba a algún

accidenie por el desmpeño del tabajo. sino que lo eskbl€ce en un sentido muy
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%a,,,.tamplio, po.que bien puede ser la mue.te motivada Por alglna enfe¡medad común,

por algún hecho odrido ft¡e€ del llabajo, eic. Y en lá ConstituciÓn Polni€ de la

República de Guatemala, que daia del año 1985, @n ciertas modt¡icaciones s€

cóntinúá rcgulándo este pago como uñ derec¡o socialminimo.

4.3. AnáliEiE juld¡co doct inario

l¡demniación por moiivo de muerte dél trabajador o indemnizaciÓn Posl moitem.

Oicha indemnización se entrega a 16 benefciados de una peÉona qu€ hubl€re

fallecido, en@ntrándose éste á s€rvicio de alg'in empleado..

Lá ley no indi@ la causa de su muort€ y llama a los benefcieios como

dependientes eoonómicos, pero es ne@no recordar iambién que se excluys la

muerte por motivo de accidente de tiabajo, pues esta fsura se encuentb Égulada

en forma i¡depgndiente.

Es impoftánte mencionaf que lanlo la indemnizac¡ón pof liempo de sérv¡c¡o, lá

indemnización por despido ¡ndirecto y la ¡ndemniáción post mortem, estan

€suladas eñ el fttículo 102 de la Conslitución Polili@ de la Repúblicá de
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Por: signifca po3tenior. l¡odem: muerle. Posl morleñ, es lna locución latiná que

sigñ¡f€ después de la muede. Hace €feÉnda a acios ñonis €usa, que surgen

con efcacia a parlir y coñ p6Gioñdád a la muerle de 
'iná 

persona.

"Post ñoñem d6pués de la m@rle Es una rererencia genéri€ á los actos molls

cáusa, a cuanios surte¡ en@cia a parlir de la muerie de uná de las pártés o ¡ñcluso

con posierioridad a su fallecimienlo'r5.

lndemnización post morteñ, es one indemñización que se olorga posler¡or a la

mué¡re dé un láborañle.

Es una obligaciór esláblecida en la ley paÉ todo patrcno que va dnigida a los

benenciarios de un lEbajador, qúe hab¡éndo6e dadorin alvinculo laboralpor moiivo

d€ su rallecimienio, ellc ecibiá¡ un monto de dinero alendiendo a los años de

seryicio que el lÉbajador hlbiere pEstado.

Se puede dec¡r que es una obligación que tiene lodo paLono que 6ns¡ste en cubñr

€n fo¡ma p€cuniaÍa a los d€clarados judicia¡menre beneticiarios de un lrabajador

fallecido, cuando ocure la le¡minación delvínculo laboral po¡ el lallecimieñto de 6te

último. paso que seÉ de un mes de sala o por €da año de seruicio prestado.

'Gbdc¡h] Cqllmo Ob. cir Prs.llz.
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á. E. dé @rácler 6oc¡rl

b. E3 parla do la prév¡r¡ón soclal

Aunado a lo ameriomenté @nsignado en la €Éclensn€ que yá vimos y

Poque el objeto de eni€gá, la indéñnización a los benef¡ciarios es reparar

aliv¡ar la s¡tuáción económica de una familia que ha sufñdo la ausenciá fisicá

definiliva de un niembro de la hñ¡lia por motivo de su rallecimiento.

Pu€de ssr que eslo miembro sea el padre o madre de familia, algú¡ nto, elc.,

qoien 6ra el proveedor o el sosté¡ económico del hogar o por lo menos br¡fidaba

apoyo económico po¡ medio del salario que pe¡cibla en un @nt¡o de tÉbajo y

aue por causa de su fallecimiento ya no lotendrán.

Es por €llo que el morfo total de la indemnización sená e¡t¡egada en

me¡sualidades equ¡valentes al d€l salaio qLro delengaba ,a pé6ona, 6n el fin

de cubñr el aspecro arectado @n ei hllecimiento del trabajador pmveer

al¡ñer¡tos y demás n*sidades bási€s delgrupo faniliary que * cubrían con

el salario que devoñoaba.
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v,",^,.._vEcordando ioesludiadosobE La previsión social, elrn de esta indemn¡zac¡ón es

repaEr cierlo riesgo ¿cáécido en el nrlcls famil¡ár porque se ven privados de la

peGona que aportaba sus ingfesos pa.a el sostenim¡eñlo del hogar.

Cuando ocurre la muede del iEb4ador suEe la ptolección que se ha creado como

parte de la p€visión social, consisleñle en c¡edo de*mbdso económico que debe

erectúár él páhono a lavor de los benefciaios del tÉbaiado¡. Dicho desenbolso lo

conoemG en el d6€cho laboEl como: 'la indemniación post mortem .

,46l también las leyes guatema,teoas poPorcionan oro benefcio qué vieñé dél

6eELro soc¡al, adm¡n¡strado en €sto caso por e' lnstitulo Guaiemáit@ de Segu¡idad

Soc¡al a través dél proEramá d€ lñ válidez, Vsjez y Sob¡ev¡vencia.

c. E3 peBorál e intdññb¡ble

No es un derecho qlle pueda heredarse, deber ser ¡ecibido ún¡c¿menté por

quienesleñqan la calidad Équerida en la ley para ello. La ley no toma en cuenta

aspsctos civilés como para que púeda sr pafte de una heencia o como para

que se puédá dispoñer ¡estamentariamente de dicha indemnizao¡ón.

tu pemnalísino y no tiene c€écter he€dilá¡io, sino de .epaÉción de daños por
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Dife¡€nles iratadisks op¡nen que esia aÉión ¡o 6 una €clamac¡ón @mún de

los sucesors delfallecido, sino que únicamenle podrán áctuár motivados por el

derecho que ha sido lesionado, que deviene por la subsistencia mateiál q!é se

asequEba de pale del lEbajado¡.

El €sa.cimiento * kaspasa por Ézón sociál de necesidad a las peBonas que

depend¡an de los ¡nqresos de la vicl¡ma y que no se le puede @nsiderar un bien

heedit¿rió del qué el tÉbaiador podria disponer ¡ibremente en vida.

Este resarcimienlo corespo¡dé a uña canlidad de dinerc lhujdo que Écibe la

pe¡sona o familiardependiente del iÉbaiador

d. E6 un dorcoho coñsütucioñal y por lo tánto ¿3 obl¡gato.¡o

La Constitucjón Pollti€ de la Repúblie de Gualenala, estableoe en el Ad¡oulo

102 une Beié de rub.os €lativos ál trabajo, constituyendo todos der€chos

socialés mlnimos qÍe lundame¡liar la legislac¡ón delt€bajo.

EnconÍándose ent¡e ellos a la indemn¡ación post no¡tem¡ contemplando en

formá especlf€ que es oblisación delempleadori y de ¡gualfona se desarolla

en el Codigo de Trabajo. Odenami€nio jurídico guatemalle@, sobrc

pestaciones e iñdomnizaciones del tr.abajador que hubierelallecido.
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g!,."..'t4.6. Lo3 dsrocbo€ hum¡no€ como tuontc de aplicac¡ón para é¡ déréchoá¡ págo

de la pFBtac¡ón poat mortéñ

á. Dáré¿ho humáñds

Oe e¡lo se en6e fácilmenle qJe lodá ecoón que ño perjudique a lerceros, nr

El hombE, como entrc de la sociedad y É¿ón de ser del esiado es litirlar real o

potencial de lodos y cada uno de los de€chos que puedan ser linculados á lá

peEone huñená, y én cons*uenc¡a, más allá del alcane e imporlancia de las

declaraciones de derechos, a lás qle luego hemos de refenr¡osi áún á fáltá dé

éllás, él hombre resultálá poseedor de todos las facullades que pudieEn

epa€@r, sin peiuicio de 1a3 limitaciones lesalmente admis¡bl€s, como se veÉ.

los insl¡umenlos que describen los de@hos huñanos sn meÉmente

Para l¡egar a kl conclusión ha de parl¡Be de la premisa @ntenida en nuestÉ

Conslilución, que sosüene que las acciones de los hoñbrcs qle ¡o afeclen el

6den público ni pe¡judiquen a iercercs caen luela d€ la égida del Estadoi y en

los instrumentos iniomacionales, rcleridas a que los deÉchos de eda peBona

e$án l¡milados por los derechos de lo. demás, porla sguñdad de todos y por

lás justas exiqenciás del bi€n común en uña sociedad democ.áica.
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,.1ponga en pelisrc la sesuridad @mún no sólo está pemitida, sino que, además,

no podé ser aredada bajo ñlngrln concepto, desde que el Estado, en pr¡nc¡pio,

carece de poiestad€s para l€glamentar más allá de tales supueslos. En ninsún

caso, los inieleses esialales podrán hacerse valer por sobÉ lG de los

hab¡lant6, salvo en cuanio l¡endan a preseNar 1á *guñdad geneÉl; y por

supueslo q're iampoco podÉn antsponeBe las necesidades de ningún gob¡erno

al pleno eje¡cicio de losde€chos.

Lógiq con*cuencia de lo antedicho es que ios de@hos humanos puede¡ teñér

un p¡so mlnimo (d€rivado de¡ contsnido de las doclaracio¡es romales) pe@

carecan de t€cho conoc¡do, puesto que el devenir h¡slórico puede amplia¡ los

horlzonles actuales, incorporando nuevas pot*tades, como ha venido

acá€cléndo hastá el presente.

Por el 6n1Ério, lá Constiiuc¡ór Poutica reglsmenta puntillosamenl€ tas

facultades del Eslado, de €da uno de sls órganG y las fuñc¡ones a ellos

atribuidas; y lales previsiones @nllgurañ el techo por sobre el oual carece de

compelencia para inlervenir. El honb¡e ha delegado determ¡nados poderes, peb

sólo los indispensables paE que pueda co¡segul los fnes para los cuales fuera

creado, o *a, log€r el goce de ios deÉchos de los habitantes en un pie de

isualdad, conseguirsu d€sarollo mateiale inteleciual, y aporla¡le seso¡idad.
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Eñ cónsécüencia, las facr¡liades esialales ha¡ de ser in€rp€ladas en foña

r€stricl¡va, siemDrg que puedan interfedr o ozar de¡echos huñános. En es¡e

supuesto, sóio tendrá poiestades paÉ reglámenlar cuando expresamente áe lé

confieE y siempre que el ejercicio del derecho por pafte del ¡ñdiv¡duo, pueda

áleclár a te@c, a la sequridad o bienestardé la comunidad.

Nun€ la limitació¡ podrá esiiar tundada en lnteees momentánoos do un

qobie|no o de un qrupo dentrc de la sociedadt sino que debeÉ star basada én

una mejor coodinación pára eguÉr el ejercicio de los derechos huñános a

lodos en un pie de ioualdad

b- Lú d6rcchG huhánoe coléctiv@

Un telna desiaosdo en los derechos humanos es la existente entÉ los derechos

colectivos y dercchos ind¡viduales. Prcieger los dercchos coleclivos de un grupo

dé persoñai, mienhás que los derechos individuales protesen a la pe6óna. Es

*peciálmeñte importánte te¡er en cuenta tanto los deGchos coleclivos e

individuales al 6ndenar ciertas 'lioiaciones" de los dérechos humenos

El caso del tEbajo infanti! demuestr€ coñ €fc€cia el choque entré los dc
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Es posible qr:e un detensor vehsmenie de un ñéjor sálatio t t"t""V.,."-, t
oondiciones de se$ridad de trabajo paÉ los niños on un párs dellercr mundo

como un srupo, sin emba€o cómo se puede argumentar que lá ú¡i@ oPción

representa una solución pah cada indivlduo. Seria absurdo des€rtár

simplemerfe la explotación a veces brLlal de los niños como simpler

iñdrens¡vo6. El babajo infant'l es un prcblema muy serio en muchG Páises dé¡

En sener¿|, se dilizan para la mano de obÉ de baja @lifi@ción y pu€slos de

tfabajo in¡ensivo, como la agicultuÉ, la mineria, procesamlenlo de aliméñtos y

de tabñcación, lalos como alfomb¡as, prendas de veslir y muebles En su

afiiauló, él uso ds lrabajo intantil viola los derehos humanos, Btucé Wéiner

inrorma qué "* est¡ma qle hay má6 de 2,5 millones de niñG tÉbajadores en

Indonesiá, a Deserdeonatasa dedesemlleode los adultosd€ más de 30%y un

sarario minimo fede€l d6 sólo $ 2,25 ".

Los eñpleado.es prefreren a los niños ya que son más obedientes que los

adultos, y es menos probable que se quejan de su mal lralo. Se han tec¡bido

infoms3 de niños qle no recjben su sala o poñelido. Como los niños no

pueden recibir una educación adeuada, * diflcil paÉ eilos paÉ Éctificar su
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Hay una amplia gama de opiniones de lc que coñdenan eltabajo intádil, algún

lipo de apoyo poniendo un alloa las fomas más injusl¡s de trabajo ¡nrant¡|, talés

como la prcstitüción y el kabajo en condiciones peligrcsas, mientÉs que otos

erig€n de ¡nmediato la abolición del tÉbajo inlanti¡.

Si. embargo,lambiéñ hay qúe iener€lpunio de vila de las péreonas afectadas

en cuenta. En 1992, el senador Tom Hartin do los Estados Un¡dos pÉ*nto un

proyec¡ó de l6y que no pemnn b inponación de bienes producldos por elfabajo

lntantil. Fábricas e¡ Bangiadesh, un importanle p¡oduclor de prendas de vestir de

los Esiados un¡dos, fu€ron c€r¡adas como el l€bajo irrfantil fue desubierto eñ

lós locáles. Lás ¡amif¡các¡on€s d€ la lsy €ran c¿si instantánea, como "50 000

ni¡osperd¡ebn sus empleos debido a la BillHarkin".

Tan poco como los niños eslaban ganando, que 16 pem¡tió a apoyar

fnancierámente a sus familias. l4r¡chos de los niños tEbajadores estaban

sel¡sfechos con su paso, y disfrulabá de la co¡d¡ción especial de trabajo que

lenian. A rafz de los despidos, el emplÉ no se ha encontrado @n facilidad, y

muchos niños lueron dejados en situaclones extremas. Claro, las acc¡on€s d6l

senador Ha.kiñ rueron bieñ irtencionadas, perc en la aprobación del proyécto,

que luchó porlosdeÉchos @lectivos de los niños, dejando de ládo losderechós
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derechos humanos en los paises más pobÉs. Como €sultado, las decisiones y

acciones d6 las naciones podercsas tiene un gran impacto en las peBonas

alecüadas a la perso¡a, la protec.ión de los dercchos de un grupo puede muy

biendar luqara mdo plazo las dificultades.

Al mismo liempo, sin emba€o, una a@ión tan ¡adicál puede ser nec€satia para

rcalfirente mejorar la situación colec{iva. De lodos modos, sigue siendo

imporiante tener en cuenta lañto los de€chos individuáles y @leclivos. Sólo

entonc€s se poede emitk un juicio baslanle sobG un tema sin poner en peligro el

b¡€nsstar de un ¡ndividuo o un grupo.

El paoo do la o€€lac¡ón post mo¡tom 3n Guat€m.¡r

Al *lldiar la natuÉlea juld¡€ de la su@sión civil y laboral, pricti@mente es la

misma porque se kata de lna transfeÉncia patrimonial por c€usa de muede.

Aho¡a blen, la des¡Enáción de los be¡elic¡anos sí* disiinta, po¡que en lo civilse

tánsmilen los de¡eo¡os al suoesor, pero en el caso de los benefciarios en el

de¡echo laboral su de¡echo nace clando muer€ el trabajador, a pesar que en

v¡da pu€ds €l t¡abajado¡ hacer una designación de los benefciarios y 16

po¡ce¡tajes para cada uno, tanio de la indeñn¡zación pct mortem 6mo dé las
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E4,,.'.tpÉstaciones laborales qoe * encuent en pendients de pagar.

Esadesignación es @moeñ los cásos de los seguros de vida, que inclusopuede

modmcarse realizándolo @n los .equisitos que esiuvieE. previslos pará ello.

Cláro eslá qoe cuando se irata de indem¡ización pct mortem, como ya se dúo,

debe lomarse muy en consideÉción el derecho de los dependientes eco¡óm¡@s,

qu€ es a ellos a quie¡es en pñmer ode¡ les cor€spond€ set los beñeficiários

alendiendo aljnviolable e irenunciable derecho de alimentos y a la realidad

social del lallecido y su familia.

G(l¡llemo Cabanellas rccalca lo siguienia: "La indemn¡záción por lalleimiento

inlegÉ un dórechó péBonal, exclusivo de aquellos a cuyo favor lo establece la

ley No es, por tar o, ún jus su@sioñes, sino un jus propnus, que surge oon

o€sión de la muerte de lna pelsóre y a favor de oira' Además de ello el autor

Nesior de Buen @nsideÉ que 'las reslas seneÉles párá lá tránsmisión del

petnmon'o poreusa de muerte iniegÉn elde€cho suesorio, parte fundamental

delDe€cho Civilyque liene primordialmente, élc:nácter de un deEcho común.

En maleria laboral no operan estas reqlas .

A @urn b ñuede deliÉbajador, son los beneliciar¡os de ésie los que reciben él

pago de la indemnización posl modem y demás preslacionee que le hub¡eren

coffe6pond¡do al haba¡ador. Por.azones especiales o en qso de @nlicto entE
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los llamados beneliciaños, como en ol caso de haber vanos h0os, o hay €sposa y

a la vez.onvivienle o varias convivienles, lo cual lameniablemenüe es muy

común en nuslrc medio, los paircnos preferen que los benel¡cia os acudan a

dilucidar s! asonto por la via admi¡istÉtiva, ante la ofcina de lrabajo y p€vlsión

soc¡ar corespond¡ente o en la vla júd¡c¡al, anie los l bunales de tÉbajo y

previsión social. paE que con la inlervención de dichos ó€anos s6 reslelva el

conflicio y linalmenie se detemine quiénes son los benefciarios para proceder a

ent€gar €r monto dinerafio.

E¡ los órganos jurisdi@ional4 el lrámile 6e lleva a cabo por la via de los

incid€nl€s, reguledo en losAriiculos 135 a|140 de la tey delOqánismo Judiojal,

trám¡l€ que ña suffdo varias rcfoñás.

En la doctina se encuentÉn dc situaciones que son objelo de análisis cuando

1. Detem¡nar la lransmisión de los derechos ya adquiridos po¡ €1 iEbajador, @mo

@meuencia de lá rclación laboÉI, @mo los sahnos devensados y la

indeñriacióñ post moÍem que estudiamos

2 Deleminar quiénes son los beneliciariG.
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Los factoEs que ya * meñcionarcñ y que detemiña¡ quien6 séráñ los

beneficiarios del irabajador son: el vlndlo ramiliar y la dependenc'a económie.

La Constitución Poliüca de la Reprlbli€ de Guatemala re@noe a: córyrge

convMené, nilú nenorcs o inñpac¡ta.tos.

Er codigo de TÉbajo l'@no@ a: la concubina, los dépendÍente econónbos,

pero ¡ambién menciona a los heredercs. Los pactos @leclivos de condiciones de

tÉbajo: loe parieñles o dependienles económicos que el tÉb4ador hubieE

desiqnado como beneliciados por medio de la declaÉción voru¡le¡ia ante el

€g¡sto intemo @.espondienie.

Si bien se obsefta. la legislación que esláblece esle exlromo lo hac€ €n foma

mLy l¡mitada; más s¡n embá€o, el Código de T.abajo por los 1éminos

espécifcos de "d6p6.d€n¿ás amóni@! y "he.ede.as" da la oporlunidad que

ya n0 sea tan restr¡ctiva la desionación.

Aúnque hayvariadas opiniones lelativas a quié¡esse consideÉ como heredeos

y a quiénes dependientes económims, pues eliundamento de algunos es que ño

se pretenda que las Églas del dereGho civil abarquen este campo de los

beneficianosen elderccho laboral, au¡que otros op¡nan quesí.



d. Vac¡o lsgal para ol reclamo de otEÉ pr€8táclon$ labor¡los ¡ndcpendtentos

dé ¡a gr6stación po3t ¡nor!ám

Sobre el paso de las prestaciones laborales: Como derechos inenunciables del

I'abájador las pÉslaciones labolales lás va adquniendo elfabajador coniorm€

ell6mpo laborado y qus€n elpelodo señalado po¡ la ley deben ser cánceladás.

Perc en el eso de la muerte deltnabajador, éste ya no rccibe el paso de dichas

preslaciones, como ouando se temina la €lación labolal por algLln oro motivo.

por lo üanto en h pa¡te proporc¡onal adquirió el dereclro a preslaciones laboreles

que percaho€ las rccibiÉn sus beneficiariG.

PáÉ lG trábajado€s del seclor pdvado hay un ordenamienlo qoe ya estudiamos

en los €p¡lolos enberiores, cEado especlfcáment€ para el pago de tas

pÉstaóio.a laboEles a los beñefciariG dellÉbaiador por notiw de su muerte,

se tBla del'Deceto Número 23-79 delConsÉso de la Repúblioa de cuatemalá:

Preslaciones a Trabajado6 por lell*imiento', publicado€17 de mayo de 1s79.

tey que conlempla que los beneñciarios deltrabajador debeñ Écibn elmonio en

coneplo de va€ciones, aguinaldos y salarios pendientes de pago al momenlo

del lalleciñiento del rabajador.

Cla¡o eslá que es independiente a recibir la indemnización post modem,

tundáftte¡lada ta¡to en el Códiso de ¡rabajo como en lá consiitución Polftica de
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Pero en la lesislación odinaria si leemos lo que da€menie sé eslablece al

la ReD',hli.á dé GMtémálá

''... €danar y obtener el pago de las pestacion6 o indemnizac¡ones que puedan

coÍ€sponderle e¡ vidud de lo ordenado por el presente Códiso, o por

d¡spos¡c¡ones especiales...', el Articulo cilado es el 85, pnmero pámfo del

Cód¡go de Trábajo, en el que obseNamos que nos propo¡ciona un Páráñeirc

amplio, porque tambén incluye todas aquellas presiaciones laborales que en

forma propoEio¡al el irabajador adquinó hasla elmomento de su muerie.

Lo anieio¡ ha sido respaldado en lo lallc emitidos por la Corle de

Consütucioñálidad en los que ha quedado esiablecido qle el órgano

iuisdiccional debe tÉmitar y resolver la petición de las perconas a quie¡es les

corÉsponde la @lidad de benefcia os dei t€bajador rallecido para reclamar er

paso de la indemnizacjón posl mod€m "y otras prestac¡ones labo¡ales" debidas.

En la presente invsiisación sulgé la inquielud de analizar un tema de ca¡ácter

social, ya que e¡ el medio socisl suátemalteco existe la ne@sidad del esiudio de
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ciertss insliluciones, que son de suma impottancla por los benefc¡os que

proporcionan y que epresentan un aporte special paÉ la.lase tÉbajadora,

Eltema de la iñdemn¡zac¡ón post mortem, se encuenth, tanto denlro del@mpo de

lá lamajurldica delde€cho laboÉly en elcámpo de la previsión social AmbG s¿

dÉde zañ por s€r lemas netamenle sociales porque le @nciemen a la sociedad

É espriiu de ámbas disciplinas, llevan consioo los loq.os históncos €állzados por el

movimi€nlo de Ia clase labo¡al y que han quedado plasmadas con bases sólidas,

coño lo son los pri¡cipios de €rácier s6ial que ahoÉ inspiran las ¡omas del

derecho laboral: de all¡ v¡ene iamb¡én su €lación con ot€s Émas jurídi@s y otos

campos de estud¡os sociales que se encaqan de complementar lc beneficios

d€nl¡o delámbito ds la p€visión social.

Es noce6ar¡o que la prev¡s¡ón s@ial se eslruciurc de insiitucion€s y p¡inciplos

prop¡os, que aseouren al seclor laboral én la p€véñción de ciertas contingencias y

brinden probecóióñ en caso de ocurrir el ri*go que afecte al tÉbajador en su

capacidad de trabájo y á su familia, especialme¡te cuando ocurrc su muerte. Esc

logrcs han quedado plasmados en nomas juld¡cas de cáráci,er prevenl¡vas y

prot€cloras paE el lÉbajádor, llegando lambién a @nstitucionalizaBe para

transfo.mae en ga6ntias mlnimas, que los empreráiG deben €spela¡, cumplk y

supenalasen benel¡cio dela das laboral.
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Q,'.-" 9!a prestación posl mortem deriváda de la muerte del tiabajadot juega un importante

papel, entendiéndose que el trabajadot se enconraba v¡nculado a un pakono por

ñnlivó.l. oná Fl..ión de €¡ácter lábórál

Espsifi@mente la pÉstación post modem se erfoca el tipo de benefcio a que

corresponde y lo relaiivo a las prestaciones de carácler laboÉlque se dedvan de la

La eicásá r€gul6ción legal para el pago de la prestación labor¿l poslmorlem

e ¡nex¡sténc¡a dé noma legal para el pago de otras preslac¡oDés láborales, su

sfcacla o inefrcacia como limitante para su apl¡cación elecliva a favo¡ de la

convivient€ o unidá de hecho, consftuyen el problema que deberemos de

énlléniar párá ac¡aÉr cÍlefos diferenles á ios que se genefan pÉv'á y

posteriormente a la aplicación del derecho a la prestación posi-motem que

requla la ley y demás prestaciones a lás que hub¡e¡a podido tener darecho el

trábájádor fállecido, cuando esle no estaba acogido al régimeD dé seguridad

socialo sisus depend¡enles por alglln motivo notienen derecho.

EÉta sgrie de confliclos deben de conla. con un parámelro que permita una

justa y equilibrada inlerprelacióñ de aquellas áunque

iurídicas que por su naturaleza persiguen la apl¡cáción de la ley frcnte á
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las leyes existenies á fávor de Iá parie que hasla ese momento se

consid€raba con mejor derecho para su otorgamiento y por otro lado la

disyunliva q!¡e se presenla para la aplicación del mismo derecho pa.a la parte

qle no lo deteÍnina la ley pero que efectivamenie por motjvo de conviv€ncia

d¡recta con el causante, seria a la que le corr€sponderla lodo el derecho

d€rivado de su relación de tabajo.

ciertos y determinados molivos sociales qLre imponen la ¡ecesidad de aplicá

Se presenla en Ia realidad social gualemalléca, que la viuda legal no acepla el

Se lrat3 de disminuir una diferencia enlre lo que €s y lo que deb€ ser,

perm¡l¡endo que las normas que contemplan la aprobación y aplicación del

pago de la prestación poslmortem con preferencia a la cónyuge o viuda con

enveslidura legal, se ejecute con limilacaones, de mane.a que su alcance se

aslablezca solo en relación de los h¡os procreados con el causanle, párá €l

cáéo qu€ €xista una convivients de hecho, que hayá ásistidó lós úlümó6 eños

.lé lá vi.lá álcruenré

Por oÍá parle tampoco ex¡ste regulación legal para el pago a la ben€ficiáriá

corespondienle, de aquellas prestaciones labóráles qúe eltrabaiador fallecido

lénia de€cho álmomentode su fallecimiento.
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divorcio voluntario, pero con todo su derecho, entabla una nueva rélación

marital que perdu¡a por años, lo que tampoco pérmite que lá viuda de hecho

pueda regülar su s¡tuación, rodo lo cual, la legislación vigente no conlemp'a

como lampoco contempla el pago de ofas p¡eslaciones aparte de la que

regula eiartíoulo ochenla y cinco delCódjgo de Trabajo.

Por lo que en relación de lo que debiera ser podemos decir que todo el

derccho der¡vado de pago de la pres¡ación postmo¡lem coréspondá á la

convivi€nte, aquella que la ley no reconoce pero que efectivamente a asistido

al caúsant¿ dándole todos los cuidados y apoyo de compañera de hogar

hssts el rnomeDto de sLl muene, lo cuáJ crea ura lirnjlánle al juzgador párá

eslablecer ese derecho, debido a la poca regulación legal exislenle párá ésos

La diseusión sobre a quien de las viudas si a la de hecho o lá de derecho

asisie el pago por poslmortem y demás prestaciones, es un tema que

probablemente no lermine, sin embargo esta ¡nveligación preteñde conlíbuir

en alguna med¡da a disminúir el conflicto planleado, aportando nuevos

aspectos que permitan que ellema generadorde la discusión, encuentre en el

presente un punlo de equ¡l¡bdo concilialo o sobre a quien se debe inclinar el

efectivo derecho a la retribución póstuma varias vec€s indicada; lodo ello por
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El otorqamiento del derecho al paqo de la preslación post-i¡olem en el

cónténó de los derecbós h'rmános, uná necesidad como ¡nslrumer'to de

el bienestar de Ia familia más desamparada

como también para eslablecer liDeámienlos

preslaciones laborales.

Si la ántefior afrmac¡ón constituye desde esle monento el punto de partida de

nuestra invesligacióÍ, haremos de planlearcomo lo advjefe nuestla hipótesis,

argumentos doctrinarios y jr¡rídicos con las lim¡laciones eslab,ecjdas sobre

dos verdades incueslionablesj una, la necesidad que tiene la familia af€rtada

de saberce protegida frenle al nulo o escaso inlerés de lá réguláción dé la

pÉstác;ón poslmortem a lravés de la certera disposición judicial acorde a uná

ley quo lo ejgcule efec¡ivamenie, y la segunda !a supremacía de los d€r@hos

humanos o humanitátos, sus jnstitucio¡es, sus f¡guras y sus argumenlos.

No obslañte, el reto en esta t€sis es el lograr enmarcar en foma práctica el

planleamjerto dé io que es bue^o no para un grupo de personas en ún caso

concrelo, sino lo que redunde en benencio de lá colectividad enmarcado e¡ |ln

asidero legal que ha eslado adomjtado o lo peor ausente y que aclualmeñte



frf lÍt>
í"::'*'""4

solo permite que a quien no le ásisla el pleno derecho resulte benefciado,

pena del empobrecimjento mayor de la parle desamparada.

En el punto tolal, no es solo de proleger los derecho en el ámbilo parlicular,

sinó los que aiér't€n conlra los derechos humaros coleclivos, ya que al

áfeciár a la cúspide del orden socialque es la persona y a lá familia se afecia

a la colectividad s¡endo el eslado como garante del bienestar común que

debiera lener yá u¡ interés dnedo en Ggulár dichá s¡tuación a la preséñté

La solución. la emisión de leyes que regulen de una manera más ampl¡a el

paso de la preslacjón posl-morlem, incluyéndose en dicho ordenam'ento legal

áspetos reláciones tanto paE le cónyuge como la convivienle de hecho, con

elobjoto de qu6 eljuzgador almomento de emitirsu fallo, lenga bases legales

que le perm¡lan emilk un falio más ácordé a la realidad de cada casoi

asimjsmo, en a em¡sión de dichas leyes, se regule también lo relacionado al

pago de otras preslaciones labolales.

Se debe co¡lribu¡¡ posilivamenle en la formulación de alternativas que

lavorezcan la aplicáción del pago dé lá preslación poslmortem s¡n lemores

por parte del patrono y cuando contenciosamente conesponda, eljuez realice
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:r n-,!¿el otorgamiento de la Fsaiación de la misma lorma, pero eso si que cuente

con los j¡slrume¡im jufd¡cos néc€sarios para €se fn.

Además, se deben aportar elementos claros, huma¡os y respoñsab¡es que

hagan menos conlEdjctorja la aplicación del paso de la preslación laboral

posl-modem y aquellas pGstaciones no reguladas por el articulo ochente y

clñco del códiEo de Tfabaio,

Coniiderac¡ón de los dogmas de carácter relig¡oso, político o doct nario como

coadyuvantes en el olorgamienlo del derecho al pago de la préstación póst-

modem á lávor de la viuda desproteq¡da en Guatemala.

El dérécho al pago de la presláción poslmorlem a favor de la viuda

desprotegida, u.a neesidad y una obligación en la real¡dad guatemalteca. así

como lá ñeces¡dad al pago de otras prestaciones no reguladas en la ley

cuando eiste derecho a dicho pago.

Et pago posl mortem constituye una solució¡ sociala un problema económico,

porlo que se háce necesario esludiar ellondo deiproblema para estabtecer si

la presteción mencionada no deja fuela a los h¡os de la primera esposa, o se

perjudicá al qrupo social.
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Al anallzar el ca6o 6e deb€ cle eatudisr ls situación €conómica de las partea

para eber si la prestacjón no daña a oiras personas, enfe ellaa viudas,

cónyügeE o menores de edad.
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9,.-,,, tCONCLUSIONES

1. El pago post mortem, en la €lación laboÉ|, es el hecho cuándo eltrabajadór

fall€cs duranls su relación de l€bajo @ne¡ palrcno, es pues el pago d€spLr8 de

la muede. dilucidándose a quien debe paga¡se las pestaciones laborales, en

viriud que eltEbajador a su fallecimiento ha d€jadovarias personas que pueden

ser facti0les de €cibi d¡cho paoo.

2 No se he hecho un esiudio dofiñitirc para d6ignar a quie¡ se le deben pagar las

prcsiac¡ones {aboralee eñ €l cá6o dé que el lÉbajador fallez@, cuando existe la

conv¡v¡€ntE y la cóny¡rgs, esto crca un vaclo lesal, pues la @nviviente ha pasado

pá.te de su v¡da @n él ñientras que la @nyuge pagó pade de su vivienda con el

fallecido po¡ medio del mairimonio.

3. El óódigo de T.abajo no esula la sitlación de fondo del tema de la presente

lesis, por ¡o que el ñisBo no ore@ s€guddad juldic€ en 10 qus €6peclá á la

enl€sa de las pestaciones ar cónyug€ o a la conviviente, por lo que muchos

patonos 0 empleadores preferen consignar a un órgano ju sdiccional lss

p€staoiones y qu€ seá eljuez quien decida a quien * le entregan.

4. tu nec$ário analizar lá óituación de la cónyuge y la conviviente para dele¡minar

quie¡ es lá indiúda páÉ qúé s€ le entresuen las pEtaciones del lrabajador
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fálbcido, p@3 ú mucho€ cas6€ h cónyuge li€no mucho€ años de no convivir

@n 3u esposo, mienlBs q@ la oonviviénie ád€l há convivldo con €l m¡smo Io3
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to',-^,,tRECOMENDACIONES

1 . El Cong.eso de la Repúbli€ de Guatemala debe reformff el Código de TGbajo

para regular la situac¡ón de cuando falle@ el kábajado. y a quie¡ deben

entÉgarse lás présleciones a las que tiene deecho, llenañdo un vácio legal y

dandosesuridad iurídic€ alprcblemá, tomando en cuenta las prueb¿squé pueda

apó.tar cáda uña de las parles.

2 Que la Unive6idad de Sa¡ Cados do Guatemala, por iener inic¡aiiva de ley,

sstudie y p.esente un proyecto de ley paÉ delini legalmente a qu¡én deben

enfega¡se las prestacioñes posl monem del tEbajador, para dar seguridad

ju dica a esta fqu¡a indicada, dar lransparenoia al lémite @¡Bpo¡dienle y

lend€quidad al momento do resolver el prcblema.

3. Oue la figuÉ de lá pÉsta.ión post moriem quede delinida e¡ lá @ro¡ma !€gal y

reqolár sa la cónyLtge o la convivieni€ deben rec¡bi las prestac¡ones del

lÉbajador falleoido, conlorme elestLdio que pueda ha@r una lrábajadora social

designada para el caso, quien debeÉ actua¡ imparcialmente y rendir su inforñe

aló€año juftd¡ccional @mpeieñte pá¡a decidir sobre el paso. .

4. Que mome¡to del pago de las prcstaciones laborales incluidas posrmonem se

tome en cuerna la bonifieción in@ntivo @mo pade integral del salario porque

como se estableció, basándosé eñ Ja legislaciÓn laboral gualeñaltec€ vigenle
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slario con fundamenio en el Convenio
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