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M.A. CORALIA CARMINA CONTRERAS FLORES DE ARAGON
Boulevard Sur '1-025 Zona 4 de Mixco, Res¡denciales El Pedregaldel Naranjo

feéfono 24374220

Guatemala, 26 de mayo del año 2010.

Señor Jefe
De la Unidad Asesora de Tesis
Licenciado Marco Tulio Castillo Lutín
Facultad de Ciencias Juríd¡cas y sociales de la
univers¡dad de San Carlos de Guafemala
Su despacho.

Estimado Licenciado Castillo Lutín:

En cumpl¡m¡ento de Ia resoluc¡ón emitida por la Unr¿-ai nsesora de Tes¡s, de ésa
casa de estudios, de fecha ve¡nte de abr¡l del año en curso, para asesorar a Ia

bachiller YESENIA MONIK CASTILLO ARGUETA, respecto a su trabajo de tes¡s
iNtitUIAdO 

,,LA PROTECCIÓN PENAL FRENTE AL ABUSO DEL PATRONO Y LA
NECESIDAD DE SU REGULACIÓN'.

Al respecto me permito op¡nar que el trabajo desarrollado t¡ene el mérito de
desarrollar un tema de suma importanc¡a para la sociedad guatemalteca, por
cuanto se ref¡ere a la situación en que se encuentran los trabajadores, ante una
total desprotecc¡ón estatal, pues no se regulan figuras delictivas que const¡tuyen
lesión a un bien juríd¡co que debiera ser tutelado por el Estado, como lo es el
derecho al trabaio y la no transgresión a los derechos fundameniales de los
trabajadores, lo que si es regulado en otras legislaciones como lo señala la
bachiller Castillo Argueta, por lo que hace una propuesta de solución a la
prob¡emát¡ca planteada al flnal de su trabajo.

En el trabajo realizado, la ponente empleó los métodos y técnicas que fueron
propuestos en su plan o proyecto de investigac¡ón aprobado, especlficamente !a
entrevista, especialmente porque ut¡lizó el método científico, que a través del
anál¡s¡s y la síntesis, y de la deducción e ¡nducc¡ón, tuvo como consecuencia
val¡dar la hipótesis planteada y arr¡bar a conclusiones congruentes y formular las
recomendaciones adecuadas, determinando que existe la necesidad de que se
proteja penalmente a los trabajadores para ev¡tar la impun¡dad laboral en
Guatemala.

Est¡mo que el refer¡do trabajo t¡ene un contenido c¡entífico y técnico que puede
contribu¡r a que se considere la regulac¡ón de ilícitos penales en materia laboral en
Ia leg¡slación guatemalteca, así m¡smo se utilizó una redacc¡ón adécuada y se
verificd el cumpl¡miento de los objet¡vos que fueron planteados en el plan de
investigación aprobado, por lo que al redactar su ¡nforme congruente con los
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hallazgos, a¡ ser aceptables las conclusiones, las recomendaciones y bibliografía
ut¡lizada, considero que cumple con los requis¡tos que para el efecto establece el
Artículo 32 del Normativo para Elaboración de Tés¡s de Licenciatura en Ciencias
Jurídicas y Soc¡ales y del Examen General Públ¡co de la Universidad de San
Carlos de Guatemala, y emilo el presente dictamen en forma favorable para que
pueda continuar con el trámite cofrespondiente, para su poster¡or evaluac¡ón por
el Tribunal Exam¡nador en el Examen Público de Tesis, prev¡o a optar al grado
académico de Licenciada en C¡encias Jurídicas y Sociales.

Atenta mente,
UCENCIADA

CoruIia Carminü Cantreras F1arcs
460CÁD¡ y lVOlX8l,{

S DE ARAGÓN

W
M-A. CORALIA CARMINA CONTRE FLORE
Coleg¡ada Activa Número 5,656



UNIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES.

cuatemala,02 de julio de 2012.

Atenta¡¡ente, pase al LICENCIADO CARLOS ANTULIO SALAZAR URIZAR, para que proceda

a revisar el trabajo de tesis de la esiudiante YESENIA l\,4ONlK CASTILLO ARGUETA, intitulado:

'LA PROTECCIÓN PENAL FRENTE AL ABUSO DEL PATRONO Y LA NECESIDAD DE SU

REGULACIÓN".

l\¡e permito hacer de su conocimiento que esiá facultado pa.a rcaltzat las modifcaciones de

lorma y fondo que lengan por objeto rnejorar la investigación, asimisn]o, del título del trabajo de

tesis. En eT dictamen correspondiente deberá cun]pllr con los requisitos establecidos e¡ el

ArtÍculo 32 del Normativo para la Elabo.ació¡ de Tesis de Licenciatura en Cienclas Jurídicas y

Sociales y del Examen General Público, el cual establece: "Tanto el asesor como el revisor de
iesis, harán constar en los dictámenes correspondientes, su opinión respecto del contenido
científlco y lécnico de la tesis, la metodologia y técnicas de investigación utilizadas, la

rdctitl^Jl I)l clFlNClAs
nrRÍnr¡::As Y so.r^r.¡s

Cin¿.¿ Iint,crsit¿úi., 2ú3 12

GÍJATI'MAI,A C A

redacción. Los cuadros estadísticos sl fueren necesarios, la co s! cienlífica de la misma,
las conclusiones, las recomendaciones y la bib iografia utili n o desaprueban el

trabajo de investigación y okas consideraciones que estime

//./ 1.//'/' L
ANiIILCAR MEJÍADR, BO

JEFE D LA UNIDAD ASE

cc.Unidad de fesis
BAMO/iyr.



L¡cenciado CARLOS ANTULIO SALAZAR URIZAR
Abogado y Notario

8 . Avenida 20-22 zona 1 Of¡cian 4, Edificio Castañeda Molina, Guatemala
feéfono 2242-1156

Guatemala, 20 de julio de 2012.

Señor Jefe

De la Un¡dad de Tesis

Licenc¡ado Marco Tulio Castillo Lutín

Facultad de Ciencias Juríd¡cas y Sociales

Un¡versidad de San Carlos de Guatemala

Su despacho.

L¡cenciado Cast¡llo Lutín:

De acuerdo con el nombramiento de REVISOR que se me hiciera para asesorar a

la bachiller YESENIA MONIK CASTILLO ARGUETA, respecto a su trabajo de

IES¡S iNt¡tUIAdO "LA PROTECCóN PENAL FRENTE AL ABUSO DEL PATRONO

Y LA NECESIDAD DE SU REGULACIÓN", pr-esento a usted el dictamen

correspondienle: a) El trabajo desarrollado por la bach¡ller Cast¡llo Argueta posee

un excelente contenido técnico y c¡entíf¡co, toda vez que presenta coherencia

entre los elementos del plan de ¡nvest¡gación, los objetivos propuestos se

lograron y la hipótesis planteada fue comprobada, en virtud que se establec¡ó la

existencia de conductas de empleadores lesivas a los derechos de los

trabajadores que violentan bienes juríd¡cos tutelados, las cuales son constitutivas

de del¡tos y que en la actualidad no están regulados en la législación

guatemalteca, estableció además la importanc¡a de crear a través del Congreso

de la Repúbl¡ca normas prohibitivas en materia penal laboral que conlleven una

sanción efectiva lo que contr¡buye a enr¡quecer la legislación guatemalteca y



evitar abusos patronales garantizando de mejor manera el derecho const¡tucional

de igualdad, apole que eleva el n¡vel legislat¡vo guatemalteco, toda vez que en

legislaciones extranjeras s¡ existe normativa penal laboral. Utilizó una melodologia

basada en el método c¡entíÍ¡co, pues utiliza el anál¡s¡s y la síntesis, deduce e

¡nduce; b) La redacción de los capítulos que componet este trabajo, es acorde a la

forma en que procedió a efectuar la ¡nvesl¡gac¡ón y por ello se cons¡dera que las

técn¡cas y b¡bl¡ografía util¡zadas son adecuadas, lo que le permitió a la ponente

establecer las conclus¡ones a las que anibo y hacer las recomendac¡ones de

mérito. En consecuencia, concluyo que el trabajo de tes¡s presentado por la

bachil¡e¡ Caslillo Argueta, ha cumpl¡do con los presupuestos legales de

presentación y desarrollo, además, la sustentac¡ón en teorias, análisis y aportes

tanto de orden legal como académ¡co, es congruente con la normativa vigente en

Guatemala.

Reitero por lo tanto, que se cumple con los requ¡s¡tos que para el efecto establece

el Artículo 32 del Normat¡vo para la Elaboración de Tes¡s de L¡cenciatura en

Ciencias Jurid¡cas y Sociales, vigente y em¡to el presente dictamen de revisor en

forma favorable, para que pueda continuar con el trámite correspondiente, para su

poster¡or evaluación por el Tr¡bunal Exam¡nador en el Examen Púbf¡co de Tes¡s,

prev¡o a optar al grado académ¡co de Licenciada en Ciencias Juridicas y Sociales

trt- 8l¡¿0s ¡ilttuo s .u¡n ümua

CIADO CARL ANTULIO S,¿¿AZAR URI
EGIADO 6
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Ciudart Utiyedirxia, zona 12

GTJATEMALA- C.A.

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES' GUATEMAIA, 19 dE

septiembre de 2012.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de la

estudiante YESENIA I\,IONIK CASTILLO ARGUETA, titUIAdO LA PROfECCIÓN PENAL

FRENÍE AL ABUSO DEL PATRONO Y LA NECESIDAD DE SU REGULACIÓN' ATIíCUIOS: 31,

33 y 34 del Normativo para la Elabo.ación de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y

Sociales y del Examen General Público.
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Debido a que no existen en Ia legislación penal guatemalteca tipos penales de defensa

de los derechos y garantías de los trabajadores; surgió la necesidad de exponer un

análisis específicamente contra el abuso del patrono, ya que en la relación laboral

ex¡ste una clara desigualdad material y económ¡ca, que puede provocar perjuic¡os a ¡os

trabajadores, especialmente en las condiciones en que prestan sus servicios.

La hipótesis se comprobó al determ¡nar que al no estar regu¡adas en el Código de

Trabajo normas sancionadoras que impliquen ilícitos graves y que tengan como objetivo

prevenir y en todo caso sanc¡onar a los patronos cuando incurran en estos hechos, da

lugar a los abusos por parle de los empleadores en contra de los traba.iadores. Dentro

de los objetivos se estab¡ecieron las razones por las cuales no se regulan sanciones de

carácter penal cuando se vio¡entan los derechos de los trabajadores y las

consecuencias negat¡vas derivadas de Ia falta de regulac¡ón de ilícitos penales en el

orden laboral.

La protecc¡ón penal constituye una garantía que el Estado debe brindar a su población

en cumpl¡miento del mandato const¡tucional de seguridad, a través de la imposición de

penas y medidas de seguridad a los infractores de delitos y faltas en mater¡a de abuso

patronal en contra del trabajador.

Para su estud¡o, el contenido deltrabajo fue divid¡do en capítulos, en e! capítulo pr¡mero

se enuncia un breve recorrido h¡stórico del derecho labora¡ y de algunas de sus

inst¡tuciones, concepto, pr¡ncipios fundamentales, especialmente emanados del cuarto

cons¡derando del Código de Trabajo; en el capítulo segundo, se hace una relación de lo

que se conc¡be como derecho laboral penal; en el capítulo tercero, se establece un

anál¡sis de la realidad guatemalteca en mater¡a de trabajo; en el capitulo cuarto, se

establecen aspectos relaeionados con la protección penal frente al abuso del patrono

(¡)
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en conlra de los trabajadores; en el capítulo qu¡nto, se establece la neces¡dad Oe\,t,, ' '

regular como delito el abuso del patrono en el Código Penal.

En el procedimiento de ¡nvest¡gación se uti¡¡zó e¡ método científico, a través del análisis

y síntesis de una relación deduct¡va e inductiva de los fenómenos en estud¡o, como lo

son la relac¡ón labo¡al, las conductas lesivas del patrono hacia el trabajador, la

t¡pificación de ilíc¡tos penales y cómo se regulan estos aspecfos en el Código de

Trabajo, para determinar que existe una desprotecc¡ón legal hacia los trabajadores. Se

empleó la técnica bibliográf¡ca pa-a la obtención del material y documentos que

sirv¡eron de base para elaborar el informe flnal de tesis.

Se elaboró este anál¡sis, con el exclus¡vo propósito de expandir la visión de los

derechos de los trabajadores y coadyuvar con el sistema laboral a fin de que en un

fuluro se puedan cons¡derar ilícitos penales laborales en ¡a legislac¡ón guatemalteca.

(ii)
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'1. El derecho de trabájo

1.1. Breves antecédentes

El trabajo es tan antiguo como el hombre mismo, ya que para poder satisfacer sus

necesidades y agenciarse de los medios necesarios para poder sobrevivir se vio

obligado a trabajar la tierra, sembrarla, cultivarla; dotando así a su fam¡l¡a de productos

que le permilieran vestirse y alimentarse.

Son ¡nnumerables las actividades que el hombre realizó en el pasado, constituyendo el

trabajo un esfuerzo mental y fis¡co, para protegerse del clima tan variable y de los

constantes peligros que representaban en esa época los animales salvajes.

Con el transcurr¡r del tiempo el trabajo ha sufrido una serie de modificaciones desde

¡a forma como se desarrolla y la retribuc¡ón que por el servicio se rec¡be; son estos

cambios los que hacen necesario que esta act¡vidad desarrollada por el hombre sea

regulada surg¡endo ei derecho del trabajo, como una rama ¡ndepend¡ente del derecho

civil que regulaba eltrabajo.

D¡versas son las denom¡naciones que se han ut¡l¡zado para llamar al derecho del

trabajo; entre ellas: derecho obrero, derecho ¡ndustrial, derecho social, derecho de



trabajo y derecho laboral; todas ellas consecuencia de la estructura del Estado

época que lue reconociendo paulatinamente los derechos de los trabajadores,

concret¡zar las d¡versas leg¡slac¡ones y convenios que protegen al trabajador

actualidad.

hasta

en la

1.2. Def¡n¡c¡ón de derecho de t¡ába¡o

Exislen diversidad de definiciones como tratad¡stas de derecho laboral hayan abordado

el tema; algunos de ellos proponen las sigujentes:

"Es el conjunto de doclr¡nas, pr¡ncip¡os y nomas jurídicas de carácter públ¡co que tiene

por objeto, regular todas aquellas cuestiones económ¡cas, políticas y juríd¡cas, que

nacen a la vida juddjca, como resultante de la prestación del trabajo, emanada de

trabajadores y patronos."l

"Derecho de trabajo es el conjunto de pr¡ncipios, normas e ¡nst¡tuc¡ones que protegen,

dign¡f¡can y tienden a re¡vindicar a todos los que viven en sus esfuerzos mater¡ales o

¡ntelectuales, para la real¡zación de su destino histór¡co: social¡zar la vida humanas."2

De¡ estuCio de los elementos propuestos en las defniciones anotadas se puede ¡nferir

la sigu¡ente definición: Coniunto de normas, princ¡pios e inst¡tuc¡ones que t¡enen por

I De la Cueva, Mario. El nuevo derecho mex¡cano del trebe¡o. Disputac¡ones tefminológ¡cas. Pág. 3.

'De Buen L. Néstor- Derecho del t¡abaio. Pág.12



partes de la contratación

prestac¡ón de un serv¡c¡o
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odela

objelo reglar las relaciones que se dan entre las

(patronos y trabajadores) como consecuencia de la

ejecución de una obra.

1.3. Naturaleza juríd¡ca del derecho de trabajo

Son innumerables las clasificac¡ones que en

naturaleza juríd¡ca del derecho de trabajo; sin

jmportante es aquélla que trata de ubicar a esta

público o del derecho pr¡vado: para una mejor

corrientes:

la doctr¡na existen, respecto de la

embargo. ¡a que se considera más

rama del derecho dentro del derecho

ilustración se anal¡zan las s¡guientes

1.3.1. Oorr¡ente negativa

Esta corriente argumenta que el derecho es ún¡co e ind¡visib¡e y como consecuenc¡a de

ello no acepta la división del derecho en públ¡co y privado; sosteniendó que el fin

pr¡mordial del mismo es la convivenc¡a social, sus principales precursores son León

Duguit y Kelsen.
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Al contrario de la coniente negat¡va, esta corr¡ente acepta y mantiene sus bases y

princ¡pios en la d¡v¡s¡ón del derecho en público y privado; estableciendo la diférenc¡a

entre ambas ramas de acuerdo al interés que cada una regulaba.

Ulpiano es uno de sus principales precursores ya que acuñó la clas¡f¡cac¡ón

relacionada.

1.3.3. Otras corr¡entes

Dentro de estas corr¡entes se encuentran el derecho social y el derecho mixto, las

cuales considéran superada la división sostenida por la corriente clás¡ca; ¡ncorporando

nuevas posturas sostenidas por fenómenos sociales.

Establecer la naturaleza juríd¡ca del derecho de trabajo de acuerdo a estas corrientes

es enfrascarse en una aventura que merece un análisis serio y profundo; s¡n embargo,

innumerables estud¡osos de esta rama lo han hecho y cada uno de ellos sostiene su

propio criter¡o; en todo caso es en el Código de Trabajo en donde se encuentra la

respuesta, al establecer en el cons¡derando cuarto l¡teral e) que: "El Derecho de Trabajo

es una rama del Derecho Público, por lo que al ocurrir su aplicación, el interés privado

debe ceder ante el interés soc¡al o colectivo"; lo anterior es posiblemente resultado de ¡a

época en la que se promulgó el actual Código de Trabajo.
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1.4. Fuentes del derecho de trabaio

Fuente constituye e¡ lugar de donde brotan las aguas de un manantial; es decir su

nacim¡ento, el or¡gen o momento de apar¡c¡ón de una cosa.

El derecho de trabajo también tiene un momento de ¡nicio en la histor¡a, por lo que

adentrarse en el tema de sus fuentes es precisamente buscar su origen y cuáles fueron

las razones de su surgim¡ento.

1.4.1. Fuentes tradicionales del derecho laboral

a. Fuentes reales: Las fuentes reales son los hechos naturales o los aclos sociales de

caracteres económicos, polít¡cos, culturales y sociales que contribuyen a la formación

de nuevas ¡eyes y que determ¡nan el contenido de las nuevas normas, ejemplo de

ello lo es un gobiemo de facto en el que surgen condic¡ones y factores que

determinan la creac¡ón de leyes.

b, Fuénles formales: Son aquéllas que surgen como resultado de un proceso

legislativo o parlamentario; es decir, la creación misma de la ley, en Guatemala

regulado en la Constitución Polít¡ca de la República y en la Ley Orgán¡ca del

Organ¡smo Legislativo que conlleva las s¡guientes fases: ln¡ciat¡va, presentac¡ón,

discusión, aprobac¡ón, sanción, promulgación y v¡qenc¡a.
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c. Fuentes históricast Éstas se refleren a

docunrentos, inscripciones, libros en donde

surgimiento de las leyes y su contenido.

las fuentes bibliográficas, como papiros,

se registran datos que ¡nforman sobre el

1.4.2. Las fuentes específicas del derecho laboral

En Guatemala, la ún¡ca fuente del derecho laboral es la ley, por lo que las fuentes

específicas del mismo son las s¡guientes:

a. La Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala

b. Los convenios y tratados internac¡onales

c. Cód¡go de Trabajo

d. Pactos y convenios colectivos de condic¡ones de trabajo

e. Demás leyes y reglamentos de trabajo y previsión social

1.5. Los sujetos del derecho ind¡vidual de trabajo

Son aquellas personas que ¡ntervienen en la relac¡ón del trabajo, como parte de la

contratac¡ón laboral.



a. Trabajador

En un inic¡o hay que considerar qu¡enes son trabajadores, en palabras del autor Mario

de la cueva: "Para delerm¡nar si una persona tiene o no el carácter de trabajador,

puede recun¡rse a dos soluciones. Conlorme a la pr¡mera será trabajador el que

pertenezca a la clase trabajadorai y, de acuerdo con la segunda, la condición de

trabajador resultará del dato objetivo de ser sujeto de una relación de trabajo."r

La legislación laboral guatemalteca establece

que: "Trabajador es toda persona ind¡vidual

materiales. intelectuales o de ambos géneros.

trabajo"

el Artículo 3 del Código de Trabajo

presta a un patrono sus servic¡os

v¡rtud de un contrato o relac¡ón de

en

que

en

frabajador es la persona individual que realiza determinadas act¡vidades de diferente

índole, de manera personal, en virtud de una relac¡ón de trabajo, en beneficio y bajo la

d¡recc¡ó.l de un patrono con el objeto de obtener a camb¡o de ellas una remuneración

que le permita satisfacer sus necesidades.

'tbid. Pá9. 4.
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b. El patrono

Para el aLrtor Manuel Alonzo García: "Patrono es toda persona natural o jurídica que se

obl¡ga a remunerar el trabajo prestado por cuenta del trabajador, haciendo suyos los

frutos o productos obten¡dos de la mencionada prestación.'a

La legislac¡ón laboral guatemalteca establece en el Artículo 2 del Código de Trabajo

que; "Patrono es toda persona individual o jurídica que util¡za los servicios de uno o más

trabajadores en v¡rtud de un contrato o relación de trabajo".

Palrono puede ser una persona ¡nd¡vidual o b¡en una persona juríd¡ca, que utiliza y se

benelc¡a de los servicios que los trabajadores prestan y que tiene como pr¡ncipal

obligac¡ón el pago de un salario.

c. Sustituc¡ón del patrono

AI respecto de esta ¡nstituc¡ón se contemplan los sigu¡entes elementos: a) Una empresa

o establecimiento; b) la ex¡stencia de un t¡tular de la empresa o establecimiento; c) la

transferencia de los hechos de titularidad de una a otra persona juríd¡ca o indiv¡dual; d)

el nacimiento de una responsab¡lidad sol¡daria temporal, en v¡rtud de que el Código de

Trabajo vigente establece una responsabil¡dad sol¡daria del patrono sustituido con el

nuevo patrono de se¡s meses.

4 Garcia Ramkez, ManuelAlo¡zo. El derécho de trabaio. Pág. 15

I
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De los elementos enunc¡ados podría defin¡rse la sustitución patronal como: Aquella ----

instituc¡ón de carácter em¡nentemente laboral, en virtud de la cual se transfieren la

t¡tular¡dad de los derechos y obligacjones de un patrono a otro, sin que d¡cha

transferenc¡a afecte los contratos o relaciones de trabajo existentes.

d. Los áuxil¡ares del patrono

i. Representante patronal

El representante del patrono apa¡ec€ regulado en el Artículo 4 del código de Trabajo y

se le define como aquella peGona natural que ejerce en nombre del patrono funciones

de direcc¡ón o de adm¡n¡strac¡ón; es decir, que tienen a su cargo la organización,

coordinación y el control de ¡as actividades desarrolladas dentro de la empresa.

En el desempeño de su función el rep¡esentante del patrono d¡cta resoluciones que

obligan a todo o parte del personal de una empresa.

Característica especialísima de esta modalidad de trabajador lo const¡tuye el hecho de

que el patrono se obliga directamente por las relaciones que su representante

establezca con los trabajadores; en v¡rtud de que aquél no aclúa por sí mismo sino lo

hace por mandato del patrono.



La relación entre el patrono y el representante de éste

l¡gados por un contrato de trabajo. En consecuenc¡a,

empresa.
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subordinación y estáJ"""' 

'

trabajador más de la

es de

es un

¡¡. Trabajador de confianza

Como consecuencia de la gama de actividades que se desarrollan en una empresa y la

var¡edad y ampl¡tud de las mismas; se ha hecho necesar¡o que el patrono delegue las

actividades que le serían propias en trabajadores que deben reun¡r determinadas

características.

Se puede definir como trabajador de conf¡anza, aquél para cuyo ejercic¡o es necesar¡o

que cuente con cualidades que el patrono debe considerar, a fin de que no comprometa

la segur¡dad de la empresa y que actúe con la responsabil¡dad que el cargo amerita.

Dentro de las característ¡cas que el trabajador de conf¡anza debe tener están: a)

honradez, b) responsabilidad, c) moral reconocida, d) d¡screción, e) su actuac¡ón debe

estar basada en lograr el beneficio de la empresa.

ii¡. lntermediar¡o

Es la persona que por cuenta prop¡a contrata a uno o más trabajadores para que

presten sus serv¡c¡os a un patrono que es ¡ndepend¡ente de él; s¡n embargo, la

10
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respon$ab¡lidad del intermed¡ano y del patrono dev¡ene en solidar¡a en cuanto a loJ ""''

trabajadores.

La d¡ferencia que ex¡ste entre el representante del patrono y el intermed¡ario es que en

este último no existe una relación de dependenc¡a con el patrono: m¡entras que aquél

por ser un trabajador del patrono tiene una dependencia adm¡nistrativa, económ¡ca,

técn¡ca y juríd¡ca con éste.

lmporta¡te resulta señalar que el intermediario conlrata su gestión directamente con el

patronot s¡ realiza laa act¡v¡dades con cap¡tal, instrumentos e insumos propios asum¡rá

el carácter de patrono.

1.6. Principios del derecho de trabajo

Se puede ¡ndicar que pr¡ncip¡o constituye el fundamento o la base de algo. El autor

Amér¡co Plá Rodríguez, da una definición general de pr¡ncipios del derecho de traba.io,

y dice que son: "Las líneas d¡rectr¡ces que informan algunas normas e insp¡ran directa o

¡ndireclamente una ser¡e de soluciones, por lo que pueden servir para promover y

encauzar la aprobac¡ón de nuevas normas, orientar la ¡nterpretación de las éx¡stentes y

resolver los casos no previstos."i

5 Plá Rodríguez, Añérico. Los princip¡os de derecho del traba¡o. Pág. 1

11
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Los jurisconsultos guatemaltecos comparten la op¡n¡ón de que las caracter¡sticas\"",*! :y'
ideológ¡cas enunciadas en los cons¡derandos cuatro, c¡nco y seis del Cód¡go de Trabajo

constituyen los pr¡ncipios rectores de esta rama del derecho; bien hicieron los

legisladores que contemplaron en esta normativa una estructura que permitiera

garant¡zar a los trabajadores y patronos sus derechos. Dentro de esta clasificac¡ón que

hace la legislación guatemalteca se encuentfan los s¡guientes principios:

a. Principio tutelar

La func¡ón principal de este principio es amparar y proteger a una de las partes de la

relación laboral, al trabajador; const¡tuyendo este princ¡pio una de las garantías que

or¡entan alderecho deltrabajo; no se inspira en un propósito de igualdad.

b. Principio de ir¡enunc¡abilidad

La leg¡slación guatemalteca vigente establece una ser¡e de garantías las cuales son

irrenunciables; es decir, que al trabajador se le pueden mejorar dichas garantias, pero

no d¡sminu¡rlas, en v¡rtud de que por las cond¡ciones de neces¡dad de los obreros los

patronos podrian claudicar y por ende aprovecharse de las neces¡dades de

sobrev¡vencia de la mayoría de trabajadores; obligándolos a aceptar condiciones

¡nfer¡ores a las legisladas; la final¡dad principal de este pr¡ncip¡o es garant¡zar que el

kabajador goce de garantías mínimas que le perm¡tan una existencia digna; ya que

aunque el trabajador renunc¡e a las mismas el patrono debe observarlas.

l2



c. Princip¡o de imperatividad

Se refiere este pr¡nc¡pio a la aplicación fozosa del derecho de trabajo, como mandato

especial sobre las prestaciones mín¡mas contempladas en el Cód¡go de Trabajo.

El enunc¡ado de este princip¡o lo hace el ¡nc¡so c) del considerando cuarto, en donde

tamb¡én se considera indispensable resaltar la limitac¡ón de la autonomía de la

voluntad; por ¡o que las partes de la relación laboral deben suscrib¡r sus convenios

atendiendo las garantlas sociales mínimas, las cuales se cons¡deran de inclusión

automát¡ca.

d. Pr¡ncipio de real¡dad y objetivo

Principio que tiene por objeto estud¡ar a ¡as partes que conforman la relac¡ón laboral en

la situación actual de cada época; para resolver la diversidad de controversias que con

ocasión del trabajo se lengan que dilucidar; atend¡endo a criterios de equidad, posición

económica, hechos concretos y tang¡bles.

Este princ¡pio se encuentra contenido en la leg¡slación guatemalteca, específicamente

en el cuarto considerando, Iiteral d) del Código de Trabajo el cual ind¡ca: "El Derecho de

Trabajo es un derecho real¡sta y objetivo; lo primero, porque estudia al ind¡v¡duo en su

realidad social y considera que para resolver un caso determ¡nado a base de una bien

entendida equ¡dad, es ¡ndispensable enfocar ante todo la posición económ¡ca de las

13
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partes, y lo segundo, porque su tendencia es la de resolver los d¡versos problemas que\: """ '

con motivo de su aplicación surjan, con criterio social y a base de hechos concretos y

tangibles."

e. Princip¡o démocrático

Este principio se dir¡ge según el Código de Trabajo a obtener una d¡gnificación

económica de los trabajadores; de alli que se oriente a proteger el salario que

constituye la fuente de ingresos del trabajador.

f. Princip¡o de sencillez y poca formal¡dad

Este princip¡o es de aplicabilidad procesal o adjetiva, toda vez que es en el proceso en

donde se manifiesta plenamente; cuyo objetivo es adminislrar justicia pronta y

cumplida, garantizando que las partes de la relación laboral resuelvan las controversiag

que con ocas¡ón del trabajo se susciten de manera sencilla; evitando el formalismo y la

rigidez del proceso común.

g, Principio conciliator¡o

Esle pr¡nc¡pio lo contempla el Código de Trabajo en su sexto considerando, así como

en el Articulo 340 del m¡smo cuerpo legal, y siendo la conc¡¡iac¡ón un mecanismo de

fesoluc¡ón de confl¡ctos, este princ¡pio pretende solucionar los mismos con la

l4
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deintervención del juez, quien servirá de mediador entre las partes con el

resolver las controvers¡as de mané€ eficaz y sencilla.

propósito

h. Principio de equidad

La función primordial de este princ¡pio es que el trabajador rec¡ba un trato justo, una

atención adecuada a su dignidad humana, trato igualitario en igualdad de condic¡ones,

s¡n discriminación alguna por razones de raza, rel¡gión, sexo, credo, centro educat¡vo en

donde obtuvo eltrabajador su preparac¡ón académ¡ca.

i. Princip¡o de esteb¡lidad

Este princ¡pio otorga un carácter permanente a la relación laboral, y es el producto de

las luchas de clases que se han dado a través de la h¡stor¡a; cuyo f¡n pr¡mord¡al fue

obtener la cont¡nu¡dad en el trabajo, garantizando un ¡ngreso seguro a los trabajadores

que le permitan satisfacer sus necesidades.

Es importante resaltar que en este capítulo las instituciones a las que se ha hecho

alus¡ón; constituyen general¡dades que contribuyen a una mejor comprensión del tema,

especialmente en lo que al derecho de trabajo se ref¡ere, ya que no todas están

descritas en la legislac¡ón guatemalteca y son estructuradas a través del tiempo y el

esfuerzo de jurisconsultos reconoc¡dos.

15
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CAPíTULO II

2. Derecho laboral penal

2.1. El derecho penal laboral

Atend¡endo la técnica jurídica, al derecho laboral penal también puede llamársele

¡ndistintamente derecho penal laboral y constituye el conjunto de normas, principios e

inst¡tuc¡ones que regulan el delito laboral, y la consecuencia jurídica de la comisión de

un hecho del¡ctivo violatorio a las normas laborales

Para el autor Alberto Trueba Urbina el derecho penal del trabajo reviste dos aspectos,

uno en sentido estricto y el otro en sent¡do lato. "En sentido estr¡cto es un conjunto de

normas juridico-penales d¡r¡gidas a tutelar la economía públ¡ca a través de la

d¡scriminac¡ón de actividades que tiendan a alterar arb¡trar¡amente las relaciones entre

el cap¡tal y el trabajo, así como el orden y la d¡sc¡plina de éste, con el consiguiente

peligro o daño para la marcha normal de la producción."6

En sentido lato y sigu¡endo a Ottorino Vannini el autor ¡ndica que: ,,El derecho penal del

trabajo comprende las nomas relat¡vas del Código Pena¡ que regulan los del¡tos de

suspensión de servic¡os, o de abandono ind¡vidual o colect¡vo deltrabajo, etc., así como

las reglas jurídicas d¡sem¡nadas en leyes especiales, que cont¡enen prevenciones de

6 Trueba Urbina, Ajbedo. Derecho penal dol trabajo. Pág. 96
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ilicitud contravenc¡onal, para garantizar el ordenamiento del trabajo y los

econom¡a publrca. '

Por la íntima relación que existe entre el derecho penal y el derecho laboral, es común

encontrar conductas que en la prestación de los servic¡os const¡tuyan delitos y que

deb¡do al b¡en jurídico que les¡onan es necesario que sea reprimido con una sancion,

que sea proporcional al daño ocasionado.

Para conceptualizar un delito laboral, indiscutiblemente, se tiene que acud¡r a la teoria

del del¡to dentro de los conceptos del derecho penal.

Según el autor Eugen¡o Zaffaron¡: "Del¡to es una conducta humana culpable, que viola

las normas del Estado y que las leyes penales colocan baio pena."8

Sigu¡endo al autor Luis Jiménez de Asúa: "El delito es un acto típicamente antijurídico,

¡mputable al culpable, somet¡do a veces a condiciones objetivas de penal¡dad, y que se

haya conm¡nado con una pena, o en ciertos casos, con determinada med¡da de

seguridad en reemplazo de ella.''

' lb¡d Pá9. 97
3 Zaifaroni, Eugenio. Tratado de derecho penal parte general. fomo lll. Pág 472
e De León Velasco, HéctorAníbal y José Francisco De Mata Ve¡a. Derecho penal I parte genetal' Pág

139
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"1tq,^ " ).Delito es entonces toda conducta humana, que encuadra en la descripción del tipo

penal, contraria al ordenam¡ento jurídico v¡gente en una época deteminada,

reprochable, que el legislador sanc¡ona con una pena, y que lesiona un bien jurídico

tute¡ado.

Desde el punto de vista laboral, tiene como objeto la prevención de aquellas conductas

que e¡ Estado cons¡dera sumamente lesivas para los ¡ntereses laborales; es

prec¡samente este conglomerado de conductas las que son objeto de estud¡o del

derecho laboral penal, asÍ como la consecuencia juridica que cada delito laboral tiene,

las que pueden ser penas restrictivas de derechos individuales o colect¡vos, incluso

patrimon¡ales.

Es menester para la conformación de la definición de del¡to, conocer los elementos y

estructura de dicho concepto, que en términos generales son cons¡derados aquellas

caracteristicas que son comunes a las conductas ilícitas y que son la esencia del

concepto de delito.

Algunos tratadistas hacen una distinción bipart¡ta de los elementos o categorías del

del¡to; d¡stinguiendo entre los llamados elementos positivos del delito y elementos

negativos del del¡to

Dentro de los elementos posit¡vos del delito se encuentran:

19



a, Acción, om¡s¡ón o ¡nacción

Constitu'/e éste un tema de amplia discusión po'' la importanc¡a que reviste,

cons¡derado uno de los elementos básicos de la teoría deldelito.

lndica €l autor Francisco Muñoz Conde que: "Se llama acción todo comportamiento

dependiente de la voluntad humana. Sólo el acto voluntario puede ser penalmente

relevante.

La direcc¡ón final de la acción se realiza en dos fases: una, eferna; otra, inlerna.

a) En la fase interna, que sucede en la esfera del pensam¡ento del autor, éste

propone anticipadamente la realizac¡ón de un fin.

b) Fase externa, una vez propuesto el fin, selecoionados los med¡os para su r€al¡zación

y ponderados los efectos concomitantes, el autor procede a su realización en el

mundo externo; pone en marcha, conforme a un plan, el proceso causal, dom¡nado

por la f¡nal¡dad, y procura alcanzar la meta propuesta."r0

La acción const¡tuye movim¡ento, por lo tanto un movimiento humano, un qué hacer,

ésle puede ser activo cuando el ser humano realiza el movimiento y pasivo cuando hay

r0 Muñoz Conde, Francisco. Teoríe gsner.l del delito. Pág I
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una inexistenc¡a o falla de acción a lo que se ha denominado omis¡ón; pero que trae

como resultado la modif¡cac¡ón del mundo exterior.

Los movimientos además pueden ser voluntar¡os e involuntarios, estos caracteres son

determinantes y relevantes para la calificación y determinación de la responsabilidad

penal; debido a que los juzgadores deben ser cautos cuando se lleva a cabo el

diligenc¡am¡ento de los med¡os de prueba. La acción mnstituye pues, el pr¡mer

engranaje que da vida a la teoría del delito.

lmportante resulta ind¡car que cuando se habla de movimientos voluntarios la acc¡ón

desarrolla un papel diferente a cuando se real¡zan movimientos involuntarios; pues en

los primeros lleva implícito el deseo de desarrollar la acción y en los segundos el

movimiento se realiza sin este deseo o voluntad, lo que influye cuando se verifica la

modificación del mundo exterior.

En relac¡ón a la omis¡ón, como quedó escr¡to, es la inexistencia, falta de acción, o dejar

de hacer algo, lo que lrae como consecuencia un actuar pasivo del sujeto activo, en

v¡rtud que está en su persona la pos¡bil¡dad de evitar un mal; toda vez que cuenla con

los medios y las posibilidades de realizar la acción; con el hecho de abstenerse de

actuar el sujeto act¡vo encuadra su conducta en la realización de un hecho delictivo; es

menester aclarar que no todas las conductas pasivas constituyen delitos, ún¡camente

aquéllas descritas por los legisladores como contrarias al ordenamiento juridico, que

21



ponen erL peligro un b¡en jurídico tutelado, que son lesivas a la soc¡edad y que el Estado

trata de repr¡m¡r para qarantizar a la poblac¡ón una convivenc¡a pacíf¡ca.

Para la ley, existen supuestos en que la misma ordena ejecutar un acto determ¡nado y

referente a ello es necesar¡o establecer Io siquiente:

a. Requiere de una inact¡vidad voluntaria, en v¡rtud de que la omisión es una

man¡ibstación de la voluntad que se exterioriza en una conducta pas¡va; sin

embargo, puede darse una conducta pasivo invo¡untaria o ¡nconsc¡ente; por ejemplo,

en los casos de olvido que puede traer como consecuencia el acaecimiento de un

delito, ¡ncluso pueden verificarse casos de negligencia por parte delsujeto pas¡vo.

b. Requiere la ex¡stenc¡a de un deber jurídico de obrar, es decir que no toda ¡nactiv¡dad,

ya sea voluntaria o involuntaria, const¡tuye una omisión penal; es preciso que para

que ex¡sta, la norma penal ordene ejecutar un hecho y el agente o sujeto activo no Io

ejecute, s¡ el agente no t¡ene el deber jurídico de actuar, no hay om¡sión y por ende

tampoco ex¡sle del¡to, es igual cuando el agente se encontraba imposib¡litado de

realizar la act¡vidad.

22
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La legislación penal guatemalteca, contempla elementos negativos que se cons¡deran

causas que ex¡men de responsabilidad penal, porque eliminan la responsab¡l¡dad penal,

dentro de ellas están:

a. Causas de inimputab¡lidad, conforme el Articulo 23 del Código Penal, que se refiere a

la minoría de edad y al estado mental transitorio; en eslos casos la exenc¡ón existe

antes de la ejecución del delito; porque el sujeto act¡vo del mismo no posee la

capacidad para comprender lo antüuríd¡co de su actuar; es dec¡r, que falta la

culpabilidad, comprendida como la reprochab¡l¡dad del comportam¡ento antüurídico.

b. Causas de justificación, reguladas en el Artículo 24 del Código Penal, en la doctr¡na

se les ha llamado perm¡sivas, y cuya func¡ón pr¡ncipal es elim¡nar la antiuridicidad;

dentro de ellas están la leg¡tima defensa, el estado de neces¡dad y el legítimo

ejerc¡c¡o de un derecho.

c. Causad de ¡nculpab¡l¡dad, en ellas queda ¡ntacto el carácter ant¡jurldico de¡ acto; sin

embargo, faltan en el sujeto activo los presupuestos necesar¡os para incr¡m¡narle el

hecho. Establec¡das en elArtículo 25 delCódigo Penal, son causas de inculpab¡l¡dad

el m¡edo invenc¡ble, la fuerza exter¡or, error, obed¡enc¡a debida y omisión just¡f¡cada.

Estos conceptos también son apl¡cables para el caso de figuras delictivas que se

cometen contra trabajadores.

23
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La tipic¡dad const¡tuye otro elemento positjvo del del¡to y consiste en adecuar la

conducta humana a la norma legal establec¡da por el leg¡slador; es decir a la figura t¡po.

A la par del elemento acción, cons¡derado como el elemento positivo, la omisión como

elemento negat¡vo pretende destruir los elementos pos¡tivos de la acción.

Los estudiosos de¡ derecho penal moderno han externado diversos criterios sobre el

elemento de tipicidad; entre los cuales se puede citar el que sigue:

E¡ autor Aníbal de León Velásco ind¡ca: "La tip¡cidad es la especial característica de

hallarse el hecho descrito en la ley como delito. Es una consecuencia del pr¡ncipio de

legalidad, pues sólo los hechos descr¡tos como delitos en la ley antes de su comisión

pueden considerarse como tales. El t¡po penal llega a ser entonces la abstracta

descr¡pc¡ón de la conducta, y tiene tres funciones pr¡nc¡pales selecc¡onadora, garantista

y motivadora."¡r

En la función seleccionadora, el leg¡slador elige de todas las conductas aquéllas que

sean insoportables para la convivencia de la sociedad V son precisamente estas

conductas las que llegan a formar parte de la norma penal; garantizando que no se

cometan arbilrar¡edades sancionando conductas que no aparezcan descritas en la

norma; es esta la func¡ón de garantía y finalmente la func¡ón mot¡vadora que contribuye

" De leóñ Velasco y José De Mata Vela. Ob.C¡t. Pág 144
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a que mediante la consecuenc¡a juríd¡ca

norma se abstenga de realizar un hecho
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establecida, el sujeto a que va dirigida la "-.-

del¡ctivo motivándole a actuar conforme a

c. Antüur¡cidad

Cada Estado está bajo la tutela de un ordenamiento jurídico preestablecido, donde toda

su poblac¡ón debe actuar conforme a derecho; los leg¡sladores a través del t¡empo se

han visto en la necesidad de crear normas que garanticen Ia tranquilidad de los

ciudadanos, las cuales son de d¡versa índole. En el derecho penal, la norma penal está

plenamsnte establec¡da; sin embarqo, en ocasiones se transgrede la norma con un

compo¡tam¡ento humano contrario a lo establecido en la misma; es precisamente esa

contrad¡cción que se suscita lo que se llama antüuricidad.

Algunos tratad¡stas como Cuello Calón establece que: "Lá antturicidad presupone un

juicio de opos¡ción entre la conducta humana y la norma penal, juicio que sólo recae

sobre la acción real¡zada, excluyendo toda valorac¡ón de índole subjet¡va, por lo que

podria decirse qué su naturaleza funcional es de carácter objetiva..."¡?

En la doctr¡na moderna, se emplea el término ant¡jur¡c¡dad y el de injusto como

equ¡valentes. Sin embargo, estos térm¡nos d¡fieren relativamente: "La antüuricidad es un

pred¡cado de la acción, el atributo con el que se calif¡ca una acc¡ón para denotar que es

i¡ Cuello Calón, Eugenio. Dérecho pénal español. Pág 264
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contraria al ordenam¡ento ju¡ídico. El o lo ¡njusto es un sustantivo que se emplea para

determinar !a acc¡ón misma calif¡cada ya como ant¡jurídica, lo injusto es por lo tanto, la

conducta antijuríd¡ca misma, mientras que la antijuric¡dad es una calidad de la acción

común a todas las ramas del ordenam¡ento .iuÍdico, el injusto, llamado algunas veces

tamb¡én ¡!ícito, es una acción antüuridica determinada."r3

d. Culpabilidad

Constituye otra de las característ¡cas del delito, para que un del¡to pueda ser

considerado culpable es necesario que tenga las características relac¡onadas en los

apartados que anteceden; por lo que Ia culpabilidad es un tipo de censura, crítica o

reproche que se hace sobre un comportamiento humano; el cual es reprobado por la

mayoría de los ciudadanos, en virtud de que quien ha realizado un del¡to actúa de

manera cu¡pable ya que pudo hacerlo de otra manera; es decir, tiene en sus manos la

pos¡bilidad de actuar correctamente y no lo hace, es justamente esta conducta la que

rechaza la sociedad y la reprueba.

Para determinar la culpabil¡dad en el agente existen requ¡sitos que es menester tomar

en conBideración; dentro de ellos la ¡mputabilidad, que es la capac¡dad de comprender

que un comportamiento es ¡lícito; es dec¡r, que la persona debe tener una madurez

física y psíquica, que de acuerdo a la legislac¡ón civ¡¡ se alcanza con la mayoría de

edad, ¿L los d¡eciocho años.

" tbid. Pág 2s
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La leg¡slac¡ón guatemalteca contempla en el Artículo 23 del Código Penal, las causas -----

de ¡nimputabilidad; no son imputables: el menor de edad, y quien en el momento de la

acción u omisión, no posea, a causa de enfermedad mental, de desarrollo síqu¡co

¡ncompleto o retardado o de trastorno mental transitorio, la capacidad de comprender el

carácter ilícito del hecho o de determ¡narse de acuerdo con esa comprens¡ón, salvo que

el trastorno menta¡ transitorio, haya sido buscado de propósito, por el agente

Otro aspecto a tomar en consideración es el conoc¡m¡ento de antüuricidad de Ia

conducta; es decir, que la persona debe conocer el conten¡do de prohibición de Ia

norma; sin embargo, la leg¡slación guatemalteca en la Ley del Organismo Judicial, en

el Articulo 3 establece: "Contra la observancia de la ley no puede alegarse ignorancia,

desuso, costumbre o práct¡ca en contrario.' Por lo que, todo ciudadano debería conocer

las normas bajo las cuales se r¡gen. Este conocimiento de la prohibición de la norma

debe apreciarse de una manera general; porque de lo contrario se afectaría gravemente

la apreciac¡ón de la calif¡cación jur¡dica.

e. Penalidad

Finalmente, se estudia la penal¡dad como el ú¡limo elemento o característiea que es

necesario que ex¡sta para que se af¡rme la existencia de un delito; aunque algunos

tratadistas difieren sobre si éste constituye o no un elemento más del delito.
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La penalidad o pun¡b¡lidad como también suele denominársele, constituye una forma de

recoqer V elaborar una serie de elementos o presupuestos que el legislador, por

razones util¡tarias, puede exig¡r para fundamentar o exclu¡r la imposición de una pena.

La pena es un castigo que se infr¡nge o ¡mpone a un transgresor de la ley, es la

consecuencia jurídica que eljuzgador ¡mpone al sujeto activo de un del¡to.

Ex¡sten oporlunidades en que por razones de política cr¡minal, aunque exista una

acción u omisión, típ¡ca, antijurídica y culpable, no se da el elemento de punib¡l¡dad, en

virtud de que el Estado debe prescind¡r de la apl¡cac¡ón de una pena; es decir, que son

verdaderos del¡tos que sin embargo no son sancionados con una pena; en la doctrina

se les llama excusas absolutorias. Ejemplo de ello son los Artículos 137, 139, 280, 476

del Cód¡go Penal.

2.2. Principio de legalidad

El princip¡o de legalidad no solamente rige para el derecho penal o para el derecho

laboral, sino también para todo ámb¡to de¡ ordenamiento jurídico guatemalteco. Se

puede afirmar que el principio de legalidad es la regla de oro del derecho público y en

tal earácter actúa como parámelro para deeir que un Estado es un estado de derecho,

pues en él el poder tiene su fundamento y lím¡te en las normas jurídicas.
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La importancia de este princip¡o radica en garant¡zar que no se

arbitrariedades, ya que una conducla debe estar establecida en una norma

exigir su aplicación.

Para que una norma o regla de conducta sea ley es necesario que s¡ga un

proced¡miento en el Organismo Leg¡slativo, el cual debe ser estud¡ado cu¡dadosamente,

desde la presentación de la in¡c¡at¡va de ley, con todas las formalidades establecidas en

la Ley del Organismo Legislativo y la Constituc¡ón Pol¡tica de la República de

Guatemala, hasta la viqencia de la misma.

Una iudieatura para poder sancionar una conducta debe tener como fundamento una

norma penal en la que se prohíba dicho comportamiento; es decir, que prev¡amente

debe es:ar establecida la prohibic¡ón.

La legislac¡ón Euatemalteca establece determinados Adículos donde se man¡f¡esla el

princip¡o de legalidad; dentro de ellos están el Artículo l7 de la constitución Politica de

la República de Guatemala, el Articulo I del Cód¡go Penal, el Artículo 2 del Cód¡go

Procesal Penal.
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Para una mejor comprensión de este princ¡pio es necesar¡o conocer los elementos qu\... .'. "yit__/
lo inleqran, siendo ellos:

a. El estud¡o de la legalidad en sent¡do formal: lmplica, en pr¡mer término, la reserva

absoluta y sustancial de la ley; es decir, que en mater¡a penal sólo se pueden regular

los celitos, las penas y las medidas de seguridad med¡ante una ley; no se puede

dejar a otras d¡sposiciones normat¡vas esta regulación, ni por costumbre, n¡ por el

poder Ejecutivo, ni por el poder Judic¡al.

b. EI estudio del pr¡nc¡p¡o de legal¡dad desde el punto de vista material: lmplica una

ser¡e de ex¡genc¡as, que son:

Taxatividad de la ley, las leyes han de se[ precisas, un mandato de certeza; esta

exigenc¡a comporta consecuencias como la proh¡b¡ción de retroact¡vidad de las leyes

penales; como regla general las normas penales son irretroactivas, con la excepción de

benefic¡o o cuando sea más favorable al reo.

Otra prohib¡ción es que el Organismo Ejecutivo o la admin¡stración d¡clen normas

penales, éste es un mandato constitucional toda vez que la Carta Magna regula que el

Organismo Leg¡slativo es el encargado y obligado de la creación de las leyes.

La proh¡bición de creación judicial de normas penales también es aplicable

30



:,;i:.:.Ñ en,; :
-_-:1

li,I11! 5i
{i-\:u', -'.La prohib¡c¡ón de analogía en materia penal tamb¡én forma parte de estas -----

consecuencias; comprendida ésta como la forma de generar €zonamientos y

conduclas basándose en la existencia de semejanza con otra situación parecida; en

materia penal guatemalteca los jueces no pueden crear delitos, ni apl¡car y ejecutar

penas por analogía, en virtud de que el Artículo 7 del Código Penal lo prohíbe

expresamente; sin embargo, sl se puede interprelar analóg¡camente.

La prohibiión de que la materia penat se regule por normas consuetudinarias.

2.3. Los del¡tos laborales

En la ant¡güedad por la precaria s¡tuac¡ón y condiciones en que los trabajadores

prestaban los servicios, ex¡st¡eron dispos¡ciones laborales penales denlro de ellas el

Cód¡go de Hammurabi y Manú, en el derecho hebreo.

En la actual¡dad las relac¡ones humanas son muy complejas, y el Estado para

garantizar la conv¡venc¡a de su poblac¡ón se ha v¡sto en la necesidad de crear normas

que garanticen la protecc¡ón de aquellos bienes que necesita proteger; la diversidad de

bienes juríd¡cos a tutelar por medio del derecho penal ha dado origen a la

especialización de ramas jurídicas.

El trabajo y las condiciones en que éste debe presta¡se deben tutelarse penalmente

cuando lesionan intereses gravemente; el hecho de que ex¡sta un vínculo entre el
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derecho penaly el derecho laboral, ¡epercute en gran trascendencia sobre la d¡mensión

de la seguridad en el trabajo; es importante que la persona pueda realizarse como tal a

lravés del desarrollo de una actividad profesional; por lo que el trabajo debe prestarse

en condic¡ones de segur¡dad, que garanticen la vida, salud, integridad física y psíquica

del trabaiador.

Los delitos laborales son conceptualizados como aquella acc¡ón u omis¡ón, típica,

antüuríd¡ca, culpable y sancionada con una pena, que les¡ona el bien juríd¡co tutelado

de las relac¡ones de trabajo, y que const¡tuyen una espec¡alidad del derecho penal y del

derecho laboral.

La fundamentac¡ón de los delitos laborales es dé índole polít¡ca, social y económica.

En legislac¡ones extranjeras se tipfican del¡tos comet¡dos co¡tra los derechos de los

trabajadores; s¡n embargo, en el caso de Guatemala no es así, y en éste trabajo se

pretende demostrar Ia necesidad de que a través de la refoma del Código Penal, por lo

menos se tipifiquen aquellas conductas que son penalmente relevantes y que de

alguna manera brindan una mejor protección penal para los trabaiadores.

Con regular estas formas ilíc¡tas se trata de proteger valores como la vida, la ¡ntegr¡dad

física y ps¡cológica del trabajador, y los derechos fundamentales der¡vados de la

prestac¡ón del trabajo.
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En el Código Penal aparece regulado el Artículo 156 bis, el que se refiere al empleo de ---

personas menores de edad en act¡vidades laborales lesivas a su integridad y d¡gn¡dad;

siendo ésta la ún¡ca noma donde se establece un delito para la protecc¡ón de los

trabajadores; cuando existen varias conductas que son sociaimenle reprochables y que

afectan d¡rectamente los derechos de los trabajadores.

Es por ello que se trata de luchar contra la escasa o nula penalidad regulada en el

Código Penal.

a. Bien ¡urídico tutelado

Procedente resulta defin¡r el bien jurídico tutelado como aquel objeto o bien que e¡ delito

lesiona o pone en peligro; puede llamársele ¡nd¡st¡niamente b¡en jurídico protegido.

Un del¡to puede atacar o les¡onar a un único b¡en jurídico o a varios al mismo t¡empo,

por lo que respecta al objeto de este trabajo, no existe unanim¡dad en la doctrina sobre

cuál es en esté caso el bien juríd¡co que se intenta proteger; ex¡st¡endo un grupo de

teóricos que sostienen que es la segur¡dad e higiene en el trabajo, pero no entend¡do

como un bien jurídico autónomo, s¡no como l¡gado al bien v¡da, salud y la integridad

física del trabajador. Lo anterior con respecto a los delitos contra la seguridad y la

previsión social; sin embargo, existen otros que señalan que es la dignidad de los

trabajadores; otros se refieren al deber de protección y tutela de los derechos de los

trabajadores.
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Se castiga entonces, no sólo la puesta en pel¡gro de la v¡da o de la salud de los\':l1tj)

trabajadores al no facilitarles los medios para que ese colectivo desempeñe su actividad

en condic¡ones adecuadas, cuando se refiere a los delitos que atentan contra la

seguridad de los trabajadores; pero tamb¡én se cast¡ga la abierta e intenc¡onada

provocación del sujeto activo para no cumplir con los deberes que le impone la ley

establecida en materia laboral, y que prec¡samente lesiona los derechos fundamentales

de los trabajadores, conceptualizándolos como un bien jurídico.

Debe br¡ndarse entonces una protecc¡ón penal a los trabajadores guatemalfecos contra

los abusos de los patronos; regulándose en el Cód¡go Penal como delitos de peligro y

además como del¡tos en concreto.

En el caso de delitos de pel¡gro ha de recaer forzosamente sobre el trabajador la

protecc¡ón; mejorando las condiciones en que el trabajo se presta y que las normas de

seguridad ya establecidas se cumplan en virtud del carácter de coercib¡lidad que les

otorgue la norma penal.

b. Sujeto activo de los delitos leborales

El sujeto activo de un del¡to o agente como también suele denominársele es, quien

realiza la acción o infringe la norma prohibitiva establecida; sin embargo, el del¡to puede

real¡zarse, como quedó ind¡cado supra, por qu¡en se abstiene de realizar la acción

teniendo el deber y la posibilidad de hacerlo.
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En lo que se ref¡ere al sujeto act¡vo de los delitos laborales, son las personas que tienen

la ob¡igac¡ón legal de cumplir con las normas laborales, llamados de d¡ferente manera

por la doctr¡na patronos o empresarios; qu¡enes no sólo deberán intentar perfecc¡onar

cont¡nuamente los niveles de protección existentes y realizat cuantos ajustes sean

necesar¡os ante cualquier t¡po de cambio en las circunstancias que inc¡den en la

realizac¡ón del trabajo; sino también observar las obligaciones que la ley laboral les

impone y que de violentarse, estaría lransgred¡éndose como bien jurídico tutelado, la

protección de los derechos de los trabajadores.

Los patronos o empresar¡os son aquellas personás fís¡cas o jurídicas, que reciben la

prestac¡ón de los servic¡os y por ende los pr¡nc¡pales obl¡gados al cumplimiento de las

leyes de prestac¡ón social y laborales.

Es importante señalar que el palrono se vale de c¡ertos auxiliares que colaboran con la

empresa y que t¡enen cierto grado de responsábilidad solidar¡a con el mismo; a ellos se

ha hecho alus¡ón en el primer capítulo de este trabajo; en tal virtud eslas personas que

t¡enen un grado de capac¡dad resolutoria y que adoptan determinadas medidas pueden

ser coresponsables con el patrono por la negligenc¡a en que pudieren ¡ncurr¡r al no

adoptar las medidás oportunas.

Ex¡sten algunos casos en los que no es únicamente sujeto activo del delito laboral el

patrono que recibe el servicio del trábaio, s¡no que otro empresario también puede

¡ncurir en este del¡to. Son los casos cuando se subcontratan obras y serv¡cios, ces¡ón
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ilegal de trabajadores, empresas de trabajo temporal y fabajado[es con destino en

centro de trabajo ajeno.

Como puede apreciarse el sujeto activo del de¡¡to laboral puede ser establec¡do desde

d¡Jerente punto de vista y desde diferentes criterios.

c. Sujeto pas¡vo de los délitos laborales

EI sujeto pasivo de un delito es el titular de un bien juríd¡co que ha sido les¡onado. En

los delitos laborales el sujeto pasivo es el conjunto de los trabajadores, entendido como

sujeto colectivo. En caso de puesta en peligro de la vida, salud o la integr¡dad fís¡ca de

personas distintas a los trabajadores no se incurr¡rá en un delito laboral, sino en un

delito de otra índole.

El mencionado sujeto co¡ectivo comprende no sólo a aquellos a quienes pueda ser

apl¡cable la normativa penal; sino tamb¡én a quienes estén ligados por relac¡ones de

carácter administratjvo al servic¡o de la administración pública.

d. Tipo ob¡etivo de la acc¡ón

El tipo objet¡vo de la acción, consiste en que los responsables de la relación laboral no

facil¡ten los med¡os necesarios para que los trabajadores desempeñen sus labores en

Ias condiciones pactadas que de seguridad e hig¡ene se establecen en materia laborali

l6



contribuyendo a que se pueda provocar un daño por tal om¡sión Se trata pues de

delito de conducta omisiva, al que se asocia un resultado de peligro; toda vez que se

expone la vida, seguridad e integr¡dad de los trabajadores debido al incumplimiento de

las concliciones laborales adecuadas; v¡olentando los derechos mínimos que le as¡sten

al trabaiador, siendo poco relevante que se llegue a produc¡r efectivamente algún t¡po

de les¡ón altrabajador, pues lo relevante es la puesta en peligro deltrabajador'

Para una mejor comprensión es necesario conocer los elementos que integran el tipo

obietivo de la aceién de este delito; asi está en primera instancia, el ineumplimiento de

las normas de cuidado expresamente establecidas en la legislaciÓn laboral, que ¡ncluso

pueden seÍ eonsideradas las de los paetos colectivos de eondiciones de trabajo; en

segundo lugar, el ¡ncumplim¡ento por la parte patronal al no propotcionar o facilitar los

medios necesarios para que los trabajadores desempeñen sus labores con las med¡das

de segur¡dad e higiene adecuadas; la intención de los patronos de no cumplir con sus

obligac¡ones perjudicando los derechos de los trabajadores y finalmente con todo el¡o

poniendo en peligro grave la vida, la salud, la integr¡dad física y la dign¡dad de los

trabajadores.

Lo relac¡onado con antelación y fundamentalmente el incumpl¡m¡ento de la parte

patronal de dar cumplim¡ento a todas las medidas Y condic¡ones de sequridad, para una

prestación de los servic¡os de manera segura es parte esencial de este estudio; sin

embargo, es Reoesar¡o que se derive uRa puesta en pel¡gro grave para la vida,

seguridad, salud, e ¡ntegr¡dad fisica de los fabaiadores. Para demostrar que realmente
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ha existido delito se tendrá que acreditar una relac¡ón de ¡mputación objetiva entre la 'j' "" '

conducta omisiva infractora de la norma prohibitiva y el resultado de peligro grave

antes menc¡onado; es decir, que ha sido esa infracción de la norma que regulaba la

forma en la que una tarea debía realizarse, y no cualquier olro hecho, la culpable de

forma directa e indiscutible del resultado de puesta en peligro para eltrabajador'

Por lo que se refiere a la manera de determ¡nar la gravedad del peligro creado para el

trabajador; se deben cons¡derar dos cuest¡ones a saber' en pr¡mer lugar, el grado de

probabilidad del resultado en el caso de que el sujeto act¡vo, la víctima y posibles

terceros permanezcan inact¡vos; es decir, se hablará de mayor gravedad del pel¡gro

cuantas más probabilidades existan de que al no adoptar las medidas legalmente

establec¡das se pueda producir un resultado lesivo para el trabajador.

Otro aspecto a considerar es que el derecho penal laboral debe tener una

fundamentación en la economía del trabaiador y por ende en el patrimon¡o del mismo;

que sería puesto en peligro cuando exista una conducta de índole om¡siva por parte del

patrono al ¡ncumplir con alguna de sus obligaciones patr¡mon¡ales, de nueva cuenta

poniendo en peligro la subsistencia del trabajador y por ende su salud y vida.

e. Tipo subietivo dé la acción

Los del¡tos laborales se pueden constituir como dolosos' pero también admiten la

posibilidad de su consumación mediante imprudenc¡a o negligenc¡a grave.
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persique el suieto act¡vo; de allí que esté inteqrado por dos elementos, el pr¡mero que

es el intelectual, que es el oonooimiento que el sujeto tiene sobre la ilicitud de la acc¡ón

u omisi¿n; y el segundo, que es la voluntad de realizar dicha acción u om¡sión; por lo

tanto, el ¡nfractor debe ser consc¡ente de la producc¡ón de los elementos, por un lado

debe conocer la ex¡stenc¡a de una norma que regula las condic¡ones en que se han de

desarrollar las activ¡dades del trabajador y las obligac¡ones que el dador del trabajo

tiene, a pesar de ese mnocim¡ento éste hace caso omiso de Io que la norma d¡spone.

Por otro iado, el dador del trabajo sabe que t¡ene que adoptar una serie de medidas

para que el trabaiador real¡ce su labor, además de conocer la ley, cumplir con las

obligaciones laborales y a pesar de eso no lo hacé. Debe aer conocedor que con esas

dos orn¡s¡ones está creando una situación de peligro grave para la v¡da, salud,

integridad física y dignidad del trabalador.

También adm¡te la doctr¡na el dolo eventual, que es aquél en el que se le representa al

autor como posible un resultado dañoso, no querido, y no obstante, realiza la acción

aoeptando sus consecuenc¡as; es decir, que el resultado es de probable producc¡ón. El

sujeto act¡vo considera qué es muy pós¡ble que estén ocurriendo las anier¡o¡es

circunstancias, que es probable que se produzca una situac¡ón de peligro, y que

aunque no exista certeza, sí existe un elevado porcentaje da posib¡lidades de que se

estén infr¡ngiendo normas prohib¡iivas.
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de los delitos laborales sea muy frecuente. en el ''Es posiblle que esa forma de comis¡ón

caso de los delitos gue atentan contra la segur¡dad en el traba_io

La com¡s¡ón por imprudenc¡a se produce tanto por ¡nfringir la nomat¡va como por

produc¡r el resultado de peligro. Es un tipo especial de imprudencia que no requiere un

resultado concreto, como es habitual en esta modal¡dad, sino que se consuma por la

existencia de un grave peligro.

f. Penal¡dad

El Código Penal guatemalteco en su Artículo 41 establece las penas principales, dentro

de ellas la pena de muerte, la de prisión, el arresto y la multa; y en el A¡tículo 42 del

mismo cuerpo legal aparecen las penas accesor¡as; sin embargo, por el impacto que los

delitos laborales tienen y atendiendo al principio de proporcionalidad de la selección

que hace el Código Penal las más adecuadas son Ia pena de pr¡sión y multa. Debe

tenerse en consideración que cuando la comisión del delito laboral sea por imprudenc¡a

la pena que se debe apl¡car debe ser la de menor gravedad.

La advertencia qué el legislador en mater¡a penal laboral lanza al sujeto activo de un

delito debe establecer con precisión la pena que en cada caso debe aplicarse.

De lo relacionado con antelación, se puede establecer que el deiito laboral en contra de

los trabajadores es un del¡to cuyo bien jurídico protegido es la dignidad en el traba.io;
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pero no entendido como un b¡en juríd¡co autónomo s¡no ligado a la vida, safuO, f\ ., /
¡ntegridad fís¡ca, la economía o el patrimonio y sobre todo la d¡gn¡dad del trabajador.

Presenta como sujeto act¡vo del delito al empresario o dador del trabajo para el que el

trabajador presta sus servicios; aunque la responsabilidad de aquél se puede extender

a aquellas otras personas que depend¡entes del mismo lengan encomendadas entre

sus funciones el velar por el cumplim¡ento de las normas prohib¡tivas en el trabajo. Y '

como sujeto pas¡vo el conjunto de trabajadores, entendido como sujeto colectivo.

Se trata de delitos de conducta omisiva a los que se asocia un resultado de pel¡gro

concreto. Presenta como elementos del tipo objet¡vo la infracción de las normas de

prevención legalmente establec¡das; el no facilitar Ios med¡os necesar¡os para la

prestación de los serv¡cios y que de ello se der¡ve un peligro grave; asimismo la

¡nfracción de algunas de las obligaciones patronales que provoquen un grave daño al

trabajador. Y como elemento del tipo subjetivo de la acción se exige dolo, que puede

ser eventual, aunque también admite la comisión por ¡mprudenc¡a grave.

La ímportancia de analizar el delito y las características propias del mismo; es con la

finalidad de establecer qué conductas en materia laboral llevan implicitas estas

características, a fin de que sean abordadas por el derecho penal, para garant¡zar la

protección de los trabajadores.

Aclarando que no todas las conductas constituyen delitos, por lo que el estudio de

estas instituciones debe ser meticuloso.
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CAPíTULO III

3. Realidad guatemalteca en materia de trabajo

3.1. Denunc¡as de abusos por paité de pat¡onos

Existe en la actual¡dad un ente encargado de conocer las denunc¡as de los trabajadores

en contra de los patronos llamada Dirección General de Trabajo que peñenece al

M¡nister¡o de Trabajo y Previsión Social.

Su labor esencial la constituye la planiflcación, orientación, d¡rección y ejecución de

politica laboral del país; cuenta con la colaboración de los distintos servicios

funcionarios de la rama administrativa de trabajo.

Es la autoridad superior del M¡n¡sterio, ejerce jur¡sd¡cc¡ón en toda la República y

desempeña func¡ones pemanentes sobre las dependenc¡as, oficinas, func¡onarios y

empleados; su quehacer se rige por la eonstitución Política de la Repúbl¡ca de

Guatemala, el Código de Trabajo, los Reglamentos de Trabajo y Previsión Social; debe

además desarollar las funciones que su Reglamento lnter¡or de Trabajo determine.

Bajo la supervisión de la Dirección General de Trabajo relacionada con anlelación, se

encuentra la lnspecc¡ón General de Trabajo, dependencia cuya func¡ón consiste en

velar porque patronos, trabajadores y organ¡zac¡ones s¡ndicales le den pleno

la
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cumplim¡ento a las leyes, convenios y reglamentos que en mater¡a laboral se

encuentren vigentes en la República; esta labor la realizan por med¡o de inspectores y

fabajadores soc¡ales, función que real¡zan a través de visitas domiciliarias que real¡zan

a las d¡l3rentes empresas y organizaciones del país, en donde verifican el cumplim¡ento

dé las d¡sposiciones laborales, a este coniunto o cuerpo de inspectores se les denomina

lscalia o visitaduria laboral.

Tienen ,)omo misión, velar por el cumplim¡ento de las leyes de trabajo y prev¡sión soc¡al

en emtresas productivas Y centros de fabaio" y su vis¡ón cons¡ste en promover,

ef¡ciencia, responsabilidad, ef¡cacia y efectividad en la fiscalia laboral para la solución

de los problemas que se les presenten y se les asignen de acuerdo a las

adjudicac¡ones y reglamentos. Et objetivo se encuentra en velar por el efectivo

cumpl¡miento de las leyes y reglamentos laborales y de previsión social en las

empresas.

Diariamente se rec¡ben denunc¡as en estas dependencias, dentro de las denuncias más

comunes que señalaron algunos ¡nspectores que se presentan en contra de palronos

se encuentran las sigu¡entes:

a. El no pago de salario y de algunas de las prestaciones laborales.

b. Los desp¡dos injust¡ficados.
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c. No contar con normas mínimas de higiene y segur¡dad en el trabajo.

d. Las condiciones ¡nfrahumanas en que real¡zan las actividades laborales.

e. Represalias por pretender crear organ¡zaciones sindicales.

f. La retención del pas¡vo laboral y en ocasiones el alzam¡ento del m¡smo, ya que se

ev¡dencian casos en donde la empresa cierra o clausura sus actividades y no

real¡zan la term¡nación del contrato o relación laboral con los trabajadores;

dejándolos con la ¡ncertidumbre si cont¡nuarán sus actividades o no.

De acuerdo con lo expuesto, es importante referirse a que teóricamente existe una

protección laboral con las obl¡gaciones que se imponen a los patronos y a los

funcionarios e inspectores de las dependencias del M¡nisterio de Trabajo y Previsión

Soc¡al, especialmente a la lnspección General de Traba.io, con la superv¡s¡ón conslanle;

velando porque no se violen las dispos¡ciones legales que defienden los derechos de

los trabajadores; y además, que esta supervis¡ón contribuya de manera eficaz a la

prevenc¡ón de confl¡ctos laborales, s¡n embargo la realidad es otra.

Man¡fiestan los inspectores que se rec¡ben denuncias de trabajadores, cuando han sido

objeto de despidos injustos, cuando no se les han pagado sus prestac¡ones mín¡mas

como bonif¡cación anual, agu¡naldo, vaGrciones etc., y lo que se hac€ en primera

instanc¡a por parte del personal adm¡nistrativo es señalar una junta conciliatoria entre el
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patrono y el kabajador, la cual regularmente es a determinada distanc¡a de tiempo, lo- >

que no permite que el trabajador se ded¡que a la búsqueda de otro trabajo porque t¡ene

que estar acud¡endo a citas en caso no se llegue a un acuerdo; es común también

presenc¡ar que el palrono generalmente no acude a la junta conc¡l¡ator¡a s¡no un

abogado que lo representa, el que en muchas oportunidades presenta una excusa la

que normalmente es aceptada por el inspector, qu¡en señala una nueva aud¡encia para

que se continúe el trámite admin¡strat¡vo.

En el mejor de los casos, asiste a una segunda citac¡ón, pero el patrono no está de

acuerdo en pagar ¡o adeudado al traba.jador, en otros casos no asiste, y éste es el más

común es aqui cuando el trabajador necesariamente tiene que dar por agotada la vía

administrativa, y acude a la búsqueda de un abogado para ¡niciar la demanda labora¡

ante los tribunales de justicia, esto cuando el patrono continúa con sus actividades

normalesj pero se han ev¡denciado casos especialmente de empresas maqu¡ladoras

que cierran los establecim¡entos en donde desarrollan sus actividades y no le dan

cuenia al trabajador de que la relación o el contrato laboral ha terminado,

produciéndose en este caso una total desprotección hacia los trabajadores pues

muchas veces no les han hecho efect¡vo el pago de su salar¡o mucho menos el de las

prestaciones laborales a que t¡enen derecho.

Agotada la vía admin¡strat¡va el trabajador interpone una demanda laboral, la cual

puede ser oral med¡ante acta que será facc¡onada ante los tribunales correspondientes

y escrita, la que nec€sariamente debe reun¡r los requ¡sitos regulados en elArtículo 332
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del Cód¡go de Trabajo; luego de dar cumpl¡m¡ento a las prescripciones legales,

órgano competente señala audiencia para que las partes comparezcan a juicio oral, es

aquí donde se diluc¡dan todas las cuestiones objeto del ju¡c¡o. Generalmente, es esta

una etapa en donde se man¡f¡esta de manera más precisa la desigualdad económica

enire las partes; en v¡rtud que el patrono puede hacer efecl¡vo el pago de un abogado

m¡enlras que eltrabajador t¡ene carencias para hacerlo.

Durante el d¡ligenciamiento deljuicio, el patrono interpone una ser¡e de excepciones las

que maliciosamente retÍasan el proceso; pretendiendo con ello cansar al trabajador y

que éste en cualquieÍ momento se vea obligado a desistir, pues resulta evidente que

debe tener ya un trabajo para subsistir él y su famil¡a.

Es común que el trabajador presente su des¡stimiento en el proceso laboral inic¡ado, en

virtud que su situac¡ón económ¡ca no le permite continuar, ya que no goza de un salario

y está hac¡endo erogaciones no contempladas en su presupuesto.

El patrono l¡ene conocimienlo que el Código de Trabajo no regula ¡líc¡tos penales,

¡ncluso que en el Cód¡go Penal no existe n¡nguna f¡gura delictiva en la que pueda él

subsumirse por no querer pagar lo adeudado al trabajador; contr¡buyendo la leg¡slación

guatemalteca a que no se garantice la subs¡stencia de la fam¡l¡a del trabajador y

específicamente haciendo caso om¡so del derecho a la v¡da garantizado por la Carta

Magna.
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De lo expuesto, menester resulta ¡ndicar que además de la desigualdad económica\3""'

relacionada también existe una des¡gualdad iurídica V es importante que así como se

garantiza el derecho de alimentos en el ilicito de negación de asistencia económica por

parte del obligado para la protecc¡ón de la familia, se garanticen los mismos para la

fam¡lia del trabaiador mediante una f¡gurs que establezca coerción al patrono y éste

cumpla con su obl¡gac¡ón de un derecho del cual goza el trabajador porque

efectivamente lo ha ganado. No se pretende con esto violar los derechos del patrono

ún¡camente garant¡zarle al trabaiador la subs¡stencia a la oual tienen derecho como

gárantía humanitar¡a. En v¡rtud que el pago del salario se reclama como una préstación

del servicio que el trabajador ya ha prestado.

Guatemala es un pais que no cuenta con una regulación de ¡lícitos laborales, que

cumplan con la función motivadora de prevención de conduclas que lesionen ¡ntereses

del trabajador.

3"2. Causas y consecuencias

Una de las causas por las cuales a los trabajadores se le v¡olentan sus derechos

fundamentales, es precisamente la falta de superv¡s¡ón que tienen las d¡ferentes

empresas; tal como se ev¡dencia en los informes de los inspectores de trabajo, pues la

cantidad de inspectores que tienen a su cargo d¡cha func¡ón no es ¡epresentat¡va para

el número de patronos que deben ser supervisados; a lo anler¡or se añade que de
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dosc¡entos ochenta ¡nspectores a n¡vel nacional, ochenta de ellos real¡zan actividades

adm¡nislrativas.

Otra causal ¡mportante es que muchos de los trabajadores no denuncian al patrono por

temor a represalias por parte de éste, incluyendo esto la posib¡lidad de quedarse s¡n

empleo la necesidad del trabajador de agenciarse de un salario seguro que le permita

la subsistencia personaly la de su famjlia contribuyen a que en innumerables ocas¡ones

el patrono abuse y no cancele al m¡smo el salario mínimo e incluso el trabajo se preste

en cond¡c¡ones ¡nfrahumanas.

También se t¡ene que reconocer que del número de denunc¡as que se rec¡ben muchas

de ellas son resueltas por Ia vía concil¡atoria; convirtiéndose la lnspecc¡ón General de

Traba.io en un ente administrativo de concil¡ación y no precisamente de prevención y

sanc¡onador de hechos constitut¡vos de faltas de acuerdo al Código de Trabajo. De lo

anter¡or, se tendría que cons¡derar el hecho de que los trabajadores en su gran mayoría

no denunc¡an los atropellos a que se ven sujetos por parte de los empleadorgs; la

éx¡stencia de empleadores e{ranjeros, los malos lratos, la d¡scr¡minac¡ón, la falta de

cumplimiento en e¡ pago del salar¡o mín¡mo y demás prestac¡ones laborales, etc.,

constituyen c-onsecuencias gravísimas para los trabajadores guatemaltecos, que a

diario sufren estos abusos, por cuanto, no existen normas coercitivas que sanc¡onen

penalmente a los ¡nfractores de las m¡smas, tal como se propone en el presente trabajo;

y por otro lado, el hecho de que el ente administrat¡vo laboÍal no es suf¡ciente para la
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vigilanc¡a y supervis¡ón del cumplimiento de los derechos en mater¡a de seguridad,

salud y d¡gnidad de los trabajadores.

Según el Observatorio de Derechos Laborales en Guatemala: "La deb¡l¡dad del sistema

de justicia e ¡nstituc¡onalidad a cargo de la protección de los derechos humanos no es

casual. Existe un sistemático deb¡litamiento de estas instancias y en Ia adm¡nistración

de just¡cia, los juzgados de trabajo han resuelto entre 2003 y 2007 aproximadamente 25

y 30Yo de casos ¡ngresados.

El s¡stema de just¡cia no br¡nda soluc¡ón pronta y cumpl¡da y en los plazos procesales

establecidos en ia ley, alrededor del 80% de casos ingresados, se acumulan año con

año en los juzgados de trabajo a n¡vel nacional. La efectiva protección de las

trabajadoras y habajadores guatemaltecos bajo los principios de tutelar¡dad, garantías

min¡mas y obligatorias y trám¡tes expeditos que favorezcan el ¡nterés social y colect¡vo

por encima del interés privado, no se reflejan en la práctica, prueba de ello es que

incluso en la lnspección General de Trabajo IGT- los trabajadores no encuentran

soluc¡ón a la problemát¡ca inmed¡ata de la falta de recursos, producto de la pérd¡da del

empleo para el sosten¡m¡ento familiar. Ten¡endo que ser sometidos a un proceso de

mediación, el cual cada día son más frecuenles las denuncias de ser un método de

persuasión parc¡al y a favor del patrono: "acepte esto o vaya a tr¡bunales cuatro años".

Aspecto reconocido por el Estado como un reto s¡n que a la fecha se vean cambios

sustantivos en su proceder. Constituyendo estas acciones una grave violac¡ón a los

derechos económicos sociales de la población trabajadora.
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Dentro ,le la lGT, se brinda asesoría gratu¡ta y seguim¡ento a demandas ante los

iuzgado$ del ramo lueqo de haber aqotado el proceso administrativo interno Este

seruic¡o es exclus¡vo para los trabajadores de escasos recursos, se brinda a través de

la Procuraduría de Defensa del TrabajadoÍ ¡nstancia creada en el año 2000, atend¡endo

casos de cuantias menores a los Q14,500 correspondientes al pago de prestaciones

laborales que no se hubieran rec¡bido alf¡nal¡zar una relación laboral.

Siendo el monto de la cuantía tan bajo, y que éste a su vez limita el acceso al servicio

aunado a la demanda de usuar¡os, nos brindan un panorama general de la precariedad

del s¡stema y procedimientos de la IGT y las limitaciones de los trabajadores anie el

reclamo de sus prestaciones.

Dada la importanc¡a de iener como referencia una dependencia que preste este tipo de

asesoría además de los bufetes populares, se debe estud¡ar e ¡mpulsar la propuesta de

creación de una Defensoría Públ¡ca Laboral que brinde acompañamiento y asesoría

¡ncluso en los procesos de mediación, por el cual ha sido vulnerada la población

trabajadora que acude a ella en la reclamac¡ón del pago de Ias prestac¡ones que le

corrésponden.
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nacional, aunado a los compromisos asum¡dos por el Estado guatemalteco en el

denom;nado libro blanco representan un reto, especialmente en aspectos relacionados

a:

a) La firnción sanclonadora.

b) La ¡nspección en cuanto a capacidad del personal e investigación de las denuncias

por corrupción y el ¡ncumplim¡ento de funpiones que les corresponden.

c) Las sanciones d¡sciplinar¡as para jueces negl¡gentes y la efect¡va ejecución de

órdenes de reinstalación."ra

Como se ev¡denc¡a existe una tota! desprotección de los trabajadores, y una calencia

de políticas que permitan un mejor defensa de sus derechos; aunado a lo anter¡or el

personal que se dedica a la superv¡sión y vig¡lanc¡a de respelo a los derechos de ¡os

mismos es insuf¡c¡ente.

Lo relac¡onado afecta d¡rectamente al trabajador, permitiendo que éste se vea obligado

a prestar sus servic¡os en cond¡ciones que en un estado de igualdad no aceptaría, esto

por Ia neces¡dad que le rodea, conv¡rtiéndose un conlrato laboral en un contrato de

L{ observatoío de Derechos LaboEles en Guatemala. Comun¡cado No 6. La efect¡va protección de
los derechos laborales en Guatemala. Una taréa péÍd¡énte. Pá9. 2
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adhesión en el cua¡ e¡ trabajador únicamente debe adher¡I.Se al m¡smo aceptando Ias\3,,,." '

c¡áusulas que en el m¡smo se le ¡ndican.

Los dadores del fabajo deben ser sanc¡onados con una pena cuando transgreden

¡eyes laborales, sobre todo cuando el interés lesionado sea de trascendencia que afecte

hasta la economía y orden público; debe existir un ente como la Defensa Pública

Laboral que vele porque se respeten y garanticen los derechos de la clase trabajadora,

cuya func¡ón debe ser or¡entada a defender no sólo en eljuicio propiamente dicho, sino

tamb¡én en la vía administrativa.

En este capitulo se evidencia la realidad guatemalteca en mater¡a de derecho laboral

penal y cómo se procede actualmente ante tas inslituc¡ones encargadas de la aplicación

de just¡cia laboral; tanto en el ámbito adm¡nistrativo como en los d¡ferentes órganos

jur¡sd¡ccionales; donde el trabajador se ve obl¡gado a retirarse de la contienda, toda vez,

que los recursos con los que cuenta son limitados; aunado a lo anter¡or, el hecho de

que tiene que continuar trabajando para el sostenimiento de su familia le lim¡ta en

cuanto al factor t¡empo; ya que el procedimiento adm¡nistrativo y aun el proceso jud¡cial

conllevan la neces¡dad de su presencia en las d¡ferentes audiencias; constituyendo esto

otra evidente des¡gualdad entre las partes de la relación laboral.
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CAP¡TULO IV

4. La protección penal frente al abuso del patrono

4.1. Aspectos conaiderat¡vos

Es ¡nnegable que los patronos t¡enen una responsabilidad laboral, que se ref¡ere con

exclusividad a la conducta destinada a garantizar de manera permanente un estado de

bienestar laboral a favor de los trabajadores y de sus fam¡l¡as.

Elempleador por lo tanto, debe observar lo sigu¡ente:

a. El pr¡ncipio de prevención, que no es más que el hecho de que se debe garantizar en

el centro de trabajo, el establec¡m¡ento de los medios y condiciones que protejan la

vida, la salud y el bienestar de los trabajadores

Con la prevención se logra fortalecer el meioram¡ento de las cond¡c¡ones laborales

condiciones de vida de los trabaiadores.

Los encargados d¡rectos de observar las disposiciones que estab¡ece Ia leg¡slac¡ón y los

reglamentos son los empleadores; la func¡ón esenciat de este princip¡o radica en

garantizar su observanc¡a prev¡endo que ocurran s¡tuaciones que afecten la integridad,

salud y vida de los trabajadores.

-55



,;:\
,,¡ :+],i ').

i :,a;:ra6ra ,?¿
'.,.i ---"!

b. El principio de responsabilidad, que s¡gnif¡ca que el empleador asumirá las\.,,,,_j,i

impl¡canc¡as económicas, legales y de cualquiera otra índole, respondiendo por Ia

negl¡genc¡a o irresponsabilidad en que haya incurrido.

La legislación guatemalteca establece una ser¡e de obligaciones que el palrono debe

observar, incurriendo en responsabilidad s¡ así no lo hace; sin embargo. las

consecuenc¡as de la inobservanc¡a de estas disposiciones no t¡enen el poder coercitivo

sufic¡ente para mot¡var a los empleadores a su observanc¡a.

Cuando un empleador ¡ncurre en la inobservanc¡a de dispos¡c¡ones establecidas en el

Código de Trabajo, los hechos generalmente son denunciados ante la lnspección

General de Trabajo, las cuales en su mayoría no son resueltas con la sanc¡ón

establec¡da para una falta, sino en base a una conciliac¡ón, en donde por lóg¡ca se

pactan condiciones desventajosas para los trabaiadores, Ies¡onando sus intereses y

que aceptan por economía; cuest¡ón ésta que debe ser evaluada, así como los efectos

que t¡enen los conven¡os celebrados enlre los patronos y los trabajadores en la

lnspección Gene€l de Trabajo.

4.2. El Estado y la protecc¡ón laboral

El Estado tiene la obl¡gac¡ón de brindar protección a los traba.iadores, las diferentes

leyes que en mater¡a laboral se encuentran vigentes t¡enen carácter tutelar y favorecen

a los trabajadores.
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Actualmente el Ministerio de Trabajo y Previsión Soc¡al, como parte del Organismo\"*,,, ''
Ejecutivo es el ente encargado de velar porque la protección de los trabajadores se

lleve a la práctica a través de la Dirección General de Trabajo, quien a su vez delega

funciones en la lnspección General de Trabajo como se establec¡ó con antelac¡ón Sin

embargo, la coercib¡l¡dad de las normas es escasa Ya que se evidenc¡a que no existen

delitos que sancionen conductas que lesionen los intereses de los trabajadores; es

decir, que ex¡ste una desprotección penal, por ejemplo, la condición abierta y solapada

en el campo, en esté caso la o el trabajador se exponen a s¡tuaciones de tiesgo para su

salud, al participar en práctioas agrícolas ¡nadecuadas como la quema o rosa, o al

apagar incendios; tamb¡én ex¡sten riesgos por la contaminac¡ón del polvo, neblina,

humo, gases y vapores de productos quím¡cos, por el ruido, temperaturas extremas,

maquinaria sin resguardo, ¡lum¡nac¡ón inadecuada y cables en mal estado; no hay

control sobre el uso y manejo de pesticidas, herbicidas y otros productos quím¡cos;

elevando de esta manera los riesgos de afectar la salud del trabajador; es muy común

observar que los trabajadores aplican estos productos sin util¡zar equipo de protección

ya sea por desconocim¡ento o porque no los t¡enen a su disposic¡ón, cuando los

patronos tienen la obl¡gación de proporcionar a los trabaiadores el equipo de protecc¡ón

necesario para ut¡l¡zarlo en los trabajos que implican r¡esgo; asi como coordinar eventos

de capacitac¡ón constante en temas relacionados al uso y manejo adecuado tanto de

los productos como del equipo y las herramientas; estas condiciones en que se prestan

los servicios afectan direotamente la salud del trabajador, y siendo que la salud es un

b¡en jurídicamente protegido deben incluirse acciones que t¡endan a evitar estas

conductas, sancionándose con una pena la infracc¡ón de las m¡smas
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Otro ejemplo, es el hecho de que los menores y mujeres no son cub¡ertos por

programas que tiene el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social; ya que tiene poca

cobertura y los serv¡cios que presta son limitados, porque no cuentan con programas de

salud preventiva, curativa y de rehabilitac¡ón. La hig¡ene es considerada parte de la

medicina cuando trata de preven¡r los infortunios laborales; en cambio la seguridad en

el trabajo es de caráctér em¡nentemente técnico, cuya f¡nalidad es la de ev¡tar al

trabajadlr los daños proven¡enles de factores mecánicos y quimicos.

De lo anterior se deduce, que corresponde a los patronos el hacer uso del pr¡ncipio de

prevención, cumpl¡endo con sus obligaciones mín¡mas, logrando así la prevenc¡ón de

acc¡denl€s, cuest¡ón que ¡mpl¡caría negligenc¡a e imprudenc¡a si no lo hacen, deb¡endo

ser san:¡onados penalmente por su conducta omisiva.

Ante Ia falta de regulac¡ón de Ios delitos laborales, los trabajadores guatemaltecos no

se encuentran en cond¡ciones de ¡r mejorando las formas de trabajo; ¡ncluso,

encuentran obstáculos para la obtención de ¡ncent¡vos.

El Estado debe velar porque aquellas conductas que sean reprochables en ¡a

prestación del trabajo y que sean evitables; sean sancionadas a través de la creac¡ón

de delitos que cumplan con la función motivadora desde el punto de vista penal;

instando al patrono a que cumpla con su función y evite accidenles laborales.
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4.3. Análisis de la legislación comparada

4.3.1. República de Cuba

En este país existe el Decreto Ley No. 176, e¡ cual regula el Sistema de Justicia

Laboral cubanol en el cual se destacan los pr¡ncip¡os en que el trabaio debe prestarse,

las garanlías que el Estado brinda a los trabajadores y el régimen d¡scipl¡nario laboral;

esto con el objet¡vo de darle solución a los confl¡ctos laborales que con ocasión del

habajo surianl este marco normat¡vo pretende que los trabaiadores desarrollen sus

act¡v¡dades en forma adecuada ya que el gran patrono es el Estado.

Dentro de los aspectos más importantes a señalar de este marco normativo se

encuentran:

Que esta normat¡va se creó tomando en cuenta que el Consejo de Estado cumplió con

el Acuerdo del Comité Ejecutivo del Consejo de M¡n¡stros de 1995, por lo que esia

normativa es de reciente creac¡ón; y en donde se aportaron experienc¡as por parte de

los min¡stros, en donde también intervino el Fiscal General de la República y los demás

organismos de la Administración Central del Estado, a n¡vel nacional y municipal, lo que

s¡gnif¡ca que ha hab¡do un ¡nterés general por conformarla.

Se estableció un Sistema de Justicia Laboral que contr¡buyera al fortalecim¡ento de la

d¡scipl¡na y resolviera la mayoría de las reclamaciones dentro de los centros de trabajo
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donde éstas se originaren, mediante órganos tripart¡tos con arreglo a un procedim¡ento

sencillo y rápido, en el que existiera comparecencia, oralidad y publ¡c¡dad.

Dentro del marco de un sistema de just¡cia laboral, se describe en la léy el capítulo I

que establece d¡sposiciones qenerales y el Artículo 1, establece en que consiste el

Sistema de Justic¡a Laboral, e ind¡ca que se aplicará con mot¡vo de la ¡mpos¡c¡ón de

medidas disciplinar¡as o el reconocim¡ento, concesión y reclamac¡ón de las obl¡gaciones

y de los derechos emanados de la legislac¡ón labo¡al, se susc¡ten entre trabaiadores, o

entre estos y las administraciones de las ent¡dades laborales, refiriéndose a las públicas

y a las ertranjeras.

4.3.2. Del¡tos laborales en Europa

En este continente ex¡sten d¡versos cuerpos legales que ¡ntroducen ¡lícitos penales que

tutelan a los trabajadores; garantizando los derechos de los mismos, tal s¡stema puede

aprec¡arse en el Código Penal español de '1995; espec¡ficamente en los Artículos 311 al

318, Título XV, bajo la rúbrica de Ios del¡tos contra los derechos de los trabajadores,

modelo seguido en esta propuesta.

El Cód¡go Penal francés en Ios Artículos 225-13 al 225-16, balo la denominac¡ón las

condic¡ones de trabaio contrarias a la dignidad de la peÍsona.
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El Código Pun¡tivo de Alemania de 1991, bajo la denominación de la violación " ¡¿'-1':r-

libertad de trabajo en su Artlculo 168.

Estos países dentro de sus diferentes marcos normativos contempian diferentes delitos

que protegen a los trabaiadores. Actuaim€nte en Gualemala no se regulan ilíc¡tos

penales en mater¡a laboral, a pesar que hace más de cuatro décadas, existían diversas

disposiciones que proteg¡an la libertad del trabajo, el derecho a huelga, delitos de

fraude al salar¡o y otros atentados contra el sistema de seguridad y prev¡s¡ón soc¡al;

normas derogadas como c¡nsecuenc¡a del planleam¡enlo carente de un s¡stema

reforzado de garantias y protección.

En Guatemala ei uso excesivo o indebido de formas inadecuadas en las que se presta

eltrabajo, así como la restr¡cción de derechos a que son sometidos los trabajadores; no

se contemplan como delitos.

En España por ejemplo, existen delitos conlra los derechos de los trabajadores'

normativa inexistente en Guatemala.

4.3.3. Repúbl¡ca de Perú

Bajo las denominaciones de v¡olación de la liberfad de tr¿bajo y delitos contra la

libertad. se encuentran los delitos laborales en el Codigo Penal de El Perú, en los

capítulos Vl¡ y lV respectivamente.
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Este tipo de delitos constituyen una ¡nnovac¡ón legislat¡va rcspecto del antiguo cód¡go - -

Penal peruano de 1924, el cual no regulaba este tipo de delitos; lo cual se considera un

inminente avance al fortalec¡miento de un verdadero respeto de los derechos laborales.

A continuación se descr¡ben algunos de estos ilíc¡tos:

Articulo 168 inc¡so 1 del Código Penal relacionado; "Será reprimido con pena privativa

de libertad... et que obl¡ga a otro med¡ante violencia o amenaza, a realizar cualqu¡era

de los actos sigu¡entes: '1. lntegrar o no un sind¡cato...."

El Artículo 28 de la Carta Fundamental peruana reconoce el libre derecho de

s¡ndicalización. Por consiguiente, el ut¡lizar la violenc¡a o la amenaza, para que alguien

integre o no un s¡nd¡cato, es un acto conculcatorio de un derecho fundamental de la

persona. Dada la tutela constitucional, la ley penal sanciona a qu¡en lo perpetre.

Por otro lado, es ¡nnegable que en Guatemala la Const¡tución Polít¡ca de la República

también en el Artículo 1O'l inciso q) regula el derecho de sind¡calizac¡ón l¡bre de los

trabajadores, garantizando fundamentalmente la l¡bertad de estos; s¡n embargo, el

Cód¡go P{:nal guatemalteco no regula como ¡licito la restr¡cción de este derecho, por lo

que es innegable la desprotecc¡ón penal ex¡stente en Guatemala

Respecto al inciso 2 del Artículo '168 del Código Penal peruano establece: "Será

reprim¡do con pena pr¡vat¡va de libertad... el que obliga a otro mediante v¡olenc¡a o la

62



,;:>.
,' ,t*:'::\

,r_.:ra^":jl

amenaza, a real¡zar cualquiera de los actos siguientes: 2. Prestar trabajo personal s¡n lu\::"t',:)'

correspond¡ente retrjbuc¡ón."

De la misma forma la normat¡va const¡tucional de El Perú en el Artículo 24 regula que:

"El trabajador tiene derecho a una remuneración equitativa y suficienle, que prccure,

para él y su famil¡a, el bienestar material y esp¡ritual."

También establece: "Que las rémuneraciones min¡mas se regulan por el Estado con

particípac¡ón de las organizaciones representativas de los trabaiadores y de los

empleadores; es dec¡r que el acto de la autoridad sea reflejo del consenso o, cuando

menos, de los compromisos de dichas ent¡dades representativas."

El Artículo 23 de la misma Carta Magna, regula en su cuarto párrafo que: "... Nad¡e está

obl¡gado a prestar trabajo sin retribución o sin su l¡bre consentim¡ento."

Al ser la retr¡bución o salario consustancial a la actividad laboral, el trabajador puede

renunc¡ar a aquélla por motivos personales que emerjan de su prop¡a considerac¡ón de

las c¡aas, pero nadie puede ser obligado a prestar trabajo s¡n remuneración.

Aquí es donde se debe tener precaución de que esta renuncia al salario sea voluntaria

y no forzosa por la necesidad de garantizar la continu¡dad deltrabajo.
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En este sent¡do, el Artículo 102 de la Constitución Política de la Repúbl¡ca de ---

Guatemala en el inciso b) regula que: 'Todo trabaio será equitativamente

remunerado..."; como puede observarse const¡tuc¡onalmente se garant¡za el derecho

del trabajador de recib¡r una retr¡buc¡ón como contraprestac¡ón del trabajo realizado; es

por lo tanto, indebida la conducta del empleador al no hacer efectivo el pago del salario

al trabajador, porque la func¡ón pr¡nc¡pal del salario es garanl¡zar la manutención de la

persona y por ende de la familia.

Se puede considerar que el incumplimiento del pago del salar¡o equivaldría a una

omisión ¡ndirecta de las obligaciones al¡mentarias; lo que de alguna manera afecta la

v¡da de las personas y trae como consecuenc¡a que no se goce de buena salud, y que

el desempeño en el trabajo sea menos eficiente

El Articulo 168 del Código Penal peruano, fue reformado de acuerdo al Decreto

Legislativo No. 857 del cuatro de octubre de 1996, con el s¡guiente texto: "Artículo 168:

Sera repr¡m¡do con pena privativa de libertad no mayor de dos años el que obliga a otro,

mediante violenc¡a o amenaza, a rcal¡zar cualquiera de las conductas siguientes: 1

lntegrar o no un sindicato. 2. Prestar trabajo personal s¡n la correspondiente retfibución.

3. Trabájar sin las condiciones de seguridad e h¡giene ¡ndustriales deteminadas por la

autoridad. La misma pena se aplicará al que incumple las resoluc¡ones consentidas o

ejecutoriadas dictadas por la autor¡dad competente; y al que dism¡nuye o distorsiona la

producción, simula causales para el c¡erre del centro de trabajo o abandona éste para

extingu¡r las rélaciones iaborales."
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En el inciso 3 se ev¡dencia que se trata de proteger al trabajador contra los abusos que -- --

el patrono comela al extralimitarse en sus derechos; protegiendo ¡ncluso el pas¡vo

laboral, ya que para poder abandonar un centro de trabajo el patrono debe just¡ficarlo.

4.4. La realidad guatemalteca

lnnegable resulta que con ocasión de ¡a prestación de servicios se suscitan

circunstancias, que en innumerables ocasiones pueden ser impulables al patrono por el

uso excesivo o indeb¡do de sus derechos; eslas circunstancias pueden ser no sólo por

falta de previs¡ón, sino que pueden ser el resullado de la actitud intencional del

empleador.

En Guatemala, el desempleo es un factor que favorece que se den circunstancias que

en otras legislaciones son cons¡deradas ilicitos penales; en virtud que por la demanda

de empleo exislente los trabajadores se ven obl¡gados a aceptar condic¡ones que en

otras c¡rcunstancias no aceptarían.

No ex¡ste regulación penal que garant¡ce los derechos de los trabajadores, ún¡camenle

se regulan faltas de fabajo que son generalmente sancionadas con multas; las cuales

cas¡ siempre son hechas efectivas por el patrono; un ejemplo de ello es el

incumplimiento del pago del salario mín¡mo, el cual es sancionado con una multa de

entre tres y doce salarios min¡mos; pero en un centro de trabajo donde son muchos los

trabajadores, hasta resulla más benef¡c¡oso pa€ el empleador hacer efecliva la mulia
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que hacer los ajustes correspondientes; esto se da con mucha frecuencia por la falta de

superv¡sión adecuada por las ¡nstanc¡as correspondientes, lo cual justifican por la falta

de ¡nspectores que cumplan con talfunción.

Por lo expuesto, necesar¡o resulta resaltar la ¡mportancia qué se tomen en

consideración las iniciat¡vas que se plantean en materia penal laboral; precisamente

para evitar circunstanc¡as que se lamenten en el futuro.

4.5. Análisis del Cód¡go de Trabajo y del Código Pénal

4"5-1. Código de Trabajo

Dentro de los aspectos más importantes a considerar, se encuentran ios siguientes:

A. El Código de Trabajo cuya vigencia in¡cia en m¡l novecientos cuarenta y siete y que

fue sustituido posteriormente durante los años sesenla; fue un notable avance en la

leg¡slac¡ón guatemalteca, pues se logró legislar sobre materia de trabajo y previsión

social. Actualmente el Decreto '1441 .egula sanc¡ones a partir del Artículo 269 que

regula: "Son faltas de trabajo y previsión soc¡al las infracciones o violaciones por

acción u om¡sión que se cometan contra las disposic¡ones de este Cód¡go o de las

demás leyes de trabajo o previsión social, si están penadas con multa.
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Vencido el plazo sin que se hub¡ere hecho efectiva la sanción, para

cobro, a sol¡citud de parte, se seguirá el proced¡miento que señalan

426 a1428 ¡nclusive, de este Código."
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hacer efectivo el

los Artículos del

En los Artículos relacionados, el código de Trabajo regula sanciones a ¡mponer en el

caso de violentarse las garantías de los derechos de los trabajadores; estas

sanciones generalmente afectan la economía del patrono, las que en su mayoría son

rcsueltas al hacer efectivas las multas respectivas; s¡n embargo' no éxisten

sanciones de carácter personal coercitivas que reduzcan los abusos que el patrono

pueda cometer en contra de los trabajadores

A pesar de que no existen ilíc¡tos penales en la leg¡slac¡ón guatemalteca' sí ex¡sten

claramente violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores' y por ende

de los bienes jurídicos tutelados por el Estado en mater¡a de trabajo; esto

principalmente, sucede en elagro, en la industria, en la construcción, en el área rural,

etc., en donde existe un riesgo latente de afectar los derechos de los traba.,adores

B. El Artículo 270 del Código de Trabajo est¡pula: "Son correcciones d¡sciplinarias'

aunque estén penadas con multa, todas aquéllas que las autoridades judiciales de

trabajo impongan a las partes, a los abogados o asesores de éstas, a los m¡embros

de los Tr¡bunales de Trabajo y Prev¡sión Soc¡al, a los trabajadores al serv¡c¡o de

estos últ¡mos, y, en general, a las peBonas que desobedezcan sus mandatos con

mot¡vo de la tram¡tación de un juic¡o o de una conciliación."
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Como se evidenc¡a, la definic¡ón que el Cód¡go de Trabajo ¡ntroduce en el Art¡culo \""!'

27O naculla a las autor¡dades judiciales a imponer correcciones disciplinarias; s¡n

embargo. éstas generalmente son sanciones económicas.

c. En el Articulo 271 se establecen una seíie de reglas que deben considerarse al

momento de imponer una sanción administrativa; de éstas se resalta que éxiste un

plazo de seis meses de prescripción de la acción, pero se deben tomar en

consideración aspectos como las circunstanc¡as económicas, los med¡os de

subs¡stencia del sancionado, así como los antecedentes y condiciones personales de

éste, el mal causado; pero fundamentalmente ¡ndica este Artículo la exposición al

peligro, lo cual ev¡dencia que el legislador cons¡deró que éste factor es dable en la

prestación del servicio.

Est¡pula además el Artículo 271 la reincjdencia, incrementando Ia mulla en un

cincuenta por ciento cuando ésta se dé. "No se considera re¡ncidenc¡a s¡ ha

transcurrido un año entre la fecha en que se hizo efect¡va la multa ¡mpuesta y la

fecha de comisión de la nueva falta".

Otro aspecto importante es que el patrono debe ser tenido como parte en el proceso.

D. E¡ Artículo 272 del Cód¡go de Trabajo establece: "Sin perjuicio de que por la

naturaleza del hecho cometido o de la om¡s¡ón en que se haya incurrido, los
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tribunales comunes pueden imponer penas distintas, las faltas de trabajo o previsiÑ!, j '

social se deben sancionar así:

a. Cuando la resoluc¡ón esté firme y se imponga al patrono la obl¡gación de pagar a los

trabajadores, salarios, ¡ndemnizaciones y demás prestac¡ones laborales, y éste no le

d¡ere cumpl¡miento a dicha resoluc¡ón dentro del plazo que se haya fúado, será

sanc¡onado con la impos¡c¡ón de una multa entre seis y dieciocho salarios mínimos

mensuales vigentes para las actividades no agrícolas.

b. Toda violación a una disposic¡ón prohib¡tiva dará lugar a la imposic¡ón de una multa

entre tres y catorce salarios mínimos mensuales vigentes para las actividades no

agrícolas.

Toda violac¡ón a una disposición preceptiva del título tercero de este Código, u otra

ley o disposición de trabajo y previsión social referente a salarios, jornadas o

descanso que haga algún patrono, dará lugar a la ¡mpos¡ción de una multa entre tres

y doce salar¡os mínimos mensuales en v¡gor para las actividades no agr¡colas;

d. Las violac¡ones a las d¡sposiciones preceptivas del título quinto de este Cód¡go, u

otra ley o d¡spos¡c¡ón de trabajo y previsión social referente a la higiene y seguridad

en el trabajo que haga algún patrono, da lugar a la imposición de una multa entre

seis y catorce salarios mínimos mensuales en vigor para las act¡v¡dades no agrícolas;
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e. La vio¡ac¡ón a las d¡spos¡c¡ones precept¡vas del titulo sépt¡mo de este Código, u otra 
\i:lll:.t:' I

ley de trabajo y previsión social referente a huelga o paro, da lugar a la imposición de

una multa enlre dos y diez salarios mín¡mos mensuales, s¡ se trata de patronos; y de

uno a cinco salar¡os mín¡mos mensuales si se trata de trabajadores, vigentes en

amboi casos, para las act¡vidades no agricolas;

f. Las vjclaciones a las disposiciones de los artículos 61,87 y 281 inciso m) de este

Códigc dan lugar a Ia ap¡icación de las multas establec¡das en el inc¡so anterior,

según se lrate de palronos o trabajadores;

g. Toda \iolación a cualquier dispos¡ción preceptiva de este Código, no prevista por los

incisos anter¡ores, u otra ley o d¡sposic¡ón de trabajo y previs¡ón social, da lugar a la

imposición de una mulla entre dos y nueve salarios mínimos mensuales, si se trata

de pat.'onos, y de diez a veinte salaios mín¡mos diar¡os, si se trata de trabajadores,

vigenbs en ambos casos para las actividades no agrícolas, péro en todo caso, es

necesario que la lnspección General de Trabajo aperciba previamente y por escrito

a quiÉ¡n ha cometido por pr¡mera vez la respectiva infracc¡ón y luego, si hay

desobed¡encia de parte del culpable o si por otro mot¡vo se constata que no ha

surtido efecto el apercib¡miento dentro del plazo que para el efecto ha de fijarse,

dicha lnspección debe ¡n¡c¡ar la acción admin¡strat¡va para la apl¡cación de la sanción

que corresponda". (sic)
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Este Artículo fue reformado por el Artículo 17 del

como fue descrito con antelac¡ón: en el m¡smo se ¡ndican las multas que deben

imponerse a los infractores de las d¡spos¡ciones contenidas en los diferentes titulos del

código de Trabajoi pero se debe tomar en cuenta que para ¡niciar la aplicación de la

sanción adm¡n¡strat¡va el órgano competente previamente ha de verificar

aperc¡b¡m¡entos al infractor de la norma.

Las multas establecidas en el Artículo transcrito son para las dos partes de la relac¡ón

laboral: por lo que patronos y trabajadores pueden ser acreedores de las mismas; se

observa que cuando los infractores son los trabajadores la multa es más baja que para

los patronos, con lo que se ev¡dencia la tutela que el legislador le dio al trabajador

dentro de esta norma.

E. El Código de Trabajo v¡gente en Guatemala establece en el Artículo 61 las

obligaciones de los patronos; las cuales en muchas ocasiones no son cumplidas en

su totalidad, debido a que las mismas ¡mplican una invers¡ón de tipo económico; y

en el Articulo 62 del mismo cuerpo legal se encuentran las prohibiciones para los

patronos; Ias cuales en su mayoria tratan de evitar que el patrono restrinja la

libertad del trabajador; por ejemplo, le está prohibido al patrono obl¡gar o intentar

obligar a los trabajadores a que se retiren de algún sindicato al que pertenezcan;

sin embargo, como se evidenció, el patrono al restringir de esta manera la libertad

del trabajador únicamente es sanc¡onado con una multa.
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4.5.2. Código Penal

Respecto al Cód¡go Penal, no se puede señalar que ex¡stan ¡lícitos penales que

garanticen al trabajador que pueda desempeñar su función sin que sus derechos se

v¡olenten; únicamente el Artículo 156 Bis que fue adicionado por el Artículo 25 del

Decreto 9-2009 establece: "Quien emplee a personas menores de edad en activ¡dades

laborales lesivas y pel¡grosas que menoscaben su salud, seguridad, ¡ntegridad y

dignidad, será sancionado con prisión de dos a cuatro años y multa de veinte m¡l a cien

mil quetzales"; este delito de empleo de personas menores de edad; en act¡vidades

Iaborales les¡vas a su ¡ntegridad y dignidad trata de proteger a los menores de edad, su

redacc¡ón es afortunada pues es un pequeño avance para lograr el mejoramiento de la

legislación penal laboral en Guatemala.

Como se puede ver sólo existe este Artículo que sanciona a los patronos conlra los

abusos que con ocasión del trabajo puedan presenlarse; sin embargo, la redacción del

m¡smo es desafortunada, en virtud de que el sujeto pasivo de¡ ilícito penal únicamente

son las personas menores de edad; no obstante ex¡st¡r personas que no forman parte

de este seleccionado grupo, pero que son demasiado vulnerab¡es; como por ejemplo,

las personas de la tercera edad o las mujeres, especialmente si se encuentran en

estado de gravidez.

S¡guiendo con el derecho penal es ¡mportante señalar lo que establece el Artículo I del

Cód¡go Penal: "Nadie podrá ser penado por hechos que no estén expresamente
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calificados como delitos o faltas, por ley anter¡or a su perpetrac¡ón, n¡ se impondrán

otras penas que no sean las previamente establecidas en la ley". La falta de ¡lic¡tos

penales laborales en la legislación guatemalteca hace evidenle que no se puede

sancionar con prisión una conducta que sea reprochable; en virtud de este principio y

para garantizar que el Estado no cometa arbitrariedades en la apl¡cación de la justicia.

El hecho de que en diversas legislac¡ones extranjeras sí ex¡ste regulación en materia de

ilícitos penales labora¡es; evidenc¡a Ia protección que en materia penal reciben los

trabajadores en dichas leg¡slaciones. Caso contrario sucede en Guatemala, donde no

están regulados del¡tos en materia laboral; tal como se evidenc¡ó, al hacer el anál¡s¡s del

Código de Trabaio y del Código Penal, de allí que en la real¡dad guatema¡teca se

establezca la desprotección que en materia penal laboral ex¡ste, en v¡rtud de que en el

Código de Trabajo ún¡camente hay reguladas faltas cuyas sanciones son multas, y en

el Código Penal sólo existe un delito.
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CAPíTULO V

5. Necesidad de que

Penal

se regule como delito el abuso del patrono en el Cód¡go

5.1. Aspectos considerativos

El trabajo constituye un med¡o para agenc¡arse de fondos que Ie permitan a la persona

sat¡sfacer sus neces¡dades; por lo que todo individuo t¡ene derecho al mismo.

Asimismo, en una relac¡ón laboral confluyen dos partes, por un lado la parte trabajadora

y por el otro los empleadores, siendo ambas indispensables para que el andamiaie de

la economía sea eficiente.

También se debe ;nd¡car que por su prop¡a naturaleza, el derecho del trabajo es de

observancia obligatoria tanto para patronos como para trabajadores en virtud de su

naturaleza imperat¡va. De acuerdo a lo anter¡or, el sistema laboral guatemalleco

comprcnde un rég¡men coactivo en donde se establecen faltas y sanciones en el orden

adm¡nistrativo para los infractores de la normat¡va establec¡da en el Cód¡go de Trabajo;

desarrollando en este sistema una importante función el M¡nister¡o de Trabajo y

Previs¡ón Social, a través de sus diferentes dependenc¡as, espec¡almente de Ia

lnspecc¡ón General de TÍabajo.
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Hac¡endo alusión al carácter imperat¡vo de las normas laborales, éste se puede ---'

evidenciar a partir de normas que seña¡an jrrenunciabilidad por parte de los

trabajadores a sus propios derechos. Las garantías mín¡mas comprenden entonces no

sólo las consignadas en la Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, sino

también en el Cód¡go de Trabajo y demás leyes de carácter laboral.

Debido a la desprotecc¡ón penal que en materia laboral se da en Ia actualidad, surge la

necesidad de preservar el orden, garantizar el derecho del kabajador y procurar la

efect¡va tutela de las relaciones de trabajo; a través de los principios del derecho penal

y del derecho laboral, que conformen un sistema de normas penales de trabajo; pero

que no se han abordado con ampl¡tud en el caso específico de Guatemala, el cual sí

existe en otras leg¡slaciones.

5.2, Delitos en mateda laboral

En Guatemala, no se han abordado con énfasis los delitos que se pueden cometer en

contra de los traba.iadores, y mucho menos se encuentran regulados en el Código

Penal; por lo que las autoridades de trabajo tienen que abordar el tema con ser¡edad y

presentar al Congreso de la Repúbl¡ca las in¡c¡at¡vas correspond¡entes.

Lo que se pretende con la creac¡ón de un delito es brindarle protección al b¡en que se

tutela; en este caso darle protección a los trabajadores, una protección penal para

garantizar la seguridad e hig¡ene en eltrabajo y las condiciones mínimas de trabajo; así

'16



. i ,---.

i :: iil¡n¿ 1_

':"--i'l\..... .,,.,
como evitar el abuso del patrono, entendido éste como el exceso o uso ¡ndebido, er '- 'tt-

este caso de los derechos del empleador'

Para abordar el presente tema es necesario hacer alusión al principio propio del

derecho penal de intervención mínimai que indica que el Estado únicamente puede

casl¡gar áquellas conductas que sean insoportables para la convivenc¡a en soc¡edad y

que lesionan bienes juríd¡cos de tal ¡mportanc¡a que su violación Iesultaria sumamente

perjudic¡al; es decir, que son seleccionados cuidadosamente los bienes jurídicos que se

tutelan penalmente, evitando con ello que se violen los derechos constitucionales

inherentes a cada persona; en el caso de los trabajadores los factores alud¡dos en el

párrafo anterior son detem¡nanles para que se ga€nticen sus derechos; ya gue de

manera d¡recta, estos factores, están relac¡onados con los bienes jurídicos protegidos

por el ordenam¡ento penal; como lo son la vida, la integridad de la persona, la libertad y

la seguridad de la persona, la salud y la economía.

Como se ev¡dencia, en Guatemala la protección penal en mater¡a laboral es

prácticamente nula; situación d¡stinta sucede en el plano internac¡onal, donde el

derecho penal laboral se ha consolidado, en v¡rtud de que los diferentes marcos

normativos en este ámb¡to establecen una sede de ilíc¡tos que pueden ser cometidos

por los patronos con ocasión del habajo y en donde el fabajador resulta ser el sujeto

pasivo del ilíc¡to penal laboral. Dentro de los b¡enes juríd¡cos tutelados y los delitos que

comprenden se pueden mencionar los siguientes:
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a) Del¡tos contra Ia libertad y seguridad en el trabajo. Este bien jurid¡co tutelado

garantizado con ilíc¡tos como imposic¡ón de condiciones ¡legales, tráfco ilegal

mano de obra, ¡nmigración fraudulenta.

b) Delitos contra la salud y seguridad de los trabajadores. Control y responsabilidad en

el ámblito de la salud e higiene en el trabajo. El deber de seguridad en el trabajo del

empresario y otros sujetos, responsab¡l¡dad administrativa y penal. Los del¡tos contra

la seguridad en eltrabajo. Hom¡cidio imprudente y lesiones ¡mprudentes.

c) Delitos contra los derechos colectivos deltrabajador. Delito contra el derecho sind¡cal

y el derecho de huelga. El cierre patronal. Las coacciones laborales.

d) Otros delitos v¡nculados a la relación laboral. Delitos contra el sistema de seguridad

soc¡al. Del¡to de d¡scr¡minación laboral. Acoso sexual en eltrabajo. Acoso moral en el

trabajo Revelación de secretos.

Como se puede ver, ex¡sten ¡lícitos graves que pueden ocas¡onaBe en contra de los

trabaiado¡es, y que para el caso de Guatemala, las circunstancias son mucho más

graves, en virtud de que en el Cód¡go de Trabajo ún¡camente se establecen faltas, las

que son sanc¡onadas con multas. Ex¡ste diferencia entre faltas y delitos, entre faltas de

carácter administrativo y faltas de carácter penal, situac¡ón que se evidencia en el

Cód¡go de Trabajo y en el Cód¡go Penal; es por ello que las faltas se consideran

insuf¡cientes para la gravedad de los hechos ocas¡onados en contra de los trabajadores;
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sobre todo cuando se ocasionan graves perju¡cios que en ocas¡ones son irreparables\:::1,:-Jl

afectandcr la vida o integr¡dad del trabaiador, por mencionar un bien iurídico; sobre todo

cuando estos son ocasionados por negligencia o imprudencia por parte del empleador;

por lo que procedente resulta que se regulen como delitos determinadas conductas, las

que se establecerán posteriormente; s¡n embargo, prelim¡narmente pueden observase

las siguientes c¡rcunstancias:

a) Se pueden diferenc¡ar las fa¡tas de los delitos, por la gravedad de las infracc¡ones de

carácler penal que se cometen; y en el caso de las faltas, se consideran como tales

aquellos actos ilícitos penales que lesionan generalmente derechos personales,

patrimoniales y soc¡ales, pero que por su ¡ntens¡dad no constituyen del¡tos. Si bien es

cierto r:x¡ste gran ident¡dad entre los del¡tos y las faltas, la d¡ferencia se da en la

menor intensidad criminosa de las faltas, es por ello que en ei derecho de trabajo

deben ser clas¡ficadas las conductas por su ¡ntensidad criminosa; es dec¡r, las que

afecten levemente los intereses de los trabaiadores deben considerarse faltas,

m¡entras que las que los perjudican gravemente deben considerarse como delitos.

b) Cuando se hab¡a de delitos se ofenden condic¡ones permanentes, primarias o

fundamentales de la existencia y de la convivencia de los seres humanos; en el caso

de las faltas ún¡camente se encuentran en oposición con las condiciones secundar¡as

y complementar¡as de la ex¡stencia civil.
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A las faltas se les cons¡dera como simples injustos menores en relación con los\'-'l'"'-'

del¡tos; no hay entre ambas diferencias cualitativas, pues sus elementos son

exactamente ¡guales; pero a las faltas conciernen sanciones más leves, y las m¡smas

están referidas a vulnerac¡ón de bienes jurid¡cos de menor ¡ntensidad; es el caso de

tratarlas distintamente en función de la simple diferenc¡a cuantitativa que ex¡ste entre

ellos. De modo tal que el criterio d¡ferenciador entre delito y falta se sustenta en un

cr¡ter¡o puramente cuantitativo; pero que tiene en cuenta la gravedad de la infracción

y la sanción que se apl¡cará.

5.3. Los del¡tos laborales y la Organización lnternac¡onal del Trabajo

La Organización lnternacional del Trabajo es un alto organismo creado por la

Organ¡zac¡ón de las Naciones Unidas, como una sección autónoma; convirt¡éndose con

posterior¡dad en el pr¡mer organismo especial¡zado, con el propós¡to de br¡ndarle

atención a los conflictos de carácter laboral que surgen con ocasión del trabajo, y

tamb¡én mejorar las condiciones en que el trabajo se presta.

La Organización lnternacional del Trabajo fue fundada en 1920, su sede centra¡ radica

en Ginebra, Suiza; más de un centenar y medio de paises son miembros de este

organismo.

A través de directrices la Organizac¡ón lnternacional del Trabajo ¡ntenta promover un

trato ¡gual¡tar¡o a los trabajadores, proteger la libertad de asociación, y en general velar
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por los intereses de los traba.tadores; as¡m¡smo, consiata que los acuerdos rat¡ficados-'"-

por los pr:líses m¡embros sean ¡ncorporados a las leYes nacionales propias de cada país

y llevadas a la práctica; el incumpl¡miento de las m¡smas, da lugar a que Ia parte cuyos

derechos hayan s¡do violentados presente sus respectivas quejas ante este alto

organismo. Dentro de sus funciones además está bdndarle asesoria técnica a los

países miembros

lnnumerables son los conven¡os que han s¡do aprobados en este organismo, dentro de

ellos se pueden menc¡onar ios s¡gu¡entes:

a) El Convenio 87 sobre la Libertad Sindical y la Protección del Derecho de

S¡ndicalización, este Convenio fue creado en 1948, en la c¡udad de San Francisco

b) Conven¡o 122 sobre la Política de Empleo, de 1964; tiene el propós¡to de fomentar

proqramas que perm¡tan lograr el pleno empleo y la elevac¡ón del n¡vel de vida, así

como la lucha contra él desempleo y la garantía de un salario vital, adecuado a las

neces¡dades del trabajador.

c) Convenio 155 sobre la seguridad y la Salud de los Trabajadores, de 1981, el cual en

la Parte lV resalta algunos aspectos ¡mportantes: 'Acción a Nivel de Empresa.

Artícu¡o '16. 1. Deberá exig¡rse a los empleadores que, en la medida en que sea

razonable y fact¡ble, garant¡cen que los lugares de trabajo, la maquinar¡a, el equ¡po y

las operaciones y procesos que estén bajo su mntrol son seguros y no entrañan
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riesgo alguno para la seguridad y la salud de los trabajadores.2. Deberá exigirse )ILt

los empleados que, en la medida en que sea razonable y factible, garanticen que los

agentes y las sustancias, químicos, físicos y biológ¡cos que estén bajo su control no

entrañen riesgos para la salud cuando se toman medidas de protecc¡ón adecuadas.

3. Cuando sea necesar¡o, los empleadores deberán sumin¡strar ropas y equipos de

protección apropiados a fn de preven¡r, en la medida en que sea razonable y fact¡ble,

los riesgos de accidentes o de efectos perjud¡ciales para la salud". En este Artículo

se ev¡denc¡a el pr¡nc¡pio de prevenc¡ón que se ha tratado de resaltar en el presente

trabajo.

La Organ¡zación lnternacional del Trabajo a través de conven¡os da a los Estados parte

las directrices para que se respeten los derechos de los trabajadores; estos a su vez

por med¡o de sus leyes internas deben promover e¡ cumplim¡ento de estas

d¡sposiciones, por Io que la creación de los del¡tos laborales en un momento dado

tienen como fuente las disposiciones emanadas de este alto organ¡smo; esto como

consecuenc¡a de la obligación que tienen los Estados partes de darle cumplimiento a

los convenios que han ratificado.

5.4. Bases para su ¡nclusión

A pesar que se han establec¡do una ser¡e de ¡licitos penales en el orden laboral, que se

encuentran v¡gentes en algunas leg¡slaciones extranjeras; se hace ¡ndispensable que

se establezcan aquellas conductas penalmente relevantes que puedan lesionar los
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derechos de los trabajadores; que emanan prec¡samente de las relaciones que regula el

Código de Trabajo guatemalteco; y específ¡camente del abuso que pueda originarse por

el patrono hacia el trabajador; por lo que es importante que se tomen en considerac¡ón

algunos aspectos a señalar.

a. En primer lugar, es importante señalar que el incumplimiento de las normas de

trabaio pueden generar tamb¡én la comisión de actos delictuosos.

b. Las normas que ¡ntegran el derecho penal del trabajo aún no forman dentro del

sistema guatemalteco una un¡dad o b¡en un Cód¡go Penaldel Trabajo.

c. Los delitos laborales están c¡rcunscr¡tos a la esfera del de.echo de trabajo y a la

lucha de clases que esl¡mula las act¡vidades entre el capital y el trabajo dentro del

fenómeno de la producción.

d. A d¡ferencia de la codif¡cación penal, cuyos tipos se encuentran defin¡dos con líneas

contundentes y concretas, Ias legislaciones no han podido precisar en muchog

aspectos los t¡pos penales del trabajo. Por el carácter especial del derecho del

trabajo, se ¡nfiere claramente que los del¡tos laborales son lambién delitos espec¡ales

denlro de la connotac¡ón que Ies confiere la doctr¡na general.

e. El abuso del patrono en aquellas conduclas que sean soc¡almente insoportables,

deben ser tip¡ficadas y sanc¡onadas; ya que el mismo constituye un exceso o uso
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indeb¡do de algo; lo que fundamenta el patrono no debe exceder de sus facultades,

haciendo uso indeb¡do de los derechos que le son propios, esto contribu¡ría a

reforzar la defensa de los derechos de los trabajadores.

f. Lo expuesto resalta la problemática existente, por lo que se propone que se regulen

como delitos, ¡as siguientes conductas: a) Fraude al salario, b) equiparación alfraude

por man¡pulac¡ón de empleos o salar¡os, c) la prestación forzada de servicios sin

retribución, d) la imposición y mantenim¡ento de condic¡ones de trabajo o de

segurjdad social ilegales; en otras legislac¡ones se denom¡na imposición mal¡ciosa de

los trabajadores de condiciones perjudic¡ales, e) tráfico ¡legal de mano de obra, o el

reclutam¡ento de personas ofreciéndoles cond¡ciones o empleos falsos, 0

m¡graciones ¡legales.

Algunos delitos que deben cons¡derarse dentro de la legislación guatemalteca son los

siguientes:

a. El delito contra la l¡bertad sindical y el derecho de huelga, pues se trata de del¡tos

relac¡onados con el derecho colectivo; es ¡mportante destacar que este aspedo se

ref¡ere a la restr¡cción o limitac¡ón que pueda realizar el patrono sobÍe el derecho del

trabajador.

b. El delito contra la segur¡dad y la salud en el trabajo, que liene relac¡ón con la

segur¡dad y la previs¡ón social; lo que se pretende es ev¡tar que con las conductas
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negligentes del patrono se provoquen accidentes en el trabajo mmo se evidenció

con anlerioridad.

El delito de privac¡ón mal¡ciosa de derechos en caso de crisis de empresas, este es

un delito muy común y sucede frecuentemente en el caso de las maqu¡las cuando los

patronos extranjeros se van s¡n previo aviso y dejan a los trabajadores sin el pago dé

sus salar¡os y prestac¡ones, es un tipo de alzamiento de los pasivos laborales. De

¡gual manera sucede en el caso de que la empresa, a conveniencia se déclara en

qu¡ebra no cumpl¡éndose med¡das de protección espec¡al en el caso del trabajador,

especialmente respecto del pasivo laboral.

d. Otro supuesto ¡mportante a considerar dentro de este delito, sería que el patrono no

h¡ciera efect¡vo el pago del salar¡o mínimo y las prestaciones laboralés establec¡das

en la leg¡slación.

e. El delito de simulac¡ón de contrato, pues en la realidad resulta de que se le hace

creer al trabajador que ha suscrito determ¡nado contrato de trabajo con algún

patrono; pero éste efectivamente se real¡za con otro palrono, a manera de confundir

al trabajador y que éste en determ¡nado momento no reclame sus prestaciones

laborales porque no conoce a su patrono.
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f. El delito de sustitución de empresa, de igual maneraqueenel supuesto anterior, esto'11 'j-'

se suscita cuando se da la sustituc¡ón patronal y se realizan actos en perjuicio de los

trabajadores.

g. El del¡to de retención de salar¡os y prestaciones laborales, esto en base a la

obl¡gac¡ón alimentaria que generalmente tiene ellrabajador; en virtud que en muchas

ocasiones el patrono no hace efectivo el salario al trabajador dentro del plazo

conven¡do; esto coadyuva a que se vean afectados bienes juríd¡camente tutelados en

el ordenamiento penal como lo son la vida y la salud; este delito, considerado

después de hacer el requerim¡ento correspondiente de pago.

La protecc¡ón pénal frente al abuso del patrono y la necesidád de su regulación

constituye un tema de actualidad en mater¡a laboral; sobre todo por la necesidad de

eslablecer que en Guatemala la legislación penal laboral es nula, y que como

consecuenc¡a de ello se dan arb¡trariedades patronales constitul¡vas de delitos, las

cuales lesionan b¡enes jurídicos que ya son tutelados por el Estado; además, eslas

conductas no son sancionadas, deb¡do a que en el Código de Trabajo sólo existen

faltas sanc¡onadas con multas; siendo que constituyen tamb¡én una violación a

principios penales generales.

La ¡mportancia del tema radica en dar a conocer la realidad de Guatemala en cuanto a

los abusos que pueden cometer los patronos; asimismo proponer algunos factores que

contribuyan a garant¡zar los derechos de los trabajadores, para que en un futuro el
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Congreso de la República de Guatemala pueda leg¡slar sobre esta materia; y aquellas

violaciones a los derechos de los trabajadores no queden impunes o las sanc¡ones a

que sean acreedores los lransgÍesores sean proporcionales al daño ocasionado al bien

jurídico tutelado
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l. Exislen normas laboraies de orden nacionai e ¡hemacional que los trabajadores

desconocen y por lo mismo no ias hacen valer ante el palrono especialmente

aquéllas que se refieren a nomas de seguridad e higiene.

2. Debido a que no se real¡za continuam€nte la supervisión por parte de la lnspección

General de Trabajo no se garantizan jos derechos mínimos de ios trabajadores los

cuales son violentados con frecuencia.

3. Algunas conducias de ios empieadores iesionan bjenes iurídicos tutelados' como el

caso del lrabajo y los derechos fundamentaies de ios üabajadores; sin embargo, en

la leg¡slación nacional no se encuentran reguladas como delitos.

4. Los abusos cometidos por los empieadores, sobrepasan las ¡nfracciones

admin¡strativas que se regu¡an en las leyes ordinarias; convirtiéndose en algunos

casos en ilicitos penales no tipificados ni en lo laboral ni en lo penal.
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RECOMENDACIONES

1. El M¡nis¡er¡o de Trabajo y Pr€visión Social, d€be intervenir en forma dir€cta

efect¡va, capac¡tando, orientando y dando a conocer la normativa laboral nac¡onal

¡nternacional en beneficio de los trabajadores.

2. Por medio de la lnspección General de Trabajo, se deben propiciar polít¡cas de

v¡gilancia y superv¡s¡ón constante, en cuanto al cumplimiento de las normas

laborales que son minimas e ¡rrenunciab¡es para el sector laboral.

3. En vista de Ia desprotecc¡ón penal de que son objeio los irabajadores y de existir

conductas ilícitas hac¡a ellos, que deben regularse penalmente; éstas deben

sancionarse con penas de multa y pr¡sión por medio de los Órganos Jurisdiccionales

com petentes.

4. A través del Congreso de la República de Guatemala, se deben crear normas

prohibitivas en materia penal laboral que conlleven una sanción efectiva y

proporc¡onal al daño causado por el transgresor.

v
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ANEXO



Trabajo de campo:

El trabajo de campo cons¡st¡ó en la real¡zación de diez preguntas a trabajadores que

acud¡eron a la lnspección General de Trabajo a denunciar a sus patronos poÍ diferentes

motivos A continuac¡én se presentan los resultados

CUADRO 1

PREGUNTA: ¿CREE USTED OUE EN EL ÁMBITO LABORAL SE PUEDEN COMETER

fLtctros?

RESPUESTA CANTIDAD

SI 20

NO 0

TOTAL 20

Fuente: lnvestigación de campo, marzo de 2010.

De acuerdo con la respuesta em¡tida, es evidente que en la real¡dad los trabajadores

perciben que existen delitos que pueden ser cometidos por los empleadores; es decir,

conductas que lesionan los intereses de los trabajadores y que el Estado a través de la

regulación de ¡os m¡smos t¡ene la obligación de prevenir.
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CUADRO 2

PREGUNTA: ¿SABE Si SE REGULAN LOS DELITOS LABOMLES EN LA

LEGISLACIÓN GUATEMALTECA?

Fuente; lnvest¡gación de campo, mar¿o de 2010.

De conform¡dad con las respuestas, se puede determinar que la mayoria de

trabajadores desconoce que ex¡stan ilíc¡tos penales de carácter laboral que se regulen

en el ámbito del derecho guatemalteco; sin embargo, es latente el sent¡miento de que

ex¡sten conductas lesivas hac¡a los derechos de los trabajadores que pueden ser

constitufivas de delitos y que el Estado no se ha preocupado por regularlas.

RESPUESTA CANTIDAD

st 0

NO 20

TOTAL 20
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PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE LOS ABUSOS EN CONTRA DE LOS

TRABAJADORES ES FRECUENTE?

RESPUESTA CANTIDAD

SI 20

NO 0

TOTAL 20

Fuente: lnvestigaciófl de campo, marzo de 2010.

La respuesta anterior evidencia que ex¡ste abuso de pañe del empleador hac¡a los

trabajadores; los cuales en muchos casos indicaron que no denuncian esta conducta del

patrono por temor a represalias y porque t¡enen nec€sidad de un trabajo que les brinde

estab¡lidad y un salar¡o seguro para la manutención de sus famil¡as. Además, consideran

que la s¡tuac¡ón de desempleo que existe en e¡ país es otro factor que contribuye a

evitar que las denuncias sean ¡nterpuestas ante los órganos correspondient$.

Dentro de los abusos más frecuentes mencionaron la falta de pago del salario mín¡mo,

de algunas de las prestaciones laborales, despidos iniust¡ficados, falta de cumplimiento

de las normas en mater¡a de trabajo y previs¡ón social, éntre otras.
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PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE LA INTERVENCIÓN DE LA INSPECCIÓN GENERAL

DE TRABAJO ES EFECTIVA PARA CONTMRESTAR LOS ABUSOS EN CONTRA DE

LOS TRABAJADORES?

Fuente: lnvest¡gación de campo, marzo de 2010.

Los entrevistados manifestaron, en su mayoría, gue no es efectiva la ¡ntervención de la

lnspección General de Trabajo del M¡nisterio de Trabajo y Previsión Social; porque es

una ent¡dad de carácter admin¡strat¡vo, por un lado, y por el otro, no se realizan con la

suficiente frecuencia las visitas domiciliarias a los cenlros de trabajo, para supervisa[ el

cumpl¡miento de las obligaciones laborales de los empleadores; también hic¡eron

referencia a que normalmente se real¡zan conc¡liaciones que en muchos casos

benef¡c¡an únicamente a los patronos, y el trabajador por la necesidad que tiene se ve

obl¡gado a acceder a dichos acuerdos.

RESPUESTA CANTIDAD

sl 02

NO 18

TOTAL 20
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CUADRO 5

PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE EN EL CÓDIGO PENAL SE REGULAN LOS

DELITOS LABORALES?

Fuente: lnvestigación de campo, marzo de 2010.

Los entrev¡stados en su total¡dad consideran que no existen delitos laborales en la

leg¡slac¡ón guatemalGca; añad¡endo que eso constituye prueba que los diferentes

gob¡ernos no se han preocupado por brindarle protección penal a los trabajadores,

est¡mulando un favor¡t¡smo hacia los patronos, que en muchas ocas¡ones son producto

de las políticas de Estado que favorecen a un grupo minor¡tario de la sociedad

guatemalteca.

RESPUESTA CANTIDAD

SI 0

NO 20

TOTAL 20
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PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE EN OTRAS LEGISLACIONES Sl SE REGULAN LOS

DELITOS LABORALES?

RESPUESTA CANTIDAD

SI 20

NO 0

TOTAL 20

Fuente; lnvestigación de campo, marzo de 20'10.

El total de entrevistados fueron unánimes en indicar que cons¡deran que en otras

legislac¡ones si se regulan los delitos laborales; sin embargo, en el caso de Guatemala

no es así, lo cual obedece entre otras cosas a los niveles de cultura y de conc¡enc¡a de

las autoridades, y que los gob¡ernos de turno no se han preocupado en darle la

importancia que merece la fuerza laboral del país.
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CUADRO 7

PREGUNTA: ¿CREE QUE LOS iLICITOS PENALES MAS FRECUENTES SON

AQUELLOS QUE ATENTAN CONTRA LA SEGURIDAD Y LA SALUD DE LOS

TMBAJADORES Y AOUELLOS OUE CONSTITUYEN ABUSOS POR PARTE DE LOS

EMPLEADORES?

Fuente: lnvestigación de campo, marzo de 2010.

La mayoría absoluta de ¡os entrevistados ¡nd¡caron que dentro de los ilícitos laborales

más frecuenles se encuentran los relac¡onados con la seguridad y previs¡ón social; por

ello, se producen acc¡dentes de trabajo no estando protegidos espec¡almente los

trabajadores; citando el ejemplo de la construcción, que en la mayoria de casos no son

cubiertos por el seguro soc¡al, y que cuando se susc¡ta una eventualidad, a pesar que no

ha habido una previs¡ón obligada por parte del patrcno de brindarle a Ios trabajadores Ia

seguridad del caso, tienen que ser rem¡tidos a un hospital nacional en donde fácilmente

pueden fallecer.

RESPUESTA CANTIDAD

SI 20

NO 00

TOTAL 20
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cuADRo 8 \;,
PREGUNTA: ¿CONSIDEM OUE EXISTEN EN LA REALIDAD UNA SERIE DE

ILIcIToS LABoRALES QUE DEBIERAN ESTAR REGULADoS EN LA LEGISLACIÓN

GUATEMALTECA?

RESPUESTA CANTIDAD

st 20

NO 0

TOTAL 20

Fuente: lnvestigación de campo, mazo de 2010.

De la pregunta a la que se hace feferencia, se puede determ¡nar que el total de los

entrevislados manifestaron que existen una ser¡e de hechos a los que se ven sometidos

los trabajadores que pueden ser constitutivos de del¡tos, y que de hecho no están

regulados ni tipificados como tales.
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CUADRO 9

PREGUNTA: ¿CREE USTED QUE EL HECHO DE OUE NO SE REGULEN DELITOS

LABORALES, SÓLO BENEFICIA A LOS EMPLEADORES?

Fuente: lnvestigación de campo, marzo de 2010.

La mayoria de los entrev¡stados respondieron que efectivamente el hecho de que no se

regulen conductas que lesionen los derechos de los t¡abajadores, es ún¡camente una

ventaja que el Estado de Guatemala, le brinda al sector de empleadores; y que esta

situación no sólo se observa en el ámb¡to del derecho ind¡vidual del trabajo, s¡no

también en el caso del func¡onam¡ento de sind¡catos.

RESPUESTA CANTIDAD

SI 20

NO 0

TOTAL 20
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CUADRO 1O

PREGUNTA: ¿CONSIDERA QUE ES CONVENIENTE OUE SE CREE EL CÓDIGO

PENAL LABORAL?

Fuente: lnvestigación de campo, marzo de 2010.

Respecto de esta pregunta, todos fueron unánimes en responder que es conveniente

que se regule un Código Penal Laboral; o bien, como señalan unos, lo conven¡ente sería

que se regularan algunos ilícitos laborales en el Cód¡go Penal, tomando en

cons¡deracjón los abusos a que se ven sometidos los trabajadores, considerados

individual o colect¡vamente, ta¡ como sucede en la real¡dad, y que es un hecho notorio;

por lo que en la medida en que el Estado se involucre más en los problemas que afecten

a los trabajadores, en esa misma med¡da, procurará proponer la creación de normas

para br¡ndar esa protecc¡ón penal, ya sea creando un cód¡go específico, o bien,

reformando el Cód¡go Penal.

RESPUESTA CANTIDAD

sl 20

NO 0

TOTAL 20
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