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Elaboración del trabajo titulado: "NECESIDAD DE REGULAR EL DELITO DE
HOMICIDIO Y LESIONES IMPRUDENTES O CULPOSAS EN EL CÓDIGO PENAL EN
RELACIÓN A LOS ACCIDENTES DE TRABAJO'', CON bASE AI ATIíCUIO 32 dEI

Normativo para lá elaboración de Licenciatura en Cienc¡as Julídicas y Sociales y del
Examen General Público, me complace man¡festarle que contiene los requ¡s¡tos
mínimos ex¡g¡dos.

La contribución científ¡ca en el presente informe, la const¡tuye un estudio
profundo acerca de las figuras delictivas que se pueden presentar con ocasión de la
prestación del servicio laboral.

El carácter científico técnico del informe de tes¡s, se encuentra en el contenido
dogmát¡co o doctrinario del m¡smo, producto del análisis de los libros de texto y las
obras tratad¡stas y autores diversos que versan sobre la participación en el delito.

La metodología empleada por el estudiante en el desarrollo de su trabajo, se
basa fundamentalmente en la inducción, la cual le ha servido para conduc¡r sus
aseveraciones más elementales hac¡a la comprobación de la hipótes¡s.

Asimismo se util¡zó el método deductivo, especialmente en la expos¡c¡ón de los
temas, permitiendo de esta manera la estructurac¡ón del trabajo de lo general a lo
particulaf.

Las técnicas de campo se observan principalmente en la abundante c¡ta de
eutores nac¡onales y extranjeros que enr¡quecen el trabajo, especialmente por el
evidente uso de fichas b¡bliogr¡áf¡cas. Esto permite un adecuado abordaje de los
fundamentos doctr¡narios que sustentan al trabajo de investigac¡ón especialmente en lo
referido a la relación de trabajo y los accidentes en el mismo.

As¡mismo la b¡bliografía se ve enriquecida c,on lo mencionado al respecto de los



autores citados.

La redacción de todo eltrabajo es clara y adecuada a la estructura y naturaleza
de estas investigaciones que ex¡ge el nomat¡vo mencionado.

Las conclusiones del autor resultan acertadas, pero es preciso hacer énfasis en
una de ellas, quizá la más emblemát¡ca de todo el fabajo. Esta hace referenc¡a a la
inexistencia de f¡guras delictivas derivadas de hechos ocurridos con ocas¡ón de la
preskción de serv¡c¡os laborales.

En cuanto a sus recomendaciones, se puede af¡mar que la más ¡mportante es
aquella referida a la necesidad de regular t¡guras del¡ct¡vas como las menc¡onadas
anteriormente.

He gu¡ado personalmente al sustentante durante todas las etapas del proceso de
¡nvestigación científica, aplicando los métodos y técnicas apropiadas paÍa resolver la
problemát¡ca mencionada; con lo cual comprueba la h¡pótes¡s planteada conforme a la
proyección c¡entífica de la ¡nvest¡gac¡ón.

El trabajo de tesis en cuestión, reúne los requ¡sitos legales prescr¡tos, .azón pot
la cual, emito DICTAi/IEN FAVORABLE, a efecto de que el mismo pueda continuar el
trámite correspond¡ente, para su p\terior evaluación. prev¡o a optar al grado
académico de Licenciado en Ciencias Ju{q¡cas y Sociales.

Atentamente,



F\( L tlAl¡ l)E.tEtr( t.{!,
.ir l{iot( \5I slla l,ll.!:r

fl¡¡¡.i¡,i, Citdtd L¡:¡r¿t\ntt¡ñ
intdn rrtu, a. .1.

IJNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACUL ,AD DE CIENCIAS JURIDICAS Y
SOCIALES. Guatemala rueve dejunio de dos mil once.

Atentimente. pase al (a la) LICENCIADO (A) VTCTOR MANUEL MONTUFAR
MO IA. para que proceda a relisa¡ el ¿rabajo de tesis del (de le) estudiante ROLANDO
RUIZ llAMlREZ. lfiitulddo: -NECESIDAD DE REGULAR EL DELITO DE
HOMICIDIO Y LESIONES IMPRUDE\TES O CULPOS AS EN EL CóDIGO
PENAL EN RELAC]IÓN A LOS ACCIDN.JTES DE TRABAJO.-

Me perñlo hace¡ de su conocimiento qlle está facühado (a.) p¿ra realizar l¿s
moditicaciones de f_orDla ) londo que Lengan por objeto mejoral la iNesligación.
asimismo. del titulo de lrabajo de lesis. En el dictamen co[espondiente debe ha€er
constar el co¡lenido dei Anicülo 32 del Nom¿livo para la Elaboración de Tesis de
Li¿enciatu¡a c¡ Ciencilrs Juridicas ) Sooiales I del Exarnen General Público, el cu¿l
dice: ' Idt{' €l ¡süñr u.¡!) cl kuslr dc tcs;. ¡d.in constdr cn lor dicrá rares co,, estnn ioiLcs su
opir¡D rcspecl¡ del conLenido crútiiico I l¿cDico dc l¿ lcsis. la mctodologid r t¿cnic¿s de iNesticacrr,n
uiiliz¿d¡s, 1¡ rod¿ooirir! tos ou¿dros cstldislicos si luou ¡cccsuos l¿ uonhilarción cidúrc¿ de h
rt¡rn¿, lds ñnchsñnes l¡r recDmoddlidrs r h tibllogr¡ll¡ uliliTrd¡. si ¡p ol.tn o dosapxrbú el
¡ ¡bdj o rlc iD! os¡iE¿c iD r ot¡s conrder¿ún¡1es quc cslllc¡ p.rü¡cnrcs '.

LIC. CARLOS RO MONROY
JEFE D DE TESIS ^ss!.c¡11¿¡ ^
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Lic. Víctor Manuel Montufar Mota

Abogado y Notario
1" Avenida 2-73, zona 3 Chimaltenango

Teléforios: 529'11296 / 52610503

Guatemala 20 de Junio de 2011

Licenciado.
CARLOS MANUEL CASTRO IMONROY

JeJe de la Unidad de Asesoría de Tes¡s

Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de San Carlos de Guatemala

Estimado Licenciado Castro:
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Tengo el agrado de dirigirme a usted en referencia al del estud¡ante

ROLANDO RUíZ RAMÍREZ, t¡tUIAdO "NECESIDAD DE REGULAR EL DELITO OE

HOIIIICIDIO Y LESIONES IIUPRUDENTES O CULPOSAS EN EL CODIGO PENAL

EN RELACIÓN A LOS ACC¡DENTES DE TMBAJO', del cual fue designado

revisor, y al respecto le man¡fiesto lo sigu¡ente:

a. Que procedi a revisar el trabajo de la tesis mencionada ante.¡ormente,

ideniiflcando el carácter técnico y c¡entíf¡co de Ia misma al desar.ollar

claramente todos los aspectos que ¡nducen a comprobar ia h¡póiesis
planteada al inicio de la ¡nvest¡gación, así como los objet¡vos generales y

esPecificos.

b. En la elaboración del trabaio se integró la metodoiogía y técn¡c€s necesarias
para este tipo de ¡nvest¡gación, el cual me pareció aceptsble, pues utilizó los

métodos analíiico-siniético e inductivo-deductivo, y las técnicas de

inyesiigación bibliográfca, de campo. documental y jurídica.

c. El conten¡do de la ¡nvestigación esta redaciado de la manera correcia, pues

se cumplen con las reglas ortogÍáflcas y se util¡zan las palabras precisas,

haciendo la obra comprensible para los lectores.

d. El tema ¡nvest¡gado por el autor reviste vital ¡mportancia y por ende constituye
un apoÍe académico, además de contribu¡r cientificamente al estudio y

ejercicio del derecho penal y derecho laboral, ampliando la b¡bl¡ografía que

existe al respecto y enfocando a estas disciplioas desde un punto de vista

comparativo.

I U .r\j. lÚtl



e. Las conclusiones desarrolladas al f¡nal del trabajo, son acotdes y se

relacionan con el conten¡do de la tesis y las recomendac¡ones a las rit¡smas

con enunciados derivados de un anális¡s como soluc¡ones a los problemas

encontrados

f. La b¡bliografia utilizada es congruente con los temas desarrollados dentro de

la investigación y la forma de c¡tar cada obra y legislación es la adecuada.

Además de lo anter¡ormente expuesto, la tesis reúne todos los requisitos

necesarios de forma y fondo que establece el Articulo treinta y dos (32) del

normat¡vo para la elaborac¡ón de tesis de la Licenciatura en Cienc¡as Jurid¡cas y

Soc¡ales del Examen General Público, por esas razones el Revisor de tes¡s
procede a APROBAR en todo su desarrollo, el trabajo de tesis titulado
NECESIDAD DE REGULAR EL DELITO DE HOMICIDIO Y LESIONES

TIVIPRUDENTES O CULPOSAS EN EL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN A LOS

ACCIDENTES DE TMBAJO, a f¡n de optar al grado académico de L¡cenciado

en Ciencias Jurídicas y Sociales.

Lic. Víctor Manuel Montufar Motta
Colegiado No. 4251
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SocIALEs. Guatemala, 07 de
marzo de 2013.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impres¡ón del trabajo de tesis del

EStUd¡ANtE ROLANDO RUÍZ RAMiREZ, t¡tUIAdO NECESIDAD DE REGULAR EL DELITO DE

HOMICID¡O Y LESIONES IMPRUDENTES O CULPOSAS EN EL CÓDIGO PENAL EN

RELACIÓN A LOSACC¡DENTES DE TMBAJO. Artícutos:31, 33 y 34 det Normativo para ta

Flaboracjón de Tesis de Lícenciatura en Ciencias Jurídicas y Socjales y del Examen General

Públil.¡
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DEDICATORIA

Por su inf¡nita sab¡duría y porque

gu¡ado con amor.
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mano s¡empre me haA DIOS

A MI ABUELITA

A MIS PADRES

A MI ESPOSA

A MIS HIJOS

A MIS NIETOS

A MIS HERMANOS(AS)

Nat¡vidad Esteban Ramkez (+); por haberme brindado su

ayuda económica y moral

Augusto Ruiz Bonilla (+); Guillermo García Hernández,

Elsa Mar¡na Ramírez de García (+); por haberme dado la

existencia y haberme ¡nstruido desde niño en mi camino.

Am¡nta Beatriz Menéndez Yanes de Ruíz; porque en

todos los momentos ah estado a mi lado.

Madelyn Jazmin, Astr¡d Elizabeth, Evelyn Beatriz, Edmar

Rolando, Melvin Ronaldo, llse Beatriz; porque los amo.

Edmar Abdías y Am¡nta lsabella; por cons¡derarlos y

amarlos como a mis hüos.

Sharon, Byron, He¡di, Erika. Zulma, M¡riam; con mucho

cariño.

La Facultad de C¡enc¡as Juríd¡cas y Sociales.A:

La Un¡versidad de San Carlos de Guatemala.
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Con la presente propuesta de ¡nvestigación, se demuestra y se pone en evidencia una

situación poco tratada y nada atendida. En consecuenc¡a sé ha de enfatizar la

necesidad de dar solución a este problema y se demostrará que los r¡esgos asumidos

en la presentación del servicio en materia laboral, no constituyen otra cosa mmo sea la

vlo\ación a\ deber objetNro de gu\dado, núc\eo centa\ Óe \os de\\\os de coÍi\s\ón u

omisión por imprudenc¡a o negl¡gencia, preven¡bles y por tanto su acaecim¡ento

constituye una conducta punible y en mnsecuencia proseguible penalmente.

La hipótes¡s del trabajo consistió en regular de forma técnica en el Código de Trabajo,

el riesgo_ laboral mmo una conducta ilíc¡ta, de conformidad con la violac¡ón al princip¡o

del deber de cu¡dado, pof cuanto cualqu¡er acc¡dente posible en ocas¡ón de la

prestación del servie¡o en una relación laboral, deviene por culpa dél propio trabajador,

por la del patrono, por la de ambos, por la de un tercero y por causas ¡ndeterminables.

Uno de los principales obiet¡vos específicos de la presente investigación lo constituyó el

estud¡o de los principales riesgos que se presentan en la prestac¡ón al servicio en una

relac¡ón laboral; y de d¡cho estud¡o se puede establecer la prevenc¡ón correspond¡ente.

El contenido cap¡tular se div¡dió en cinco capítulos; el primerc, los aspectos generales

del derecho laboral; el segundo, los bienes que deben garantizar en la plevención; el

tercero, las faltas en matéria de derecho del trabajo; el cuarto, la seguridad laboral

(0



contra acc¡dentes; el quinto, la necesidad de que las sanciones adm¡n¡strativas

excedan el valor de la invérsión del émpleador en las med¡das de seguridad e higiene

en el derecho laboral guatemalteco.

La teoría que s¡rvió de fundamento en la presente investigac¡ón es la teoría científica

El enfoque metodológico empleado en el desarrollo de la presente investigación se

basa fundamentalmente en la inducción, el cual ha serv¡do para conducir

aseverac¡ones más elementales hac¡a la comprcbac¡ón de la h¡pótesis.

La técnica empleada en el desarrollo de la presente ¡nvest¡gación fue la investigación

bibliográf¡ca, invest¡gación de campo, investigación documental e investigación jurídica.

En conclusión se puedé indicar que en la relación laboral, la parte más vulnerable es el

trabajador porque es quien vende su fuerza de trabajo, y que los acc¡dentes de trabajo

han ocas¡onado impedimentos'físicos y mentales, enfermedades e incapacidades en

los trabajadores, motivo por los cuales dejan de sostener a sus familias y se[

product¡vos dentro de la sociedad.

('t



CAPíTULO I

1. El derecho laboral

Es impodante analizar el derecho laboral en sus elementos fundamentales, para luego

proceder a entender la autonomía que actualmente tiene el derecho procesal, área en

la que ¡ndudablemente se encuentra la previs¡ón soc¡al. Esta última es el .u.po -és

propicio para el tema central de este capítulo que es el riesgo laboral, vlsto éste úitimo

La mayoría de autores, López Larrave, I\,1artínez Vivot, Landelino Franco López, De la

Cueva, estiman que el derecho procesal del trabajo es autónomo, pues tiene sus

caracterísf¡cas propias y su campo de aación propio y particular.

El derecho como conjunto de normas que regulan la activ¡dad humana en ¡a vida

inalividrral v sociál es "linilaria"l s;ñala el trátadista Lllioi ale I itala Dero no obslanie slt

unidad teológica, de acuerdo con las formas de vida humana que se proponga regular y

del fin que se propone alcanzar, se divide, diferenciándose y especificándose.

El Derecho del irabajo, es el conjunto de disposiciones jurídicas y legales que rige en

cada Estado el ámbito de las relaciones laborales.

en sus implicaciones penales.

1 Krolosp¡ E¡nesto Tratado práctico de derecho deltrabajo. P¡O

1
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Esta unidad s¡stemát¡ca admite, ramas s¡ngulares y autónomas de las cienct/
jurídicas. Para el autor Chicas Hernández. "Una d¡sciplina jurídica es autónoma cuando

abarca un conjunto'de principios y de institutos propios'2.

El derecho laboral es el conjunto de doctrinas, pr¡ncip¡os y normas jurídicas de carácter

público, que tiene por objeto regular todas aquellas cuestiones surgiilas a partir de la

relación laboral entre patronos y empleados.

Esta rama del derecho es preferentemente llamada derecho laboral y tiene por

contenido principal, la regulac¡ón de las rélaciones .iurídicas entre patronos y

trabajadores y de unos y otros con el Estado, el tl'abaio subordinado, así como lo

relat¡vo a las consecuencias jurídicas med¡atas e ¡nmed¡atas de la actividad laboral

dependiénte.

Para dar una idea mas amplia del.conten¡do dél derecho laboral, se debe señalar que

comprende, adémás de lo ya mencionado, las garantías minimas sociales y

económicas de los trabajadores; las causas de desp¡do e indemn¡zación por despido

iniustificado; condiciones protectoras; iornada de trabaio, horas extraordinarias; higiene

y segur¡dad; salario; contmto de trabajo; l¡m¡tación de la libertad contractual; previs¡ón

social; jubilaciones y pens¡ones; vacaciones pagadas; descanso semanal; reparación

de acc¡dentes y enfermedades; trabajo sujeto a regímenes espec¡ales.

2 Ch¡cas Henández Apunt6 de de¡cho procesl dél trabaio- Pá9. 38.

2
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Por el lado del derecho colectivo del trabajo se encuentra la regulac¡ón de l:is/

s¡nd¡catos y asociaciones profesionales, convenios coléctivos de condic¡ones de

trabajo, conflictos, conciliación y arb¡traje, entre otros.

La relación del trabajo ¡ncluye ampliamente los temas que ¡ntegran esta rama del

derecho, s¡n que ¡mporte d¡lucidar si algunos de los menc¡onados hubiesen tenido

mejor status en una rama d¡ferente o independ¡ente.

En lo que la doctrina disc¡epa, es en 
'a 

determinación de a quién mrresponde la

previsión social; si al derecho laboral o a una disciplina autónoma de éste.

El derecho laboral es el: 'Conjunto de los principios y normas jurídicás destinados a

regir la Conducta humana dentro de un sector determinado de la sociedad, el que se

l¡m¡ta al trabajo prestado por trabajadoles dependientes, comprénd¡endo todas las

consecuenc¡as que en la realidad surgen de ese presupuesto bás¡co y cuyo sentido

¡ntenc¡onal apunta a lo jurídico'3. En esta definición, se trata por ¡gual a dos d¡sciplinas

aunque sean representat¡vas de medios jurídicos d¡stintos de la politica social, es decir,

el derecho del trabajo y la previsión soc¡al.

La previsión social es la acción de disponer lo conveniente para atender necesidades

previsibles.

3tbid.
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El derecho social es una ciencia em¡nentemente humana, en tal sentido no cabe adm¡tir

un derecho público y un derecho pr¡vado sometidos a conceptos y métodos diferentes'

como s¡ se tratará de los mundos .¡urídicos d¡stintos. Siendo el derecho laboral una

rama del primero de los mencionados; por lógica consecuenc¡a es una cienc¡a humana.

La diferenc¡a entre derecho público y derecho privado, no aplica una separación y que

"la dist¡nción romana entra el ¡uscongens (derecho de escoger) y el iusd¡spositivum

(derecho obligatori) se refería únicamente al grado de obl¡gatoriedad de los preceptos

jurídicos'a. Sin embargo, en la edad media, ya aparece una sepal"ac¡ón. En cuanto al

iuscogens, que aparece en algunas obras como la citada escrito de esa forma y en

otras como las de Mario López Lanave: juscogens, es procedente señalar que: "El

contenido de los contratos individuales, en donde las partes únicamente dentro del

marco dá ellas tienen l¡bertad para estipular cláusulas, es decir que tienen carácter de

juscogens"s es ev¡dente el derecho de escoger que otorga á los contratos de trabajo y

por ello darle esé Es en el s¡glo XIX que surge el trabajo del ind¡vidual¡smo l¡beral, y a

partir de entonces se hace necesaria la ruptura con el objeto de darle mayor amplitud a

la Iibertad indiv¡dual.

Es en el s¡glo XIX que surge el trabajo del indiv¡dualismo liberal, y a partir de entonces

se hace necesaria la ruptura mn el ob.ielo de darle mayor amplitud a la libertad

ind¡vidual.

4Rodlgue2, Alejandro y Palricia Secaida. O€l¡tos laboñlés, Pás. €.

5 López Laravé, Mario S¡ntes¡s del de¡écho det trabaio gual€malleco. Ed IUS EdÉion6, Glatemala 2004

4
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En el presente traba.io se cons¡dera útil part¡r de la clasificación de las ramas del

derecho públ¡co o privado y haciendo una mención somera del derecho social'

1.1. Concepciones

sonvarjadaslasformasdeconceb¡ralderechodeltrabajo.Principalmenteenlo

referente a su naturaleza y justificación. Se presentan a continuación l¿s más

relevantes posturas.

1.1.1- Privativa del derecho laboral

Esta concepción argumenta que el trabajo se basa en un contrato' el cual debe

persorializarse como los demás, por la espontaneidad y voluntad de las partes en las

normas juridicas civiles o en las equiparables a ella, siendo estas, las que regulan

relaciones de tipo privado y la relación de los sujetos, considerándose sus normas' de

carácter d¡spositivo.

Se argumenta tamb¡én que con

convenciones colectivas laborales y

autonomía de la voluntad.

las disposiciones legales, reglamentac¡ones,

reglamentos ¡nternos de trabajo, se limita la



consent¡miento del trábajador, a lo que se le llama trabajo ¡mpuesto, ex¡gido, obligator¡o

o forzoso. Por ejemplo, los trabajadores que en épocas de cris¡s, el empresar¡o tenga

que volver a admit¡rlos porque estuvieron a su serv¡cio anteriormente.

Para algunos autores, sin ser ant¡contractualistas en pr¡ncip¡o, cieftas situaciones

laborales conducen a proclamar necesar¡amente, por ausencia de consent¡miento, una

relación de trabajo, sin la voluntad de las partes.

Se c¡tan como casos típ¡cos de tales hechos déscritos anteriormente, Ia imposic¡ón de

trabajadores a empresarios en virtud de las llamadas cláusulas de exclusiv¡dad sindical

y cuando en los pactos colectivos de condiciones laborales se determ¡nan bases

forzadas para la admis¡ón del personal.

Con respecto a la cláusula s¡nd¡cal hay que distinguir dos hipótes¡s: s¡ Procede de un

acuerdo éntre s¡nd¡catos obreros y un empresario, o una asociación patronal, la

autonomía de la voluntad y el contrato, recobran su vigor y están de manifiesto

precisamente como resultado de tal convención.

El S¡ndicato, es la asociación de trabajadores cuyo f¡n es mejorar las condic¡ones

económicas y sociales de todos los trabajadores dentro de una empresa.
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De manera que contradiciendo la más elemental libertad de trabajo, algunas

legislaciones como la mex¡cana, "se implanta la obligator¡edad de reclutar trabajadores

entre los afiliados de los sindicatos 6

1.1.2. Publicista del derecho laboral

Esta corriente doctrinaria estipula que se trata de una concepción public¡sta porque:

"sus normas son taxat¡vas o de carácter ¡mperativo, o sea que la autonomía de la

voluntad se ve l¡m¡tada a la aplicación de este derecho, pues sus normas t¡enden a

proteger interesed no particulares, sino de carácter general" 7.

EI derecho de trabajo es una rama del derecho público; doctrina dentro de la que esta

nuest¡o código de trabajo, literal E, considerando lV. El legislador del 44 decide que es

una rama de¡ derecho público. La otra posic¡ón es la doctrina de la naturaleza de los

sujetos, que sostiene que el derecho es públ¡co si los sujetos son de carácter público.

1.1.3. Dualista o mixta del derecho laboral

Esta tesis afirma que, por una parte el derecho ¡aboral tutela intereses pr¡vados y por

otro, intereses de la general¡dad.

6tbld. Pá9.475.

/ llw.WkFed¿ com (cJdlem¿r¿ 26 de enero de 2010)
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1.1.4. Social del derecho laboral

Al derecho laboral en esta concepdón, se le da una categoría nueva, puesto que se

incorporan a é1, una serie de instituciones, las cuales convierten las relaciones jurídicas

a una sola final¡dad, de carácter social.

En esta concepción, el derecho Iaboral tiene características propias, peculiaridades

especiales, desborda los l¡mites de las grandes ramas del derecho.

Algunas corrientás no le dan caÉcter ni de derecho público, ni de derecho privado, sino

de derecho soc¡al, porque la construcción del derecho de trabajo esta c¡mentada en la

neces¡dad de establecer un instrumento de protección para la clase mayoritarja, es

dec¡r los trabajadores. Ese carácter de autónomo, se lo da también el hecho de que

iiene una serie de princ¡pios propios abundantes en doctrina jurídica, que es bastante

homogéneo y es una materia suficientemente extensa.

Al tratar e¡ tema de la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, ya no debemos

preguntarnos si es un derecho público o privado, s¡no recordar que es un derecho con

su propia isonomía, es un derecho propio del trabajo y con característ¡cas particulares.

El tratad¡sta García Oviedo al Íeferirse a este asunto d¡ce: 'Y el derecho de trabajo, en

su evolución última, ha llegado a ser un derecho autónomo, dotado de sustantividad

prop¡a".
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No es ya un derecho excepcional del derecho ciül- Por su contenido ordena el trabajo,

considerándolo como verdadera inst¡tución y no como cambio de valores poseyendo

instituciones propias. Por su espíritu es en gran parte tutelar en el lado social-

económico. Por su método sigue el de las ciencias sociales, ve las cosas e intereses

que protege desde el ángulo de lo social. Por su sector personal no considera, como el

derecho c¡vit. la masa de los ¡ndividuos sino la zona más amplia de los seres

económicamente déb¡les.

Fuenles tradicionales del derecho laboral1_2.

- Fuentes reales

Son elementos de hecho que sirven de base a las fuentes fomales (hechos

económicos, políücos y culturales), de tal manera que un suceso como la depresión

económ¡ca, puede ¡nfluir en la políüca esiatal en materia laboral, y llevar a cabo

mod¡ficaciones a la ley.

- Fuentes formales

Se pueden menc¡onar entre otros, los princ¡pios del derecho de trabajo; la equidad, la

costumbre, en armonía con d¡chos princip¡os, y los princ¡pios y leyes de derecho

común, tal como lo establece el Articulo 15 del Código de Trabajo.
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Cuando señala que, los casos no prev¡stos en este código, en sus reglamentos o

demás leyes relat¡vas al traba.jo, se deben resolver con base en las fuentes citadas y

en ese orden de jerarquia.

- Fuentes históricas

Estas se refieren a los documentos, inscripciones, pap¡ros, Iibros etc., que enc¡enan

texto de una ley o conjunto de leyes, las cuales informan sobre el or¡gen de las leyes.

1.3. Finás del derecho de trabajo

Se puede tomar como base para enfender el f¡n de¡ derecho laboral, la parte

condueente de los cons¡derandos del 6digo de Trabajo, el cual señala que es preciso

establecer un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de

mayorcs formalismos, que permitan administrar just¡cia pfonta y cumplida-

Defecho procesal laboral

Se encuentra estud¡ado por los juristas de tal manera que han enctntrado una ser¡e de

corrientes las cuales explican lo que es el derecho procesal de trabajo:

l0
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,1.3.1. Primera corr¡ente

El tratadista Jesús Catorena, le nombró: "Derecho procesal obrero, denom¡nación en

princip¡o comprensible. Pues se refiere principalmente a la época del corporativ¡smo, en

el que sólo se trataba de estudiar y resolver los conflictos surgidos entre artesanos'

obreros, maestros y aprend¡ces, es decit, de personas o pequeños grupos dedicados al

trabajo artesanal o manual pues se desconocían las grandes fábricas, lo cual como es

lóg¡co suponer, con el tiempo se quedó limitado pues no abarcaba a una gran variedad

de conflictos relacionados con otras act¡vidades del derecho del trabajo "S.

1.?-2. Segunda corriente

Se Ie nombra al derecho laboral también. derecho soc¡al. Es denomjnado asi por los

tratadistas españoles y en Lat¡noamérica por autores sudamericanos, especialmente

por los bras¡leños esta denominación no es aceptada por el echo de que el term¡no

social es amplísimo, t¡ene múltiples sign¡fcado, se le considera mas una característica

de algunas ramas del orden jurídico que un califcativo para distingu¡r una rama de

todas las demás y en consecuenc¡a no determ¡na bien la materia objeto de nuestro

estudio.''Entre los autores que aceptan dicho term¡no se encuentran: Juan Manuel

Pida¡, Eduardo Stoffirin¡; Francisco González Díaz Lombargo" e.

3 Chics H€mánde. ObCi( Pá9.38.

I wwwwikipédid .coñ (Gúátemála 26 de en*de 2010)

11
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l-3.3. Tercera corriente

P¡ocedimiento laboral o proced¡miento de trabajo. Contra los autores que se

pronunc¡an a favor de dicha terminología, surge la corriente que argumenta que tal

denom¡nación se refiere más que todo a una fase del derecho procesal, se orienta

ún¡camente a las reglas de derecho pos¡livo procedimental, que no tiene carácter

científico, es más teórico practico y algo más, le niegan autonomía como rama del

derecho.

"Entre los autoreé que aceptan d¡cho término se encuentran en argentina: Bernal Marin

y Pío S, al comentar al procedimiento laboral en la cap¡tal Federal y de la provincia de

Buenos aires. En Guatemala se apl¡ca un procedimiento ordinario laboral positivo"l0.

1.4. Contenido del derecho procesal laboral.

Es adecuado establecer el contenido del derecho procesal labor¿¡1, deduciéndolo de la

defn¡ción elaborada por el maestro Mar¡o López Lanave, que dice; "Derecho procesal

del trabajo, es el conjunto de pr¡ncip¡os, ¡nstitucionales y normas ¡nstrumentales que

tienen por objeto resolver los conflictos surgidos con ocas¡ón del trabajo (individuales y

colecüvos), así como en las cuest¡ones voluntarias, organizando para el efecto a la

jurisdicc¡ón privat¡va de trabajo y previsión social."l1

I WVWV. W¡kip€dia¡om (Glai€m¿l¿ 26 de eñso de 2010).

12
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El criterio de aceptar la defin¡c¡ón del maestro López Larrave, obedece a que en esta se

determina como objeto, y por lo tanto, el contenido del derecho procesal del trabajo y

no sólo los procedimientos individuales y colectivos, sino una ser¡e de ¡nstituciones

mucho más amplias que podemos enumerar de la manera siguiente:

- Los principios y doctrinas que informan al derecho procesal del trabajo,

- Sus instituciones propias;

- Sus normas instrumentales;

- Las cuestiones voluntarias que pueden presentarse;

- La Organizac¡ón de Jurisdicción Pr¡vativa del Trabajo y Prev¡sión Social

- La Organización de los Órganos Administrativos Laborales"lo

Eltrabajo de las personas está profundamente ¡nflu¡do por tres grupos de condiciones:

- Condiciones ambientales de trabajo. lluminac¡ón, temperatura, ruido, etc.

- Condic¡ones de tiempo. Durac¡ón de Ia jornada de trabajo, horas extras, periodos

de descanso, etc.

- Condiciones Sociales. Organización informal, estatus, etc.

Los tres elementos más ¡mportantes de las cond¡c¡ones amb¡entales de trabajo son:

- La ilum¡nación;

El ruido y

Cond¡c¡ones atmosferas.

10 López LaÍave, Mario. lntrodücción al derecho Proc6a!.lel tEbajo. Pá9. 
'?o
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l-5. El proceso de previsión social

Este concepto no se encuentra b¡en definido en la legislación guatemalteca, sin

embargo, ex¡sten diversas opin¡ones y acepciones sustentadas por estud¡osos de la

materia laboral para cons¡derar a la previsión como la prestación de beneficio de los

trabajadores y de sus familiares o beneficiarios.

El autor ciiado, Chicas Hemández señala: "Cuando surge un conflicto de intercses

relacionados con p€stac¡ones de pfevisión social, nuestra legislación contempla que

previamenle debe agotarse el trámite admin¡strativo ante las autoridades del lnst¡tuto

Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS, el que fina¡iza con la resolución que resuelve

el recurso de apelac¡ón. La Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca de Guatemala,

preceptúa que cuando se trate de prestaciones que deba otorgar el régimen de

Seguridad Social, conocerán los Tribunales de Trabajo y Previsión socia¡ por lo que el

código de Trabajo en su título Décimo Tercea contempla el procedimiento"l2

1.6. La seguridad social

Los escritores de los últimos cuarenta años sost¡enen que "la ¡dea de la seguridad

social nació a mediados de nuestro siglo"lsen las acciones del Pres¡dente Roosevelt- .

12 Chic6 Haná¡déz, Ol, Cll Pág a2

't4
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La af¡rmación es correcta en cuanto signitica un ¡deal a realizar; pero ex¡sten algunos

precedentes que demuestran la preocJpación de muchos de los hombres de

pensamiento social de los años de la revoluc;ón francesa y de las gueras de

¡ndependencia de nuestros pueblos.

La idea de la seguridad social se asomó al balcón de la h¡storia en los seguros sociales

alemanes, pero es en el s¡glo XX donde cobró todos sus perfiles y se presentó como Ia

idea que quiere asegurar, esto es, hacer real, una vida decorosa para los hombres.

fl paso decisivo para el perfecc¡onam¡ento del concepto se d¡o en los años de la

segunda guerra mundial, cuando Church¡ll y Roosevelt suscrib¡eron el 12 de agosto de

1941 la Carta del Atlántico, cuyos puntos quinto y sexto son un programa magnífico de

segurida'd soc¡al: La colaboración más completa entre todas las naciones en el campo

económico a f¡n de asegurar a todos las condic¡ones de trabajo me.iores, una situación

económ¡ca favorable y la segur¡dad social.

El advenimiento de esos riesgos entraña gastos imprevistos, a los que el ind¡v¡duo que

d¡spone de recurso módicos no puede hacer frente por si solo, ni por sus propios

medios, ni recurriendo a sus economías, n¡ s¡éndole tampoco pos¡ble recurriendo a la

as¡stencia de carácter privado de sus allegados.

15
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que: El estado reconoce y garant¡za el derecho a la seguridad social para benefcio de

los habitantss de la Nación. Su régimen se instituye como función pública, en forma

nacional, unitaria y obligator¡a.

El Estado, los empleadores y los trabajadores cubiertos por el rég¡men, con Ia ún¡ca

excepción de los preceptuados por el Artículo 88 de la Constitución (excepc¡ón a las

universidades de pagar contribuc¡ones), tienen la obligac¡ón de contr¡buir a financiar

dicho rég¡men y derecho a part¡cipar en su d¡rección, procurando su mejoramiento

progresivo.

La aplicac¡ón del rég¡men de seguridad social corresponde al lnst¡tuto Guatemalteco de

Segur¡dád Social, que es una entidad autónoma con personalidad jurídica, patr¡monio y

funciones propias; goza de exoneración total de ¡mpuestos, cont¡ibuciones y arbitr¡os.

EI lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social debe participar con las ¡nstituc¡ones de la

salud en forma coordinada.

La segur¡dad social es una parte importante de las cienc¡as so'ciales Y como se afirma

con frecuencia, que "para conocer una ciencia es prec¡so conocer su historia"la



Presentamos algunos elementos claves de la evolución de esta d¡sciplina que hoy

concita la atención de los políticos, de los financ¡stas, de los estudiosos, de los

trabajadores y de la poblac¡ón en geñe.ál

Las formas pr¡m¡t¡vas de Ia seguridad aparecen en Judea, Egipto, Cartago, Fen¡c¡a y

otros pueblos de la antigüedad.

Se recuerda las anécdotas del tiempo de las vacas gordas y de las vacas flacas y la

neces¡dad de tener una reserva de los granos recolectados para los tiempos de

escasez.

Muchas de las cofradías religiosas operaron a Io largo de la h¡stor¡a como

verdaderos mecanismos de seguridad social para las poblaciones desprotegidas.

La revoluc¡ón indusl¡"ial camb¡a radicalmente los mecanismos de apoyo a las

poblaciones necesitadas y sometidas a r¡esgo.

EI movimiento obrero incoÍporó como una de sus re¡v¡nd¡caciones claves la

seguridad social conlra las enfermedades, los accidentes de trabajo y el desempleo.

17
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Las mutuales y las sociedades de beneficencia fuemn surgiendo en varios países de

Europa.

En América Lat¡na y el Caribe, uno de los precursores de la polít¡ca de seguridad social

como fundamento de Ia organ¡zación de la sociedad, fue el L¡bertador S¡món Bolívar,

quien afirmó en su proclama:

'El sistema de gobiemo més perfecto es el que produce mayor suma de felicidad

posible, mayor suma de Seguddad social y mayor suma de estabilidad política"1s

Ante la presión sind¡cal y política, en la nac¡ente Alemania, B¡smarck, el Canciller de

H¡erro ¡nstituye el pr¡mér régimen de segur¡dad social.

Se creó el seguro de invalidez y vejez. Se aplicó inicialmente a las enfermedades y

luego a los accidentes de trabajo. Beneflciaba a los asalariados y era obl¡gator¡a la

af¡liac¡ón.

Se financiaba y administraba en forma tr¡partita: Estado, trabajadores, empleadores.

Desde su origen, la seguridad social nace con la ¡mpronta de la solidaridad social

benef¡ciando por igual al que aportaba más como a quién aportaba menos.

15 tbfd.
'18
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paísesEsta experiencia se fue extend¡endo progresiva y paulatinamente a los demás

europeos.

La organizac¡ón lnternacional del Trabajo OlT, es una gran autoridad internacional en

materia de seguridad soc¡al-

Desde su fundación ha destinado más de 20 convenios y otras tantas

recomendaciones sobre la materia. Cuenta con estudios, publicaciones y.expertos que

prestan asistencia técn¡ca.

Los infortunios del traba¡o1.7.

En lo que respecta a los infortunios del trabajo: la v¡eja tesis de la d¡sminuc¡ón o

pérdida de la capacidad fis¡ca o mental para el trabajo ha sido superada con la idea de

que lo indemn¡zable en los infortunios del trabajo es la d¡sminución o pérdida de la

capacidad de gananc¡a, quiere dec¡r, de la aptitud, presente y tutura,

de ganar un ingreso sufic¡ente para conducir una exis'tencia decorosa.

Aquí, el criterio para la determinación de las indemnizaciones, englobado en el término

incapacidad para el trabajo, debe considerar la aptitud sobreviviente para obtener un

ingreso equ¡valente al que percibía el trabajador antes de la lesión y procurar su

elevación posterior.

19
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El acuerdo Número 97 de la Junta Directiva del lnstituto Guatemalteco de Seguridad

social, que contiene el Reglamento Sobre Protección Relativa a Acc¡dentes en

General, en sus artículos del 61 al 77 contempla Ia protección relativa a los accidentes

y las incapacidades temporal y prolongada, y los benefic¡os que otorga el lnstituto'

1.8. El r¡csgo profegional

En el Artículo 44 del Acuerdo Número 97 de la Junia Directiva del lnstituto

Guatematteco de Seguridad Social, IGSS, que contiene el Reglamenlo sobre

Protecc¡ón Rebfiva a Accidentes en General, prescribe que: Los benef¡ciarios en

materia de accjdentes se orientan de manera preferencial hac¡a el desanollo de las

labores de prevención y protección contra el acaecimiento de d¡chos riesgos y' en

general, a propugnar, por la implantación y mantenimiento de las mejores condiciones

de higjene y seguridad, dentro y fuera del trabajo, para los trabajadorcs afil¡ados'

También el Artículo 82 del Código de Trabajo cont¡ene la indemnizac¡ón en caso de

desp¡do por enfermedad, o inválidez p'ermanente o vejez, lo cual también está regulado

en d¡cho acuerdo. Para precisar lo que es un riesgo laboral' es muy necesario tener en

cuenta los sigu¡entes aspectos del mismo: Gravedad del riesgo, inminencia del riesgo y

peligro.

Gravedad del riesgo. "la probabilidad de que se produzca el daño por Ia sever¡dad del

mismo"16.

20



resulte probable que se materialice en un futuro próximo y que suponga un daño gravé

para la salud de los trabajadores"lT.

Peligro, sería "un riesgo con una probab¡l¡dad muy elevada de producir un daño, grave

o no en un período de tiempo muy corto o ¡nmed¡ato; es decir, una persona se

encuentra ante un peligro cuando tiene una alta probabil¡dad de dañarse de forma

inmediata"18.

Teniendo como base fundamental para la presente ¡nvest¡gación el tema de las

conductas patronales que v¡olentan el deber de cuidando en las relaciones laborales,

es preciso pr¡meramente ¡efer¡rse al concepto de riesgo laboral. De manera que se

pueda e¡presar en forma concreta Ia posible violación a b¡enes como la h¡g¡ene y la

seguridad, que deb¡eran ser tutelados pero no en mater¡a laboral, s¡no penal.

En otras palabras, s¡ algu¡en desanollo una acción sin prevér los pos¡bles riesgos que

esto ¡mplica a otros sujetos, entonces su conducta puede ser tip¡fcada como del¡to

culposo. Pues bien, en mater¡a laboral se presenta muchas conductas que, siendo

obl¡gac¡ón del patrono este debe contemplar los posibles peligros a los que expone al

trabajador, con ocasión de la prestación del serv¡cio.

17 tb¡d.

18 RafaelH¡lar¡o Garcíá, Préve¡c¡ón de iesqos laborales. Pá9. 13.
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consecuencia ,or**y'
no va a suceder es

El patrono debe pr"esentarse como posible cualqu¡er riesgo y en

las medidas que tiendan a asegurar que no ocurra. "Pensar que

igual a no pensalle.

1s Jinén€zdeAzua, L¡ris. Lecetones de derecho penal. Ed Hada, l¡éxico 2002. Pá9.18.

Se denomina "Riesgo laboral a todo aquel aspecto del trabajo que t¡ene la

potencialidad de causar un daño"T.

La pÍevenc¡ón de riesgos laborales es la discipl¡na que busca promover la seguridad y

salud de los trabajadores mediante la ident¡flcac¡ón, evaluación y control de los peligros

y riesgos asociadbs a un proceso productivo, además de fomentar el desarrolló de

act¡v¡dades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados deltrabajo.

Si bien es un ámbito que, por lo menos en España, t¡ene una historia de más de 100

años, esta denominac¡ón ha sido relativamente rec¡ente, a aÍz de la Ley 3111995. De

Prevención de R¡esgos Laborales.

Podría también def¡nirse como segur¡dad industrial, porque es en las empresas

industriales donde se hace más necesaria la protécc¡ón a los trabajadores, débido a la

fabr¡cac¡ón de artículos, en los cuales se utilizan materias primas que podría dañar la

salud del trabajador.

22
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1.9. El riesgo laboral como concepto ex post facto

El riesgo laboral se consjdera ex post fucto, cuando se logran considera¡ sus secuelas

hasta que este ha ocurrido, por ende su sanc¡onamiento, jud¡cial o no, resultan

posteriores a su acaecimiento.

r.10. El riesgo laboral como falta de prevención

La falla de prevenc¡ón en el riesgo laboral, como ya se explicó anteriormente,

constituye una falta al debido cuidado que.t¡ene que estar presente en cualquier

actividad que sea consecuenc¡a del servicio. Por ello, si no se han observado las

debidas medidas de prevenc¡ón de cualquier ¡nfortunio, entonces el riesgo laboral se da

por dicha ausencia de cuidado; y, tal situación debe ser considerada como punible.

En conclus¡ón se deberán tomar todas las medidas de seguridad por muy

¡nsign¡ficantes que parezcan pero que de alguna u otra forma perjudicarían la salud y la

seguridad de los trabajado¡es. Es necesario también que los trabajadores estén

cubiertos por los programas dellnstituto Guatemalteco de Seguridad Social y que los

patrones envien las cuotas laborales a dicha institución, para garantizar a los

trabaiadores los beneficios que esta inst¡tución les ofrcce.
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2. Bienes que deben ga¡ant¡zarse en la prévencióñ

La leg¡slación laboral protege ciertos b¡enes del trabajador, siendo estos esencialmente

de carácter económico. No obstante, en el presente estudio, que se aborda desde un

punto de v¡sta del derecho penal laboral, se cree en la formación o conslitución de

b¡enes jurídicos tutelados. Para establecer el concepto de estos, es preciso expresarlos

en forma separada, como a continuación se hace.

2.1. La vida del traba¡ador

Con el fundamento de que: "E, derecho fundamentál del trabajador es el de conve6ar

su vida y salud física, mentat y social"21, es prec¡so que la parte empleadora, principal

benefciado del servic¡o que presta el trabajador, garantice tal derecho.

Las tareas que ejecuta un trabajador pueden realizarse en un lugar concreto que

pueden ser en el interior de un ed¡ficio o en el exterior al a¡re libre, y también pueden

ejecutarse mov¡éndose de unos lugares a otrcs. Los lugares de trabajo además de

estar situados en instalaciones industriales también pueden estaÍ en hospitales, centros

educativos, hoteles, oficinas, locales comerciales, etc.

21 Valáhis de Galdino. l. Edam6d€dsE y accidmtés de t abajo. Pás 62.
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As¡m¡smo los trabajadores tendrán que manejar equipos de trabaio compuesto por

cualqu¡er máqu¡na, aparato, instrumento o instalac¡ón util¡zado en el trabajo

El empresar¡o debe adoptar las medidas necesar¡as para que los equipos de trabajo

que se pongan a d¡spos¡ción de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba

real¡zase y convenientemente adaptados al m¡smo, de forma que garantican la

seguridad de los trabajadores a¡ utilizar d¡chos equ¡pos de trabajo.

Cuando, a f¡n de evitar o controlar un riesgo específico para la segur¡dad o salud de los

trabajadores, la uillización de un equipo de fabajo debe realizarse en condic¡ones o

formas determinadas, que requieren un part¡cular conocimiento por parte de aquéllos,

el empresario debe adoptar las medidas necesarias para que la utilizac¡ón de dicho

equ¡po quede reservada a los trabajadores designados para ello

'El empresario debe asegurarse de que los trabaiadores y los representantes de los

trabajadores reciban una formación e información adecuadas sobre los r;esgos

der¡vados do la utilización de los equ¡pos de trabajo, así como sobre las med¡das de

prevención y protección que hayan de adoptarse"z

22 tbid.
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2.2. La integridad fís¡ca del trabaiador

Los sobreesfuerzos son los trabajos físicos que se realizan por encima del esfuer¿o

normal que una persona pueda desanollar en una tarea determinada.

"Las patologias derivadas de los sobreesfuer¿os son la primera causa de enfermedad

en los profesionales. Los sobreesfuerzos suponen casi el 30 por ciento de la

siniestral¡dad laboral de tipo leve y se eleva al 85% en las enfermedades que padecen

los profesioneales"23.

Para evitar "los trastornos musculo esquelét¡cos en los que del"iva el sobreesfuerzo, es

necesario analizar los riesgos laborales de las condiciones de trabajo, la evaluación de

estos Jiesgos laborales, la formación, la vig¡lancia de salud y la prevención de la

Íatiga"za.

Las cond¡ciones de trabajo se ven seriamente alteradas cuando se requieren realizar

esfuerzos físicos superiores a los límites de actividad normales.

Además del esfuerzo físico debe considerarse también como elementos perturbadores

el esfuerzo mental, visual, auditivo y emocional, que de alguna u otra forma perjudican

la salud de los trabajadorBs.

23MoEn,JuanJ6é. Seguridad i¡dustri.t y dáreho laboEl, Ed. PPo, Colombia,2005. Pá9. 51

24 tbld,
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Para evaluar el esfuezo físico hay que tener en cuenta la naturaleza del esfuer¿o, y las

posturas que se adoplan en el puesto de trabajo, estar sentado o de pie, y la frecuencia

de posiciones incómoda.

La mayoría

pueden ser

propias del

contracturas

2.3.

de acc¡dentes laborales por sobreesfuezos son lesiones musculares,

causadas por golpes, o por causa internas producidas por alteraciones

musculo. Estas les¡ones se pueden d¡vidir en distens¡ones, calambres,

y las más graves, desganos.

La integridad menlal del trabaiador

En el entomo de exigencja elevada y compet¡tividad así como las cond¡ciones precarias

en lag que se desenvuelven muchos trabajadores está ocasionando una aparic¡ón

creciente de trastornos ps¡cológicos derivados de esas circunstancias. Los elementes

potenciales que ocas¡onan estos trastornos son los siguientes;

Precariedad labora¡

Trabajo estresante

Trabajo monótono y rutinario

Trabaio con esfuerzo mental

28
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2.4 La higiene y la s€guridad

La higiene y la seguridad dentro de un centro de trabajo, representan el bien juríd¡co

más direciamente v¡ncu¡ados con el derecho penal como los son la vida y la integridad

física y/o mental del trabajador.

Según el uso común de la palabra seguridad esta t;ene la sigu¡ente acepción:

"Organización estaial que se ocupa de atender determ¡nadas necesidades económ¡cas

y sanitarias de los c¡udadanos"2s.

El térm¡no salud es defnido por la Constitución de 1946 y de la Organización Mund¡al

de la Salud como el estado de completo bienestar fisico, mental, social y no solamente

la ausenc¡a de afecciones o enfermedades, fractura, luxaciones o desgarros. También

puede deinirse como el nivel de eficacia funcional y/o metabólica de un organismo

tanto a nivel m¡cro (celular) como en el macro (social)-

La salud laboral "se construye en un medio,ambiente de trabajo adecuado, con

condiciones de trabajo justas, donde los trabajadores puedan desarrollar una actividad

con dignidad"26.

25 Diccio¡ario de h Rql A€denla É3pañola, Ed Espásá. M¿drid, Españá, 2007, Páq. ,a6.
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En el trabajo las personas desan-ollan una activ¡dad fís¡ca y menta! que rev¡lal¡za el

organ¡smo al mantenerlo activo y despierto. Med¡ante e¡ trabajo también desarrollan y

act¡van las relaciones sociales con otl"as personas a través de la cooperación necesaria

para realizar las tareas y el trabajo perm¡te el aumento de ¡a autoestima porque permite

a las personas sentirse útiles a la sociedad.

Para prevenir los daños a Ia salud ocasionados por el trabajo está constitu¡da la

Organizac¡ón lntemacional del Trabajo (OlT); es el principal organ¡smo ¡nternac¡onal

encargado de la meiora permanente de lás condiciones de trabajo med¡Énte conven¡os

que se toman en dus confefencias anuales y las difectivas que emana de ellas'

La (OlT) es un organismo especial¡zado de las Naciones Un¡das de compos¡ción

tripart¡ta.que reúne a gobiemos, empleadores y trabajadores de sus estados miembros

con elfin de emprender acc¡ones conjuntas destinadas a promover eltrabájo decente

Por otra parte, h¡giene tiene el significado siguiente: "Aquella en cuya aplicación

¡nterviene la autoridad, prescribiendo reglas preveniivas"2T

La hig¡ene en el trabajo esta relacionada con el diagnostico y la prevención

enfermedades ocupac¡onales, a partir del estudio y el control de dos variables:

hombre y su ambiente de trabajo.

de

EI
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La h¡g¡ene ¡ndustrial confoma un conjunto de conocim¡entos y técnicas dedic€dos a

reconocer, evaluar y controlar aquellos factores del amb¡ente, psicológicos o

tensiónales, que provienen, del trabajo y pueden causar enfermedades o deteriorar la

salud.

La higiene industrial está conformada por un mnjunto de normas y proced¡m¡entos

tendientes a la protección de la integridad física y mental del trabajador' preservándolo

de los riesgos de salud inherentes a las tareas del cargo y al ambiente fís¡co donde se

ejecutan.

Esta relacionada mn el d¡agnóst¡co y la prevenc¡ón de enfermedades ocupacionales a

part¡r del estudio y control de dos variables: el hombre y su ambiente de trabajo.

Posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se d¡r¡ge a la salud y a la

comod¡dad del empleado, ev¡tando que éste enferme o se ausente deltrabajo

La higiene es un conjunto de normas y procedim¡entos para la protección física y

mental dei trabajador, preservándolo de los riesgos de salud por las tareas del cargo y

al ambiente físico donde se eiecutan.

La higiene es preventiva, ya que se d¡r¡ge a la salud y el bienestar del trabajador para

evitar que este se enferme o se ausente de manera temporal o definitiva del trabajo
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Está relacionada con el diagnóst¡co y la prevención de enfermedades ocupacionales a

partir del estud¡o y control de dos var¡ables: el hombre - y su ambiente de trabajo' es

decir que posee un carácter eminentemente preventivo, ya que se dirige a la salud y a

la comodidad del empleado, evitando que éste enferme o se ausente de manera

prov¡s¡onal o defin¡tiva del trabajo.

Un plan de higiene del trabajo por lo general cubre el sigu¡ente contenido:

- Un plan organizado: involucra la presentación

tamb¡én de enfermería y de pr¡meros auxil¡os,

tamaño de la empresa.

sólo de serv¡c¡os médicos, sino

tiempo total o parcial, según el

no

en

- Servic¡os médicos adecuados: abarcan dispensarios de emergencia y pr¡meros

aux¡lios, si es necesar¡o. Estas facil¡dades deben ¡ncluir.

- Exámenes médicos de admisión.

Cuidados relativos a lesiones personales, provocadas por ¡ncomod¡dades.

Primeros auxilios.

EI¡minación y control de áreas insalubres.

Registros médicos adecuados.
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Exámenes méd¡cos periódicos de revis¡ón y chequeo.

Prevención de riesgos para la salud:

Riesgos quím¡cos (intoxicaciones, dermatosis industriales)

R¡esgos fís¡cos (ru¡dos, temperaturas extremas, radiac¡ones etc.)

Riesgos b¡ológicos (microorganismos patógenos, agentes biológicos, etc.)

Servicios adicionales: como parte de la inversión empresarial sobre la salud del

empleado y de la comun¡dad, incluyen:

Programa informat¡vo destinado a mejorar los háb¡tos de vida y explicar asuntos

de hig¡ene y salud. Supervisores, médicos de empresas, enfermeros y demás

espec¡alistas, podrán dar informac¡ones en el curso de su trabajo regular.

Programa regular de convenios o colaborac¡ón con ent¡dades locales, para la

prestac¡ón de servicios de radiografías, recreat¡vos, conferencias, películas, etc.

Objetivos de la higiene de trabajo son:

Eliminar ¡€s causas de las enfermedades profesionales.

Reducir los efectos perjudiciales provocados por el trabajo en personas enfermas o

portadoras de defectos fís¡cos.

Prevenir el empeoramiento de enfermedades y les¡ones.

33
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- Estos objetivos los podemos lograr:

- Edu€ndo a los miemtros de la empresa, ind¡cando lós peligros ex¡stentes en la

fábrica.

2.1. La prevención de aceidentes

Los sin¡estros laborales pueden deberse a cond¡ciones medioambientales del centro de

trabajo, condiciones físicas del trabajo, condiciones del puesto de trabajo y condic¡ones

derivadas delsistema organizativo del trabajo. Cada riesgo laboral lleva conexo un plan

preventivo para evitarlo o paliar su gravedad. Un s¡n¡esto puede ocasionarse por

ignorancia de los riesgos que se corren, por una actuación negligente, o sea, no tomar

las precauciones necesarias para ejecutar una tares o por una actitud temeraria de

rechazar los riesgos que están presentes en el área de trabaio.

El aspecto general de un centro de trabajo viene definido pgr la seguridad estructurar

que ofrezcan sus edif¡c¡os, ausenc¡a de riesgos de desprendim¡ento o hundimientos por

ser excesivamente antiguos o eslar sobrecargados; no estar afectado por el sindrome

del edificio enfermo; ausenc¡a de riesgos medioambientales tanto con emisión de

contaminantes a la atmósfera como contam¡nac¡ón de aguas o tierras, control de los

34
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r¡esgos físicos que pueden sufrir los trabajadores en sus puestos de trabajo donde

estén dotados de sus equipos de protección individual (EPl); señal¡zac¡ón adecuada de

los accesos al centro de traba.io; luminos¡dad y cuidado del entorno y tener señalizados

y organ¡zados planes de evacuación rápidos y seguros.

La segur¡dad busca minimizar los accidentes de trabajo, estos se clasif¡can en:

- Accidente sin ausencia: Después del accidente, el empleado continúa trabajando'

aunque debe ser investigado y anotado en el informe, además de presentado en las

estadísticas mLnsuales.

- Accidentes con ausencia: es aquel que puede causar:

- lncapacidad temporal: Pérdida total de la capacidad de trabajo en el día del

acc¡dénte o que sé prolongue durante un período menor de un año. A su regreso, el

empleado asume su función sin reduc¡r la capac¡dad.

- lncapacidad permanente parcial: Reducción permanente y parcialde la capaddad de

trabaio.

La ¡ncapacidad permanente parc¡al generalmente está motivada por:

- Pérdida de cualquier miembro o parte del mismo.

- Reducción de lafunción de cualquier miembro o parte del mismo

- lncapacidad total permanente. Pérdida total permanente de la capacidad de trabajo.
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2.2. La prevención en materia laboral

Desde el punto de vista del riesgo laboral, la prevención de accidentes en un lüga. de

trabajo debe tener en cuenta cuafo elementos:

- Diseño de las instalaciones (locales, climatización, iluminación y acondic¡onam¡ento

acústico). Este aspecto asegura d¡sponer de condiciones ambientales conectas,

cumpliendo con los requisitos mínimos en materia de higiene y seguridad.

- Sslección di equipamiento que se comprit (s¡llas y mesas de trabalo, equipos

informáticos, programas, etc.). por ejemplo, con el mobiliario, el cumplim¡enta de

unos requisitos mínimos de calidad ergonómica perm¡te preven¡r una buena parte

de las molestias de tipo postural tan frecuente en las ofic¡nas-

- Organizac¡ón de las tareas, evilando sistemas de trabajo que conducen a

situaciones de estÍés en el trabajo.

- Formación e ¡nformac¡ón de los trabajadores. Fste aspecto es especialmente

importante, de poco s¡rve d¡sponer de buenos equipos si el usuario no conoce cómo

debe ajustar el mob¡l¡ario que utiliza o carece de ¡nformación acerca de la

¡mportancia de determ¡nados hábitos de trabajo.

36



./".*ii'¿n1"}.
/,"_:."__14\
l:E sÉn€ütu EEIqde

En conclusión se debe ¡ndicar que el equipo, el establec¡m¡ento, las heram¡entas,

el lugar donde se realiza el trabajo, las materias pr¡mas, la relación entre

trabajadores y supervisores, deben ser anal¡zados cu¡dadosamente por una

persona experta en salud e hig¡ene, con el f¡n de que nada perjud¡que al trabajador

y que este pueda realizar su trabajo en forma d¡gna y efic¡erfe.
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3. Faltas en materia de derecho del traba¡o

Conv¡ene a los electos del presente trabajo de ¡nvest¡gación, realizar un estudio por

separado de lo referente a las faltas contra Ias leyes de trabajo y previsión soc¡al'

3.1. Anális¡s jurídico

En el pr¡mer párráio ¿.t Artículo 269 del Código de Trabajo nos da una defin¡c¡ón de

faltas de trabajo y previsión soc¡al, ind¡cando que son "fodas las infracciones o

violaciones por acción u omisión que se cometen contra las d¡sposiciones de este

cód¡go ó de las demás leyes de trabajo o previs¡ón social, siempre que eslén penadas

con multa'-

Las faltas deben ser cometidas, ya sea por parte del patrono o del trabajador, en contra

de los preceptos que cont¡enen el código de trabajo y todas las leyes o reglamenlos de

trabajo y de previs¡ón social. Se puede conclu¡r entonces, que el Juic¡o Punitivo Laboral

es aquel que tiene por objeto que el .iuzgador por denuncia o conocim¡ento de oficio,

previa investigación y comprobac¡ón de acciones u omisiones, declare la comis¡ón de

un hecho que const¡tuye falta de trabajo o dé prev¡sión soc¡al e ¡mponga al infractor

declarado culpable, la sanción que la ley establece.
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Los caracteres del procedimiento por fallas en materia laboral son: breve, concreto'

s¡mple, ant¡ formalista.

Entre su efectos se pueden mencionar: 1. Sanc¡ón pecun¡aria que se impone al

infractor de las leyes de trabajo o de previsión social. 2. La remisión de la copia

certificada de la sentencia d¡ctada por el órgano jurisdicc¡onal competente al Ministerio

de Trabajo y Prev¡sión Social. 3. La imposición de penas dupl¡cadas a los irfractores en

caso de ser reinc¡dentes. 4. Cuando el obligado a pagar la multa impuesta no lo hiciere,

la sanc¡ón se transformará en pena de arresto 5. Si a la persona sindicada de la

comisión de la fátta no se encuentra culpable, se le puede absolver' 6 Apelar la

resolución emitida por los tribunales de trabajo y previsión soc¡al, en caso de

inconfomidad.

La infracción a la ley constituye una "trasgreción"28. Es decir: "una disposic¡ón legal que

regula la conducta de las personas, con carácter atr¡butivo y de qJmpl¡m¡ento

obligatorio"a.

Norma jurídica también es: "una regla u ordenación

dictado por la autoridad competente del caso, con

¡ncumplimiénto trae aparejada una sanción."30

dél comportamiento humano

cr¡ter¡o de valor y cuyo

28 cabanellas de Toses. Guillemo D¡cc¡onat¡o jurídico é¡erne¡i.|, Ed Heliasia sRL edición a€ern¡na, EuencAites
Arsenlina, 1993, Pá9.205

29 López Aquilar, sanl¡ago.
Guatemal¿, 1987. Pág 72.

30 ww.W¡lipedia.com

lrtrodücciór ¿l etud¡o del der4ho L Ed. Un¡vens¡laria, UniveÉidad de San Calos de Guatemala
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Ahora bien, como se trata de una norma jurídica, es necesario tener en cuenta que est@Z

puede ser clas¡f¡cada atendiendo a su contenido en, norma de derecho públ¡co o de

derecho privado. "Las pr¡meras están determinadas por las relac¡ones juríd¡cas entre

Estados o entre el Estado y los part¡culares y las de derecho establecen relaciones

jurídicas entre particulares"3l

Por lo tanto, sabiendo que las normas jurídicas tienden a regular las conductas de los

seres humanos, y que estas pueden ser clasificadas atendiendo a su mntenido, se

puede af¡rmar que la ¡nfracción cons¡ste en la trasgresión o quebrantamiento de alguna

norma civ¡1, penal, laboral, tributaria, de derecho internac¡onal etc

Expuesto lo anterior, es posible señalar que lo que señala el artículo 3& del Código de

Trabajo'en su párrafo segundo: "Cuando de lo actuado en un juicio se desprenda que

se ha cometido alguna inftacción sancionada por las leyes de Trabajo y Previsión

Social o por las leyes comunes, el juez al d¡ctar sentenc¡a, mandará que se certif¡que lo

conducente y que la certifcación se remita al tr¡bunai que deba juzgarla', se refiere a la

v¡olación a cualquier norma, puesto que pr¡mero señala a las laborales o de previsión

social y luego a todas aquellas comunes, entendiéndose por estas últimas, cualqu¡er

norma de la legis¡ación vigente.

31 Lóp¿Aguilar, Sa¡tiago. Ob.C¡i. Pág 75.
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Para explicar de mejor forma las ¡mplicaciones de las ¡nfracc¡ones a las dist¡ntas clasX@/

de normas jurídicas, será preciso exponer cada una; lo cual se desaffolla en el

presente trabajo.

lmportante también es hacer notar que, infracción a una ley; también puede mncebirse

como una falta. Esto es más entendible cuando se aprecia, en materia laboral' la

explicac¡ón que ofrece el autor guatemalteco Raúl Antonio Ch¡cas Hernández' qu¡en

señala: "El codigo de trabajo no da un concepto de lo que debemos entender por falta;

pero su propio título se deduce que son todas aquellas acc¡ones u omisiones que se

cometen en contravención de una ley de carácter laboral o bien de previsión social"32

Falta es sinónimo'de infracción; sin embargo, si alguna duda quedara, basta con citar lo

que por falta establece el diccionario de uso común: 'infracción voluntaria o culposa de

una norma, que puede ser castigada penalmente en las relaciones laborales"s.

Como se pueds ver, para explicar un término (en este caso el de falta) se utiliza el otro

(es decir, infracción). Además, el uso del dicc¡onario es absolutamente perm¡sible para

la exéges¡s de la ley, por cuanto al tenor de lo que establece al artículo 11 de la Ley del

Organismo Judicial, Decrelo 2-89 del Congreso de la República de Guatemala: "Las

palabras de la ley se entenderán de acuerdo con el Diccionario de la Real Academ¡a

Española, en la acepción correspondiente, salvo que el legislador las haya defin¡do

expresamente."

32 ch¡cas Hérnández, Raúl Anionio. Aprorimác¡ón al dere.bo laboral, Ed Unlversilaria, UñiveF¡dad de San Carlos de

G!átémala, i 992, Pág 83.

33 varlos autores, D¡É¡ona¡¡o dé la lengua esPañola, Ed. €spasa, Mádrid, España,2@7,Pá9 1a7
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norma

que se

Es importante tamb¡én tomar en cuenta que el deber juríd¡co que emana de

legal, torna relevante desde un punto de vista social el no ¡nfracc¡onar. De ahí

amenace tal conducta con una sanción.

"La relación entre debff y los derechos subjet¡vos es inseparable. Si los derechos

subjet¡vos constituyen la esfera de libertad dé sus t¡tulares, los deberes const¡tuyen la

esfera de restricc¡ón de libertad para el ejercicio de la l¡bertad jurídica's

"Dónde no sea posible, a tenor de lo dispuesto por el orden jurídico, el ¡mponer una

coacción ¡nexorable al suieto, entonces es ev¡dente que éste no tiene un deber iurídico.

Podrá tener un deber moral de rango superior, un deber social, o un deber religioso de

comportarse de una determ¡nada manera; pero en caso de que si lo hace no puede ser

objeto dé una sanción, entonces no tiene propiamente un deber jurÍdico"s.

De esta última cita textual, la cual corresponde a Luis Recasens Siches, se puede

infer¡r o deducir que: las relac¡ones entre el deber juríd¡co primario y el constitutivo de la

sanción genera básicamente tres consecuencias, (mismas que pueden pfesentarse en

forma separada o combinada):

El cumplim¡ento fonoso de la norma infr¡ngida, por medios coactivos.

34 López Agu¡lár, Santi¿go. lrtroducción al elu.l¡o del d¿r&ho, fomo ll, Ed.lh¡versila¡a, Fac!¡tad de Cienciás Económ¡cas,
Un¡versidad de San CadG de Guatémala, Glatemala,1944 Pág 32

35 O$orio y Florit, l¡anuel. Erc¡cloped¡a¡uld¡ca Oméü4 Tomo V, Pá9. 710
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La lndemn¡zación, que cons¡ste en la prestación económica por parte del sanc¡onado'

equivalente al deber juríd¡co primario.

Castigo, cuya f¡nal¡dad, es puramente aflictiva y no busca el cumplimiento de un deber'

Todas Ias explicaciones anteriores podrían considerarse fútiles o demasiado generales,

sin embargo, será pos¡ble entender la relevancia que reviste cada una pára el presénte

estudio, una vez sea analizado el contenido de la norma legal del Cód¡go de Trabajo,

objeto central de esta investigación, y, expuestas las argumentaciones pr¡nc¡pales en

torno a la misma.

3,2 Reseña histórica

Es precibo ¡ndicar que en cuanto al procedimiento establecido para las faltas laborales,

según el autor guatemalteco Raúl Anton¡o Chicas Hernándéz, este es el mismo que se

le daba a las faltas en materia penal; esto se deduce puesto que el libro del autor c¡tado

data de la época en el cual aún no entraba en vigencia el Código Procesal Penal

vigente hoy día, por medio del Decreto 51-92 del Congreso de la República de

Guatemala.

Todo lo anter¡or se deduce en la s¡guiente cita textual. 'En cuanto al procedimiento

establecido para el iuzgamiento de una falta laboral o de previs¡ón soc¡al, el cód¡go de

trabajo contempla su propio proced¡m¡ento, elcual sigue las directrices de la forma de
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faltas penales, por lo que puede afirmarse que: Proceso de faltas contra las leyes de

trabajo o de previsión social, es aquella que tiene por objeto, prev¡a investigación

soc¡al, la corespond¡ente sanc¡ón o multa al declarado Gulpable"36.

Sin embargo, a part¡r de la promulgac¡ón del Decreto '18-2001 del Congreso de la

República de Guatemala el proced¡miento quedó reformado puesto que se derogaron

arlículos relativos a su regulac¡ón legal y otros se modificaron.

3-3. Trámite

El trámite que actualmente se le da a las faltas laborales, ha var¡ado sustancia¡mente

de cómo se hacía antes de Ia reforma ocurrida al Código de Trabajo con el Deseto 18-

2001 del Congreso de la República de Guatemala.

Para tener una idea más adecuada se hace un Íepaso del trámité anter¡or y luego se

explica la forma en que se hace hoy día.

a) El tramite anterior.

Las formas en que se podía in¡ciar el trámite eran tres:

36 Ch¡c6 Hená¡dez, Ob.Cil; Pág 83
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La denuncia: declarac¡ón de conoc¡m¡ento sobre un hecho que reviste los

caracteres de delito o falta, que se hace en forma med¡ata o inmediata al órgano

encargado de ¡nstruir la averiguación que corresponde. Debía hacerse ante el Juez

de Trabajo y Previsión Social, ya sea directamente o mediante autor¡dad política

La Querella: Es un acto por medio del cual se pone en mnoc¡miento del órgano

jur¡sdiccional la com¡sión de un hecho delictuoso y a la vez le pide que instruya la

averiguación correspondiente.

Conocimiento ie Oflcio: El órgano jurisd¡cc¡onal al que ha llegado la noticia de un

hecho ant¡juríd¡co, procede por sí mismo a la apertura del conespondiente proceso

Tan pronto era del conoc¡m¡ento dei juez la comisión de un hecho a los que se

refieie el único capítulo del título décimo cuarto del Código de Trabajo, este d¡cdaba

resolución mandando instru¡r averiguación.

S¡ la denuncia o querélla se Jormulaba oralmente, el secretario del tribunal levantaba

acta que mntenía los requisitos de la ley.

S¡ la denuncia o acusación se formulaba por escr¡to, se mandaba a rat¡ficar, señalando

día y hora para el efecto y se verificaba tal diligenc¡a dentro de un plazo que no excedía

de tres días, contados a partir de la fecha de la presentac¡ón de la denuncia o querella.
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Todo lo cual hacía bajo apercibimiento al denunciante o querellante, que si no

comparecía sin justa causa, se le tendría por ratif¡cada, en cuyo caso, s¡ después de

ventilado al procedimiento se absolvía al presunto infractor, se sancionaba al

denunciante o querellante con una multa de d¡ez a cien quetzales, que en caso de

insolvencia se transformaba en pr¡sión simple a razón de un día por cada dos

quetzales, s¡n periu¡cio de las demás responsab¡l¡dades en que hub¡ere incur¡do

Si la denuncia se formulaba por escrito por la autor¡dad, llenando los requisitos

pertinentes y respaldaba con el sello correspondiente, se om¡tía la ratif¡cación.

Contra la sentencia cabía al recurso de apelación, que se interponía dentro de los tres

días de not¡ficada. Si no se ¡nterponía, se elevaban los autos en consulta a la Sala de

Apelaciónes de Trabajo y Previs¡ón Soc¡al que correspondía, ¡a que debía resolver en

definit¡va dentro del término de ocho dias de recibidos los autos, s¡n n¡ngún trámite

prev¡o bajo la estricta responsabilidad de sus t¡tulares.

Las sanciones o multas que se imponían a los culpables debían hacerse efectivas

inmediatamente por sus personeros o en su caso, por sus directivos.

En caso de ¡nsolvencia, la sanc¡ón debía convert¡rse en pr¡sión simple, en la forma que

establece el Cód¡go Penal.
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Los princ¡pios generales aplicables en materia de faltas, con el trám¡te anler¡or, son los

regulados por el artículo 480 dal código penal.

- Porfaltas solamente pueden ser sancionados los autores

- Sólo son punibles las faltas consumadas.

El com¡so de los instrumentos y efectos de las faltas, prev¡sto en el artículo 60 (del

cód¡go penal) será decretado por los tr¡bunales, según las c¡rcunstancias.

La reincidencia en faltas no se aprec¡ará después de transcurrido un año de la fecha

de la.sentencia.

Pueden aplicarse a los autores de faltas, las med¡das de seguridad establecidas (en

el cód¡go penal) pero en ningún caso deberán exceder de un año.

Se sancionan como falta solamente los hechos que conforme al cód¡go penal no

constituyan del¡to. Es ¡mportante reafirmar que "las faltas o contravenciones con

conductas ilíc¡tas dentro de la ley penal, que regulan cierto tipo de situaciones, que

poÍ su escasa gravedad o pof su resultado dañoso casi ¡ntrascendente han

merecido estar prev¡stas dentro de un título especial.
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Claro está en la doctrina ital¡ana por ejemplo, y en casi todos los códigos penales

europeos, las faltas son tomadas como simples contravenciones dé policía .. én tales

cód¡gos penales se encuentran tip¡ficadas faltas contra la propiedad' o contra las

personas por considerar que tales conductas corresponden a la tipicidad de los delitos"

y porque ex¡sten leg¡slaciones que cons¡deran estas infracciones como de Garáctel

administrativo. como el modelo portugués, y al menos doctrinalmente ser el criterio que

"Toda esta materia debe ser objeto específim de una ley de contravenciones o de una

ley de régimen jurídico de la administración--sobre cuya urgencia no se parece tener

concienc¡a clara en la clase polítiea-- que deberá de pronunc¡arse claramente sobre un

auténtico derecho administrat¡vo penal o un simple derecho contravencional o de

policía que trate de infracc¡ones de esc€sa gravedad"37.

b) Trámite actual:

Acción: El Min¡sterio de Trabajo y Previsión Social, a través de la lnspección

General de Trabajo, tiene acción directa para promover y resolver acciones contra

las faltas contra las teyes de trabajo y previsión social, siempre que se comprueben

violaciones a leyes laborales o sus reglamentos. El ¡nspector de trabajo o trabajador

social, levanta acta y previene al patrono o representante legal de la empresa

infractora para que dentro de un plazo que el fije se ajuste a derecho.

37 Bajo, Esluardo. Hac¡a una ley s¡n cont¡avenc¡ones, S E México DF,2001 Pá9 53
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Si no se cumple la prevención por el ¡nfractor, dentro del plazo establécido por el

inspector, se levanta acla dando aud¡encia al mismo para que manifieste y se

imponga la sanción adm¡nistrativa correspondiente. La sanción puede variar según

el caso.

Si la infracción fuera de los patronos, la sanción que se impone es una multa de dos

a nueve salarios minimos mensuales.

- Si la infracción fuera de los trabajadores, la multa ha de ser de diez a veinte salarios

mín¡mos d¡arios.

El fundamento legal para el presente trám¡te, se encuentra en los Artículos 272 inc,so

g, 281 iñcisos I y m , 4'15 y 422 del Cód¡go de Trabajo' los cuales ¡ndican lo siguiente:

Atliculo 272 ¡nciso g: Toda violación a cualquier disposición preceptiva de este código,

no prev¡sta por los incisos anteriores, u otra ley o disposición de trabajo y previs¡ón

soc¡al, da lugar a la imposición de una multa entre dos y nueve salarios mínimos

mensuales, si se trata de patronos, y de diez a veinte salarios mínimos diarios, si se

trata de trabajadores, vigentes en ambos casos para las act¡vidades no agricolas, pero

en todo caso es necesario que la lnspección General de Trabaio aperciba prev¡aménte

y por escrito a quien a cometido por primera vez la respectiva infracción y luego, si hay

desobediencia de parte de¡ culpable o si por otro motivo se constata que no ha surtido

efecto el apercibimiento dentro del plazo que para el efecto a de ftarse la lnspección

50



,,2..1'Ji#lX
/_"5.'___*¿A
f!¡'s¡¡¡¡r¡¡¡'i!l
F1.--.¡'\alirl

Articulo 281 ¡nc¡so l: S¡empre que se comprueben violaciones a las leyes laborales o

sus reglamentos, el inspector de trabajo o trabajador social levantará acta y prevendrá

al palrono o representante legal de la empresa infractora para que dentro de un p¡azo

que el fije, se ajuste a derecho. Venc¡do el plazo otorgado s¡n haberse cumplido la

prevención levantará acta dando audienc¡a al infractor para que se man¡fieste y

haciendo constar que no se cumplió, promoviendo la acción admin¡stEtiva establecida

en este código.

Art¡culo 281 ¡nciso m: Para el cumplimiento de sus funciones, los ¡nspectores de

trabajo y los trabajadores sociales pueden c¡tar a sus oficinas a empleadores y

trabajadores y estos están obligados a as¡st¡r, siempre que en la c¡tac¡ón respect¡va

conste expresamente el objeto de la diligencia. La inas¡stencia a una de estas

citac¡onés constituye violación de las leyes laborales y será sancionada por la

lnspecc¡ón General de Trabajo como lo establece el inciso g) del artículo 272.

Artículo 415: La lnspecc¡ón General de Trabajo t¡ene acción d¡recta para promover y

resolver acciones contra las faltas, contra ias leyes de trabajo y previsión social,

conforme los incisos l) y m) del artículo 281 del Código de Trabajo.

En conctus¡ón se puede ¡ndicar que existiendo una normat¡va y reglamentación para

sancionar las faltas en el trabajo, se debe accionar conforme a la ley sin favorecer a

ninguna de las partes.
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4. Seguridad laboral contra accidentes

La seguridad laboral contra accidentes lo constituye todos aquellos materiales y/o

equipos que servirán para proteger fÍs¡ca, mental y emoc¡onalmente al trabajador

med¡ante su.iornada ordinaria y extraordinaria de trabajo, es muy importante también

que trabaje solamente su jornada ordinaria de trabajo' y en algunos casos que también

trabaje algunas horas de jornada extraordinaria pero sin excederse de doce horas,

porque de lo contrario podría ser mot¡vo de accidentes, pues el cansanc¡o fís¡co, el

desvelo, u otras s¡tuac¡ones debil¡tan desde todo punto de vista al trabajador'

4.1, Normativa del seguro soc¡al sobre higiene y seguridad en el trabajo

Tal como se explicó en el pr¡mero de los capítulos que componen el presente trabajo, el

éstado tiene obl¡gación de proteger la v¡da, la salud y la integridad corporal o física de

los trabajadores.

"La vida constituye el valor más importante a regular por cualqu¡er legislación, pero

especialmente por aquellas ramas del derecho que reglamentan las relaciones

humanas"s

3s Pde'h-Orozco. Alberlo. D€recho Conliteronal.3 Ed De Pereira, Guatenala,20OT' Pá9 151
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Por d¡cha razón, en Guatemala. Se reguló el Reglamento General Sobre H¡giene y

Segur¡dad en elTrabajo, desde el año de 1957, por parte dei Organismo Eiecut¡vo.

Este reglamento cuenia con un total de ocho títulos, entre los cuales se encuentran las

obtigaciones de patronos y trabajadores al respecto; la organizac¡ón ¡nstitucional de la

segur¡dad en el país, las condiciones generales de los locales de trabajo, la protección

especial, los servicios sanitarios etc.

4.2. Obl¡gac¡ones de patrones y trabajadores

Todo patrono o su representante, ¡ntermed¡ar¡o o contrat¡sta debe adoptar y poner en

práctic€ en los lugares de trabajo, las medidas adecuadas de segur¡dad e h¡giene para

proteger la vida, la salud y la integridad corporal de sus trabajadores, espec¡almente en

lo relativo a:

- Operaciones y procesos de trabajo.

Esto s¡gnifica que se deben apl¡car las medidas mediatas adecuadas a la naturaleza y

activ¡dad específica del giro normal en la empresa que se trate, dependiendo la función

de la empresa, así se apl¡carán las medidas de seguridad e higiene para los

trabajadores.
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"El proceso evolutivo de las relac¡ones laborales, ¡nduce las operaciones de

producción, cada vez más, a una compleja gama de actividades para la transformación

de la materia" 3s.

- AI sum¡nistro, uso y mantenimiento de los equipos de protección personal.

En las empresas que desarrollan act¡vidades en las que es preciso utilizar maqu¡nar¡a

pesada, se debe tener específ¡co cuidado con que estos equ¡pos no pongan en riesgo

la corporalidad o integridad fís¡ca de los trabajadores.

"La maquinaria y ál equipo empleados por los colaboradores en un proceso productivo

empresarial, tiene especial relevancia en el manten¡miento de las lelac¡ones laborales

entre los sujetos del derecho de trabajo, el punto de que depende de la capac¡dad del

trabajador y de la calidad del medio de producción contratado o en propiedad del

patrono, la prevenc¡ón de cualquier riesgo innecesario"a.

- A Ias diferenc¡as, instalaciones y condiciones ambientales.

El amb¡ente físico en el que se presta el serv¡c¡o, es decir, ed¡ficios, habitac¡ones'

pas¡llos, etc.; tienen relación con el ser humano, al punto que las d¡spos¡ciones

reglamentar¡as dé construcción, al respecto de ventilación, espacio, áreas de paso,

áreas libres e ¡luminación, son apl¡cables al respecto del lugar de trabajo.

39 Réyna6o, E¡éutedo. Lá global¡záción y él clsecho d€l ttab¡jo, Ed Purrua, Méx¡co, DF 2@2 Pá9. 89



trabajador en materia de hig¡ene y seguridad, sino también el manten¡m¡ento de las

mismas, pues en muchos lugares de trabajo, existen talleres y equipo de

mantenimiento que pud¡era equivocadamente no considerarse como parte del sistema

de seguridad pues resulta una activ¡dad secundaria al trabajo mismo

- Mantener en buen estado de conservación, funcionam¡ento y uso, la maquinaria,

¡nstalaciones y út¡les.

Es ev¡dente que, si una maquina que sirve para la prestación del servicio no se

encuentra en buen estado, puede llegar a poner en r¡esgo la integridad fís¡ca de¡

trabajador.

- Promover la capacitación de su personal en materia de higiene y seguridad en el

trabajo.

Se dice que la hig¡ene y la seguridad es una cultura. El patrono puede llegar a cubrir

todos los aspectos relativos a la seguridad e higiene del trabajador, pero este' s¡ no

tiene el deb¡do conocimiento y conciencia de la necesidad de dar segu¡miento a las

normas, puede convert¡rse en el principal obstáculo para que se logren sus fines

56



-z-ú! *;>-
/11;""'';t
l:3 $t¡rr¡¡,¡ Í:l
t-",-.'9\(gil-r"

- Facil¡tar la creac¡ón y funcionamiento de las "Organ¡zaciones de Segur¡dad' que

recomienden las autoridades respectivas.

Consecuentemente a que el trab4ador deba tener una cultura de seguridad, es preciso

asimismo que el patrono cumpla con dar libertad para la formación de organizaciones

de trabajadores en la misma empresa, tales como comités de l¡mp¡eza o de seguridad

- Someter a exámenes médicos a los trabajadores para constatar su estado de salud

y aptitud para el trabajo antes de aceptarlos en su empresa y una vez contratados,

se les hará exámenes periódicamente para el control de la salud

Si un trabajador se encuentra padeciendo alguna enfermedad que pueda contagiar a

los demás trabajadores, entonces este puede tlegar a constituir un riesgo para el resto

del personal.

- Colocar y mantenff en lugares visibles, avisos, carteles, etc., sobre h¡giene y

seguridad.

Tal como se aseguró anteriormente, Ia seguridad y la hig¡ene son una cultura' que

precisan de letreros o carteles que mantengan presente en la mente del trabajador la

importancia de su mantenim¡ento y seguimiento en la empresa.
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Se prohíbe a los patronos:

Poner o mantener en funcionam¡ento

debidamente protegida en los puntos

móviles y en los puntos de operación.

herramienta que no estó

de energía; en las partes

maqurnana o

de transmisión

- Permitir la entrada a los lugares de trabajo de trabajadores en estado de ebriedad o

bajo la influencia de algún narcót¡co o droga enervante

Todo trabajado¡ esta obligado a cumplir con las normas sobre h¡giene y seguridad,

indicac¡ones e instrucciones que teñgan por f¡nalidad protegerle en su vida' salud e

¡ntegridad corporal.

Así m¡smo estará obljgado a cumplir con las recomendaciones técn¡cas que se le den

en lo que se refiere al uso y conservación del equipo de protección personal que le sea

suministrado, a las operaciones y procesos de traba.io y al uso y mantenimiento de las

protecc¡ones de maquinar¡a.

Se prohíbe a los trabajadores:

- lmped¡r que se cumplan las med¡das de seguridad en las operac¡ones y procesos

de trabajo.
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Dañar o destru¡r los resguardos y protecc¡ones de máquinas e ¡nstalaciones o

removerlos de su sit¡o sin tomar debidas precauciones.

- Dañar o destru¡r los equipos de Protección personal o negarse a usarlos s¡n motivo

justificado.

Dañar, destruir o remover aviso o advertencias sobre cond¡ciones inseguras o

lnsaiubres.

Hacer juegos d bromas que pongan en peligro su v¡da, salud o integridad corporal o

las de sus compañeros.

Lubrlcar, limpiar o reparar máquinas en movimiento, a menos que sea

absolutamente necesario y que se guarden todas las precauciones indicadas por el

encargado de la máqu¡na.

Presentarse a sus labores o desempeñar las m¡smas en estado de ebriedad o baio

la ¡nfluencia de un narcótico o droga enervante. Y

Que el trabajador este en condiciones optimas de salud para realizar su trabajo,

debe realizarse chequeos méd¡cos constantes.
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4.3. Organ¡zación de seguddad.

Todo lugar de trabaio deberá contar con una organización de Seguridad" Estas

organizaciones podrán consistir en Comités de Seguridad integrados con igual número

de representantes de los trabajadores y del patrono' inspectores de seguridad o

comisiones especiales según la importancia, neces¡dades y circunstancias del

respéctivo centro de trabajo. Las activ¡dades de los comités, inspectores y com¡siones

se regirán por un Reglamento especial.

4.4. Condicionás generales de los locales y ambientes de trabajo

Los edificios que se construyan o se destinen para lugares de trabajo deben llenar en lo

relat¡vo a emplazamiento, construcc¡ón y acond¡c¡onamiento, los requisitos de higiene y

seguridad que establece el Reglamento y otras disposiciones legales o en su defecto'

los que aconseje la técnica generalmente aceptada.

Los locales de trabajo deben tener las dimensiones adecuadas en cuanto a extens¡ón

superf¡c¡al y cubicac¡ón de acuerdo con el cl¡ma, las neces¡dades de la ¡ndustria y el

número de laborantes que trabajan en ella.

Los trabajadores deben realizar sus labores en un lugar amplio, que tengan el espacio

suf¡c¡ente para movilizarse de un lugar a otro, s¡n ningún tipo de tropiezo.
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El piso debe const¡tuir un conjunto de material res¡stente y homogéneo, liso y no

resbalad¡zo, susceptible de ser lavado y provisto de declives aprop¡ados para fac,litar el

desagúe.

En las inmed¡aciones de hornos, calderas, chimeneas y en general, toda clase

fuegos, el p¡so alrededor de éstos y en un radio razonable debe ser adecuado

material ¡ncombust¡b¡e y cuando fuere necesatio no conductor de cambios térmicos.

Debe procurarse que toda la superficie de trabajo o p¡sos de los d¡ferentes

departamentos esté al mismo nivel; de no ser así, las escaleras o gradas deben

sustituirse por rampas de pend¡ente no mayor de 15o para salvar las diferenc¡as del

nivel.

Las paredes deben ser lisas, repelladas, p¡ntadas en tonos claros, suscept¡bles de ser

lavadas y deben mantenerse siempre, al ¡gual que al piso, en buen estado de

conservación, reparándose tan pronto como se produzcan gr¡etas, agujeros o cualquier

otra clase de desperfectos.

Los corredores o galerías que s¡rvan de unión entre los locales, escaleras u otras

partes de los edif¡c¡os y los pasillos inter¡ores, de los locales dé trabajo tanto los

principales que conduzcan a las puertas de salida como los de otro orden, deben tener

la anchura adecuada de acuerdo con el número de trabajadores que deba circular.

de
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La separación entre máquinas, instalac¡ones y puestos de trabajo deb" r", t" rrf¡"i"n

para que el trabajador pueda realizar su trabajo con comodidad y para que quede a

cub¡erto de posibles acc¡dentes por def¡c¡enc¡a de espacio.

Todos los locales de trabaio deben poseer un número suficiente de puertas, ninguna de

las cuales se colocará en forma tal que se abra directamente a una escalera, sin tener

el descanso correspondiente. Las escaleras que sirvan de comunicación entre las

d¡stintas plantas de edificio deben ser un número sufic¡ente y ofrecer las debidas

garantías de solidez, estabilidad, claridad y seguridad El número y anchura de puertas

y escaleras deben calcularse de tal forma que por ellos pueda hacerse la evacuac¡ón

total del personal, en tiempo mínimo y de manera segura

Las trañpas, pozos y aberturas en general, que existan en el suelo de los lugares de

trabajo, deben estar cerrados o tapados, siempre que lo permita la indole de aquel y

cuando no sea posible, deben estar prov¡stos de sólidas barand¡llas y de rodap¡é

adecuado que los cerquen de la manera más ef¡caz, supliéndose la insuficiencia de

protección, cuando el trabajo lo exija, con señales indicadores de pel¡gro, colocadas en

lugares más v¡sibles.

En las abérturas o zanjas deben colocarse tablones o pasarelas que deben ser sól¡dos,

de suficiente anchura y provistos de barandillas y rodap¡és adecuados.
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En los locales cerrados destinados a trabajo y en las dependencias anexas' el a¡re

debe renovarse de acuerdo con el número de trabajadores, naturaleza de la ¡ndustria o

trabajo y con las causas generales o particulares que contribuyan' en cada caso' a

v¡ciar el ambiente o hacerlo incómodo.

El aire de estos Iugares de trabajo y anexos deben mantenerse en un grado de pureza,

que no resulte nocivo para la salud del personal. Cuando haya posibilidad de que

pueda llegar a serlo, se instalará un disposit¡vo que advierta al personal Ia presencia o

el desprendimiento de cantidades peligrosas de sustancias tóxicás.

La renovación del aire puede hac€rsé mediante ventilación natural o art¡f¡cial, deb¡endo

tenerse en cuenta la velocidad, forma de entrada, cantidad por hora y persona y sus

condiciohes de pureza, temperatura y humedad, con el objeto de que no resulte

molesta o perjudic¡al para la salud de los trabajadores

La temperatura y el grado de humedad del ambiente en los locales cenados de trabajo,

deben ser manten¡dos, siempre que lo perm¡ta la índole de la industr¡a, entre lím¡tes

tales que no resulten desagradables o perjudiciales para ¡a salud.

Cuando en ellos existen focos de calor o elementos que e.ierzan influencia sobre la

temperatura ambiente o humedad, debe procurarce eliminar o reducir en lo posible tal
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trabajadores que laboren en ellos o en sus proxim¡dades.

Cuando por las necesidades del trabajo éste deba realizarse en los locales a c¡elo

abierto o semiabierto, tales como cobertizos, galeras, hangares y similares, debe

suavizarse en lo posible las temperaturas extremas, protegiendo a los trabajadores

contra las inclemencias en general y proporcionándoles los equipos adecuados que

neces¡ten, en ambos casos dében protegerse al trabajador contra la lluvia, el polvo,

étcétera.

Los locales de trabajo deben tener la ¡luminación adecuada para la seguridad y buena

conservac¡ón de la salud de los trabajadores.

La iluminación debe ser natural, disponiéndose una superf¡cie de iluminación

proporc¡onada a la del local y clase de trabajo, complementándose mediante luz

artificial.

Cuando no sea factible la iluminación natural, debe ser sustitu¡da por la artifc¡al en

cualqu¡era de sus formas y siempre que ofrezca garantías de seguridad, no vicie la

atmósfera del local, n¡ ofrezca peligro de incendio o para la salud del trabajador' El

número de fuentes de luz, su d¡stribuc¡ón e intensidad, deben esta¡ en relación con la

altura, superflcie del local y trabajo que se realice.
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La iluminac¡ón natural, directa o refleja, no debe ser tan ¡ntensa que exponga a los

trabajadores a sufr¡r accidentes o daños en su salud.

Todos los locales de trabajo y de dependencias anexas deben mantenerse slempre en

buen estado de aseo, para lo cual se real¡zarán las limpiezas necesarias.

No se perm¡te el barrido n¡ operac¡ones de limpieza de suelo, paredes y techo

suscept¡bles de producir polvo, para lo cual deben sustituirse por la l¡mp¡eza húmeda

practicada en cualquiera de sus diferentes formas o mediante la l¡mp¡eza por

aspiración.

La limp¡eza deberá hacerse fuera de las horas de trabajo, siendo preferible hacerla

después de term¡nar la iornada que antes del comienzo de ésta, en cuyo caso debe

real¡zarse con la antelac¡ón necesaria para que los locales sean vent¡lados durante

med¡a hora, por lo menos, antes de la entrada de los trabajadores a sus labores

Cuando el trabajo sea mntinuo, debén elegirse para realizar la limp¡eza en la hora en

que se encuentre presente en los locales el menor número de trabajadores,

extremándose en tal caso las medidas y precauciones para evitar Ios efectos

desagradables o nocivos de la operación.
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Las operaciones de limpieza deben réalizarse con esmero y guardando la debidag

prevención de accidentes en los lugares ocupados por máquinas, aparatos o

dispositivos que, por el movim¡ento de que estén trabajando, o por las operaciones de

producc¡ón que se estén realizando o por cualqu¡er otra causa, ofrezcan mayor riesgo

Debe existir en un lugar v¡s¡ble un extintor que podrá ut¡l¡zarse en cualquier momento

que pueda ex¡stir un fuego causado ya sea por la maquinaria, aparatos o dispos¡tivos,

corriente eléctrica o por causas naturales. Se debe capacitar a los trabajadores sobre la

forma de utilizar el,ext¡ntor.

Deben cu¡darse espec¡almente de que el pavimento no esté encharcado y de que se

mantenga l¡mpio de aceites, grasas u otros cuerpos que lo hagan resbaladizo.

Debe ev¡tarse en los lugares de traba.io y anexos, la permanencia de materia

susceptibles de descompos¡ción, dé producir ¡nfección o en genera' nocivas o

peligrosas.

Los residuos de mater¡as primas o de fabricación, las aguas res¡duales' etc ' deben

almacenarse, evacuarse o eliminarse por procedimientos adecuados

Los aparatos, maquinaria e insta¡aciones en general, deben mantenerse slemPre en

buen estado de limpieza.
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Los útiles para el aseo deberán conservarse en locales aprop¡ados

El trabajo en lugares subterráneos o sem¡subterráneos sólo podrá efectuarse cuando

concurran particulares exigencias técnicas.

Es prohib¡do hacer entrar a los trabajadores en pozos, fosas, galerías y en general en

amL¡ientes subterráneos o semisubterráneos donde puedan exist¡r gases noovos' si no

se ha comprobado previamente que existen las condiciones necesarias para la vida y s¡

no se ha saneado la atmósfera mediante ventilación o por otros medios

Cuando pueda áxistir alguna duda sobre la peligrosidad de ¡a atmósféra,

trabajadores deberán estar provistos de cinturones de seguridad, de aparatos

protecc¡ón y vigilados durante toda la duración del trabajo

En conclusión se indica que siendo la vida el valor más importante del ser humano, el

estado debe velar a través del M¡nisterio de Trabajo y Previsión Soc¡al, de que este

derecho sea respetado a todos los trabajadores y trabajadoras, que la muerte'

incapacidad o enfermedad de un trabajador por negligencia del patrono al no haberle

prestado la atención deb¡da en su trabajo, no quede impune, sino sea sancionado con

todo el peso de la ley. Una pos¡ble pensión del lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad

Social, o de otra instituc¡ón, no le devolverá la vida al trabaiador, ni l¡enará el vac¡o que

ha quedado en su famil¡a.

los

de
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5. Necesidad de que las sanciones administrativas excedan el va¡or de la

¡nversión del empleador en las medidas de seguridad e higiene en el derecho

laboral guatemalteco.

Es necesario valorar al trabajador por encima del trabajo que realiza' el elemento

humano es la parte mas importante déntro de una empresa por ser el eje fundamental

de Ia producción, aunque la maqu¡naria sea moderna, la mater¡a pr¡ma sea de cal¡dad y

las ¡nstalaciones estén en buenas condiciones, sin la part¡cipación del trabajador no

mejoraría la producción y el buen désarrollo de la empresa

5.1. Planteamiento de la problemática.

La principal mot¡vación para llevar a cabo una ¡nvest¡gac¡ón acerca de la ¡neficac¡a de

la leg¡slac¡ón laboral y social de protección al trabajador en el tema de medidas de

segur¡dad e higiene, es consecuencia de la falta de una actual¡zación de las sanciones

aplicables a las omisiones en materia de higiene y seguridad en el trabajo

Se t¡ene el caso del Acuerdo No. 468, Reglamento de Prestacionés en Dinero' que

regula los dsrechos, normas, y procedim¡entos para st otorgam¡ento de prostaciones

en dinero por enférmedad, matern¡dad o acc¡dentes a los afiliados al Régimen de

Seguridad Social, de Conformidad con el Artículo 1.
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Las indemnizac¡ones actualmente se calculan con base en las tablas actuariales

establecidas por el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social. Los valores

contemplados por accidentes de trabajo son sumamente bajos y no cubren Ios daños

causados al trabajador, careciendo en consecuencia de todo efecto d¡suasivo En este

sentido, las indemnizaciones po¡ acc¡dentes de trabajo son un al¡cienle para que el

patrono no adopte med¡das de seguridad e higiene, en espec¡al, cuando la invers¡ón en

la prevención de accidentes puede ser cuantiosa.

'Las Sanciones deben ser adecuadas a la realidad económica Cuando menos dichas

sanciones deben'álcanzar un nivel d¡suasivo satisfactorio, para e¡,o las mismas deben

mult¡plicarse de diez a cien veces su valor actual"41, según lo señala el D[. Alejandro

Rodríguez en su obra Del¡tos laborales.

Al patrono le conviene más pagar las sanc¡ones pecuniarias por cantidades

comparativamente bajas, a la par de un plan de seguridad, que en mater¡a

administrat¡va le ¡mpone Ia lnspecc¡ón General de Trabajo.

La injusticia que el patrono ejerce sobre el trabajador, es la principal motivación para

llevar a cabo una invest¡gación acerca de la ineficacia de la legislación laboral y social

de protección al trabajador en eltema de medidas de seguÍidad e h¡giene.

4l Roddguez, Aleiandro y Patr¡c¡a S€caida. DelitG l.bdales, lnstituio de Cienc¡as ComPatadas en Der6hÓ Peñálde

Guatema¡a, Guátemala, 2002. Pág 47.

70



,Z-_-Lul r/¡:\
/,*"4;i,,;.
É: --*i?\i*.^-^rr'
xgg:z

5.2. Regulación legal actual

Establece el Artículo 109 del Reglamento General sobre Higiene y Seguridad en el

Trabajo, Acuerdo del Pres¡dente lnterino de la República, de fecha 28 de D¡ciembre de

1957, vigente hoy día que:

"Las ¡nfracciones a las disposiciones prohibitivas del presente reglamento y de los

reglamentos espec¡ales de h¡giene y seguridad, serán sancionados con una muita entre

Q100.00 y Q1OOO.00. Las infracciones a las disposic¡ones preceptivas serán

s¿ncionadas mn ún multa de Q25.00 a Q2SO.OO'.

En el Código de Trabajo se ordena que: Todo patrono está obl¡gado a adoptar las

precauciones necesarias para proteger eflcazmenté la v¡da, la seguridad y la salud de

los trabajadores en Ia pt'estación de sus serv¡c¡os. Para ello, deberá adoptar las

medidas necesar¡as que vayan dirigidas ha:

- Prevenir accidentes de trabajo, velando porque la maquinaria, el equipo y las

operac¡ones de pÍoceso tengan el mayor grado de seguridad y se mantengan en

buen estado de conservación, funcionam¡ento y uso, para lo cual deberán estal

sujetas a inspección y mantenimiento permanente.
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- Preven¡r enfermedades profes¡onales y eliminar las causas que las plovocan;

- Prevenir incendios

- Proveer un ambiente sano de trabaio:

Suministrar cuando sea necesado, ropa y equipo de protección apropiados

destinados a evitar accidentes y riesgos de trabajo;

Colocar y ranten., los resguardos y protecc¡ones a las máquinas y a

¡nstalac¡ones, para ev¡tar que de las mismas pueda deriva6e riesgo para

trabajadores;

Advert¡r al trabajador de los peligros que para su salud e integridad se dedven del

trabajo.

Efectuar constantes actividades de capacitación de los trabajadorés sobre hig¡ene y

segur¡dad en el trabajo;

Cu¡dar que el número de instalaciones san¡tarias para mujeres y hombres estén en

proporción al de trabajadores de uno u otro sexo, se mantengan en condiciones de

h¡giene apropiadas y estén además dotados de lavamanos.

las

los
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Que las instalac¡ones destinadas a ofrecer y preparar alimentos o ingerirlos y los

depósitos de agua potable para los trabajadores, sean suf¡c¡entes y se mantengan

en condic¡ones apropiadas de hig¡ene;

Cuando sea nécesario, hab¡litar locales para el camb¡o de ropa, separados para

mujeres y hombres;

- Mantener un bot¡quín previsto de los elemenios indispensables para proporc¡onar

pr¡meros aux¡lios.

Las anteriores medidas, según el Artículo 197 del Código de Trabajo, se observarán sin

perjuicio de las d¡sposiciones légales y reglamentar¡as aplicables.

En el Artículo 197 b¡s señala que: Si un juicio ordinar¡o de trabajo se prueba que el

empleador ha incurrido en cualquiera de las s¡gu¡entes s¡tuac¡ones:

- Si en forma negligente no cumple las d¡sposiciones legales y reglamentar¡as para la

prevención de accidentes y riesgos de trabajo;

- Si no obstante haber ocurddo accidentes de trabajo no adopta las medidas

necesarias que tiendan a evitar que ocurran en el futuro, cuando tales accidentes no

se deban a errores humanos de los trabajadores, sino sean imputables a las

condiciones en que los servicios son prestados.
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Si los trabajadores o sus organizaciones le han indicado por escrito la existencia de

una situación de riesgo, sin que haya adoptado las medidas que puedan corregidas'

y s¡ como consecuencia d¡tecta e inmediata de una de estas situac¡ones especialgs

se produce accidente de trabajo que genera pérd¡da de algún miembro principal,

incapacidad permanente o muerte del habajador, la parte empleadora quedará

obligada a indemnizar los pre.iuic¡os que no pueda cubr¡r el régimen de seguridad

soc¡al.

El monto de la indemnización será fijado de mmún acuerdo por las partes y en defecto

de tal acuerdo lo determinará el juez de Trabajo y Prev¡sión Soc¡al' tomando como

referenc¡a las indemnizac¡ones que pague el régimen de segur¡dad social.

Si el trabajador hubiera fallecido, su cónyuge supérst¡te, sus hijos menores

represeítados como corresponde, sus hijos mayores o sus padres, en ese orden

excluyente, léndrán acción directa para reclamar esta prestación' s¡n necesidad de

declaratoria de herederos o radicac¡ón de mortual.

Todo patrono está obligado a acatar las medidas que indique el lnstituto Guatemalteco

de Segur¡dad Soc¡al con el fin de prevenir el acaecim¡ento de accidentes de kabajo y

de enfermedades profesionales. Los inspectores patronales deberán hacer visitas

constantes a las empresas, con el f¡n de asegumrse que las medidas de seguridad

emitidas por esa instituc¡ón se están cumpliendo a cabalidad.
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Los trabajos a dom¡cilio o de famil¡a quedan sometidos

pero Ias respectivas obligaciones recaen, según el caso,

el jefe de familia.
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a las orsposrcrones oesctlÉs.

sobre los trabajadores o sobré

Trabajo de familia

sus ascendientes

habiten.

es el que se ejecuta

y descendientes, en

por los cónyuges,

benefic¡o común

los que v¡ven como tales o

y en el lugar donde ellos

El Código de Trabajo en su Artículo 200, prohíbe a los patronos de empresas

¡ndustr¡a¡es o comerciales permitir que sus trabajadores duerman o coman en los

propios lugares donde se ejecuta el trabaio. Pa¡a una u otra cosa aquéllos deben

hab¡litar locales especiales.

Se reputan labores, insialac¡ones o ¡ndustrias insalubres las que por su propia

naturaleza puedan originar condiciones capaces de amenazar o de dañar la salud de

sus trabajadores, debido a los matedales emp¡eados, elaborados, desprendidos, o a los

residuos sól¡dos, líquidos o gaseosos.

Son labores, instalaciones o industrias peligrosas las qué dañen o puedan dañar de

modo ¡nmediato y grave la v¡da de los trabajadores, sea Por su propia naturaleza o por

los materiales empleados, elaborados o desprendidos, o a los res¡duos só¡¡dos, líquidos

o gaseosos; o por almacenam¡ento de sustanc¡as tóx¡cas, corrosivas, ¡nflamables,
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Lubricantes o explosivas, en cualquier forma que éste se haga.

El reglamento debe determinar cuáles trabajos son insalubres, cuáles son peligrosos'

las sustancias cuya elaboración se prohíbe, se restringe o se somete a ciertos

requisitos y, en general, todas las normas a que deben su¡etarse estas actividades.

El peso de los sacos que contengan cualqu¡er clase de productos o mercaderías

dest¡nados a ser transportados o cargados por una sola persona se determinará en el

reglamento respectivo tomando en cuenta factores tales como la edad, sexo y

cond¡ciones físicas del trabajador.

Todos los trabajadores que se ocupen en el manipuleo, fabr¡cación o expendio de

productos alimenticios para el consumo públ¡co, deben proveerse cada mes de un

certificado médico que acredite que no padecen de enfermedades infecto-contagiosas

o capaces de inhabil¡tarlos para el desempeño de su oficio. A este cert¡fcado médico

es apl¡c€ble lo d¡spuesto en elArtícu¡o 163.

Todas las autoridades de trabajo y sanitarias deben colaborar a fin de obtener el

adecuado cumplimiento de las disposiciones de este capítulo y de sus reglamentos.

Mientras exista una supervisión responsable y honesta, los trabajadores estarán mejor

protegidos, y las empresas tendrán una mejor producción.
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Estos úttimos deben ser dictados por el Organismo Ejecutivo, mediante acuerdos

emitidos por conducto del Min¡ster¡o de Trabajo y Previsión Soc¡al, y en el caso del

Artículo 198, por el lnstituto Guatemalteco de Segur¡dad Soc¡al.

Los trabajadores agrícolas t¡enen derecho a habitaciones que reúnan las mndic¡ones

higiénicas que füen los reglamentos de salubridad.

Ahora bien, de todo lo apuntado se puede observar en la nolmat¡va laboral

guatemalteca que, la hig¡ene y seguridad en materia laboral no puede cumplir una

sanción de prevenc¡ón especial en contra de las om¡s¡ones en materia de segur¡dad e

higiene que pueda incurrir un su.ieto de trabajo, por cuanto las multas no son elevadas.

Resulta preciso citar el contenido del Artículo 278 del Código de Trabajo el cual indica:

"La lnspección General de Trabajo, por med¡o de su cuerpo de inspecciones y

trabajadorés sociales, debe velar porque patronos, trabajadores y organ¡zaciones

s¡nd¡cales, cumplan y respeten las leyes, convenios colect¡vos y reglamentos que

normen las condic¡ones de kabajo y prev¡s¡ón social en vigor o que se emitan en el

fuluro.

Si todos nos ponémos de acuerdo a realizar nuestro trabajo con responsabilidad,

Guatemala estará mejor, y habrá mejores oportun¡dades para todos.
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trabajadores sociales, una vez aprobados por el ¡nspector general de trab4o o pÓr el

subinspector general de trabajo, tienen carác{er de título ejecutivo..."

Por otro lado las med¡das de carácter adm¡nistrativo se ev¡déncian en la literal I del

artículo 281 del Código de Traba.io, cuando señala dicho apartado

"l) Siempre que comprueben violac¡ones a las leyes laborales o sus reglamentos, el

inspector o trabajador social levantará acta y prevendrá al patrono o representanté

legal de Ia empresa infractora para que dentro de un plazo que el fije se ajuste a

derecho

Venc¡do.el plazo otorgado sin haberse cumplido Ia prevenc¡ón, levanlará acta dando

aud¡encia al infractor para que se man¡f¡este y haciendo constar que no se cumpl¡ó,

procediendo a hacer la denunc¡a conespond¡ente ante los tr¡bunales fespec'tivos para

la imposición de la sanc¡ón cofrespondiente. Y en los casos que no ameriten

prevención, hará la denuncia de ¡nmed¡ato'.

La lnspecc¡ón General de Traba.io, y/o los Juzgados, deberán asegurarse de apl¡car la

sanción correspond¡ente, a fln de que los patronos aprendan que nad¡e es superior a la

ley
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Queda por tanto demostrado que el carácter represivo del derecho del trabajo debe

privar en toda relación laboral, puesto que en caso contrario devendrían en enunc¡ados

meramente morales. Pero a esto, y deb¡do a la ausencia del carácter coercitivo en las

disposiciones de los inspectores de trabajo (qu¡enes no son órganos jurisd¡ccionales,

s¡no más bien admin¡strativos), genera la poca observancia de dichas sanc¡ones y

muchas veces las m¡smas caen en negoc¡ac¡ones privativas y prohib¡tivas entre el

mismo inspector y los Patronos.

Se trata de un orden interno en el conjunto de la empresa de modo que el patrono

puede controlar del trabajador, cierta conducta de respeto a las reglas de higiene, pero

también, el trabajador puede demandar del patrono el cumpl¡m¡ento de dichas normas

El punto medular en estas sanc¡ones se @ntra en el hecho de que no represente

realmente una punición, s¡no más bien una sanc¡ón de carácter ét¡co, en la mayoría de

casos, sin embargo, existen aspectos del reglamento de higiene y salud que se deben

respetar a lo interno de la empresa, que por otro lado pueden llegar a constitu¡r

conductas punibles, como lo son aquellas que son consecuencja de poner en peligro la

v¡da y la salud del trabajador, como por ejemplo tener al trabajador laborando en un

lugar donde hay aceite derramado, malos olores, s¡n vent¡lación, s¡n extintor, sin

bot¡quín de primeros aux¡lios, s¡n uniforme, sin protector de oídos, y sin cinturón cuando

la situación lo amer¡te.
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En tal sentido se trata de una violación al pr¡ncipio del deber objetivo de cuidado' a que

queda sujeto el patrono en cumplimiento a las reglas mínimas de h¡g¡ene que se deben

obseryar en el luga. de trabajo.

5.3. Regulación legal propuesta

Es preciso establecer en léy, especialmente en relación al Reglamento General de

Higiene y Seguridad en el Trabajo, un incremento a las sanc¡ones que por inflacciones

a sus normas se presenten entre los sujatos de trabajo.

A efecto de dar deb¡da comprobac¡ón a la hipótesis que guió el desarrollo del presente

contenido, se sol¡citó información relat¡va al régimen de higiene y seguridad en el

trabajo, al lnst¡tuto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al, IGSS, el cual tenia como f¡n

ofrecer datos estadíst¡cos los cuales se han incorporado en el apartado de anexos del

presente informe.

La confrontación de las estadísticas ofrecidas, permite diluc¡dar con toda certeza que,

efectivamente éxiste neces¡dad de perfeccionar y aplic¿r el s¡stema de seguridad en el

país, para proteger a los trabajadores en sus v¡enes tutelados de su vida, salud e

integr¡dad corporal.
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eficiente normativa en mater¡a de seguridad laboral en cuanto a accidentes de lrabajo

se refiere.

Se cons¡dera que muchos de los acc¡dentes de trabajo tienen como origen Ia falta de

precaución por parte de los responsables de garantizar la higiene y seguridad en el

trabajo; es décir, los empleadores. Esto queda sustentado con los argumentos acerca

de Ia falta de coercib¡l¡dad de las sanciones con que se amena a la inobservancia de

tales normas.

En Guatemala no ha hab¡do una sentencia condenatoria a ningún patrono, como

consecuencia de habérsele encontrado culpable de un del¡to relacionado con homic¡dio

o lesionés culposas que haya sufrido un trabajador con ocasión de la prestación del

servicio.

Los acc¡dentes de trabajo reportados al lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social,

IGSS, (estadíst¡ca que se coniiene en él presente Trabajo de tes¡s), Alcanzan cifras

c,onsiderables, sobre todo aquellos accidentes que deian incapacitado al trabajador,

causándole perjuic¡os y tragedias personales tanto a él como a su famil¡a.
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Estos acc¡dentes son precisados usualmente como fortuitos, last¡mosos, tristes,

trág¡cos, lamentables ¡pobrec¡to quédó paralítico por un accidente en su trabajo!; ¡qué

mala suerte, perdió un brazo en la obra!; Ha de haber estado en pec€do porque se

mató trabajando! Estas no son más que ¡deas equivocadas que contribuyen a revestir

los acc¡dentes de trabajo como infortunios eventuales inev¡tables, por cuanto se les da

el carácter de accidentes ex post facto.

Entre lás consecuencias que conlleva actualmente un acc¡dente dé trabajo según el

caso, están los efectos de mutilación, ¡ncapacidad, baja autoestima, desempleo. Se

puede mencionar las indemn¡zaciones para qu¡eno puede obtenerla y ¡a mayoría de las

veces, poster¡or a un proceso legal. Dicha ¡ndemnización a la larga contribuye también

a mantener el carácter equivocado en el concepto de r¡esgo laboral.

Con la presente propuesta de ¡nvestigac¡ón se demuestra y se pone en ev¡dencia una

problemática poco tratada y nada atend¡da, en consecuencia se ha de enfatizar la

necesidad de dar soluc¡ón a esta problemática.

El Congreso de la República de Guatemala, debe regular en el Código Penal, ¡lídtos

penales en la relac¡ón laboral, para garantizar la protección a bienes jurídicos del

trabajador como su vida y su ¡ntegridad física y mental. Es indudable que una vez

demostrada Ia v¡olación a ese deber de cu¡dado, se debe deducir responsab¡l¡dad a los

sujetos obligados a prestar segur¡dad y garantizar la prevención de acc¡dentes.
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Uno de los pr¡nc¡pales objetivos específ¡cos de la presente ¡nvestigación lo const¡tuye el

estudio de los pr¡ncipales r¡esgos que se presentan en la prestación del servicio en una

relac¡ón laboral. Y de dicho estud¡o se puede establecer la prevenc¡ón correspond¡ente

La ex¡stencia real de un conjunto de conductas en la relac¡ón obrero-patronal, que son

v¡olatorias de c¡ertos bienes jurídicos que son susceptibles de ser proteg¡dos.

Pese a que los inspectores de trabajo pueden sancionar a patronos o trabaiadores

(según sea el caso), dichas sanciones son muy bajas, al punto que los sujetos del

trabajo no se ven compel¡dos a no ¡nfracc¡onar las leyes de trabajo en materia de

trigiene y seguridad.

El progreso emnóm¡co del país tiene íntima relación con el cu¡dado que se otorgue a Ia

salud y la v¡da de los trabajadores que forman parte act¡va del mismo y que no es

conceb¡ble la protecc¡ón a la vida y la salud s¡n realizar una efectiva labor en contra de

sus causas que puedan señalarla.

EI Reglamento de Seguridad e Higiene en Guatemala, es una ley con más de medio de

s¡glo de vigencia y algunas de sus normas en consecuencta, ya no se aplican a la

realidad económ¡ca del país.

El Código de Trabajo no regula s¡tuaciones que se puedan presentar en la relación

obrero-patronal y que constituyan conductas punibleg para la legislación nacional.
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Si bien existen en el derecho laboral guatemalteco, las figuras del¡ct¡vas de homicid¡o,

lesiones, y otras, no está claro que sean apl¡cados al concepto de accidentes de

traba.io. En consecuencia, no recuerdo ningún caso en el que el Min¡ster¡o Públ¡co haya

perseguido a un patrono o que un tr¡bunal haya emitido sentencia alguna condenando a

un empleador por haber incumpl¡do con normas de seguridad laboral o segur¡dad

industr¡al como se llama ahora.

El deber objetivo de cuidado tampoco está bien desanollado en la legislación nacional,

derivado de que no ex¡ste un desarollo adecuado en el código penal, sin embargo, si

se quiere tomar lo que está regulado, se puede garantizar que no existe en Guatemala

una relación entre el deber objetivo de cu¡dado y los acc¡dentes de trabajo.

En matér¡a de accidentes de trabajo, se tendría que ver si hubo alguna conducta

imprudente por parte de los responsables de la seguridad en una empresa Esta,

normalmente está en manos del empleador.

En Guatemala no se ha procesado a n¡ngún patrono por esa razón, pero además, por

si fuera poco, s¡ se procesara a algu¡en, creo que nuestra legislación no alcanzaría

para tales cons¡derac¡ones, por lo tanto es importante procesal a la Parte patronal, sin

importar que el sea el dueño del capital, o qus tenga influencias o amistades dentro de

las ¡nstituc¡ones del Estado.
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Las autor¡dades de trabajo de Guatemala, deben velar por plantear ¡nicjat¡vas y crear

reglamentos que contr¡buyan a que el derecho laboral, tanto en la práctica como en la

teoría, t¡endan a implementar procedimientos legales que en materia pun¡tiva,

establezcan sanciones penales para los hechos que son consecuencia de falta de

previsión soc¡al y de inexistenc¡a de seguridad social en determ¡nados centros de

habajo.

El Estado de Guatemala por medio del Congreso de la República debe regular en

materia de faltas un ¡ncremento en las sanciones a responsables por incumpl¡m¡ento de

normas de seguridad social o por ¡mprudenc¡a objet¡va o subjetiva en la previs¡ón

social.

Al haberse comprobado que no existe una relación de las leyes laborales con las leyes

penales, por no persegu¡rse penalmente al empleador o patrono que no ha cumplido el

Reglaménto d6 Segur¡dad e Hig¡ene en el Trabajo y que únicamente cuando e¡

trabajador a sLlft¡do un accidente y queda ¡ncapac¡tado, se rem¡te su situación al

lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, inst¡tución que únicamente se encarga de

curar o aliviar el dolor, y a indemnizar al trabajador", cuando el patrono a cumplido con

enviar sus cuotas laborales que descuenta al empleado, y s¡ no fuera así; pobre el

trabajador porque su situac¡ón se complica aun mas, al queda¡se s¡n atenc¡ón medica y

s¡n una indemnización económica para sobrevivir.
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Se hace necesario indicar los articulos del codigo penal y cód¡go procesal p"n"l qu..\@

podrían ser aplicados en la presente tesis:

ARTÍCULO 123 del Cód¡so Penal

Homicidio. Comete hom¡cidio quien diere muerte a alguna persona Al homicida se le

¡mpondrá prisión de 15 a 40 años.

Que si b¡en es cierto que el patrono no fue el que dio muerte al trabajador en forma

directa, con la omisión de las medidas de salud y seguridad en el trabajo, el empleador

provoco la muerte de su trabajador, por lo tanto és responsable directo, y se le deberá

apl¡car la presente norma jurídica.

ART¡CULO 127 del Código Penal

Hom¡c¡dio Culposo. Al autor de homicidio culposo se le sanc¡onara con prisión de dos

a cinco años. Cuando el hecho causare, además lesiones a otras personas o resultare

la muerte de var¡os, la sanción será de tres a ocho años de pr¡sión.

Sera responsable el patrono de este del¡to, porque su culpa es por no haberle

proporcionado el equ¡po necesario al trabajador para protegerle su vida, y que a causa

de esta acción el trabajador murió.
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enÍcuto t¿s ael código Penal

Lesiones EspecÍt¡cas. Quien de propósito castrare o ester¡lizare, dejare ciego o

mutilare a otra pefsona, será sanc¡onado con prisión de cinco a doce años.

En algunas ocás¡ones el patrono ev¡ta darle el equipo de protección al trabajador,

porque sus intenciones es de que este sufra de algún imped¡mento físico que lo deje

impos¡b¡litado para el trabajo, pues con esta medida, según el, no tendrá ninguna

responsabilidad económica con el trabajador y podrá retirarlo de Ia empresa. Por tal

razón se le deberá apl¡car el presente delito al empleador.

ARTícuLo 146 del código Penal

Lesiones Gravísimas. Quien causare a otro lesión gravísima, será sancionado con

prisión de tres a d¡ez años.

Es ,es,ón gravísima la que produjere algunos de los resultados siguientes:

1.- Enfermedad mental o corporal cierta o probablemenle lncurable;

2.- lnutilidad permanente para el trabajo;

3.- Perdida de un m¡embro principal o de su uso dé la palabra;
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4.- Perdida de un órgano o de un sentido;

5.- lncapac¡dad para engendrar o conceb¡r

Por la falta de voluntad del empleador de proporcionarle equipo de seguridad y

protección al trabajador, como tamb¡én una capacidad constante del uso del mismo, al

trabajador puede sucederle cualquiera de las acciones del presente articulo' por tal

mot¡vo el patrono deberá ser sancionado tal y como lo ¡ndica la presente norma

jurídica.

ARTíCULo 147 del código Penal

Les¡ones Graves- Quien causare a otro lesión grave, será sancionado con pr¡s¡ón de

dos a o6ho años.

Es lesión grave la que produjere alguno de los resultados siguientes:

1.- Debilitac¡ón permanente de la función de un órgano, de un miembro principal o

De un sentido

2.- Anormalidad permanente uso de la palabra.
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3.- lncapacidad para eltrabajo pof más de un mes

4.- Deformación permanente del rostro

El patÍono o empleador serán responsables penalmente por este delito' al no haber

aplicado dentro de las áreas de trabajo las medidas de segur¡dad adecuadas, para

saivaguardar la ¡ntegración fís¡ca, moral y espiritual de los trabajadores..

ARTÍCULO 148 del Cód¡go Penal

Lesiones Leves. Quien causare a otro les¡ón

meses a tres años-

leve, será sancionado con prisión de seis

Es lesión leve la que produjere en el ofendido alguno de los siguientes resultados:

1.- Enfermedad o incapac¡dad para él trabaio por mas de diez días, sin exceder de

tre¡nta

2.- Pérdida e inutilizac¡ón de un miembro no principal.

3.- C¡catÍz visible y permanente en el rostro
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Aun cuando el r¡esgo sea minimo, el patrono t¡ene la responsab¡l¡dad de proporcionar al-g'

trabajador el equipo de segur¡dad adecuado y un lugar de trabajo limpio y saludable'

tomando también en consideración el trato verbal que el patrono de a sus

trabajadores, porque muchas veces son tratados como cosas y no mmo personas' en

caso contrario deberá ser perseguido penalmente baio la presente norma legal'

ARTÍCULO 150 del Cód¡go Penal

Lesiones Cutposas. Quien causare lesiones por culpa, aun cuando sean varias las

victimas del mismo hecho, será sancionado con prisión de tres meses a dos años'

Es lóg¡co que el culpablé de las les¡ones, las enfermedades e ¡ncluso la muerte por los

acc¡dentbs de trabajo, es el patrono, al no cumpl¡r con abastecer de material y equipo

adecuado de protección a los trabajadores.

En conclusión, se hace necesal'¡o actualizar los accidentes de trabajo a la actual ley

penal y procesal penal, as¡endo de su interpretac¡ón una forma clara y sencilla y así

poder aplicar las sanciones o sentencias necesarias, según sea el caso La

interpretación de la ley deberá ser en forma gramatical para que sea comprensible por

todas las personas, aun aquellas que t¡ene poco o nada n¡vel académico.
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1. Se determinó la existencia real de un conjunto de conductas en la relación

obrero-patronai, que v¡olan bienes jurídicos suscéptibles dé ser proteg¡dos.

2. El pfogreso económ¡co del país tiene íntima relación con el cuidado que se

otorgue a la salud y la vida de los trabajadores que forman parte act¡va del

mismo y que no es concebible la protecc¡ón a la vida y a la satud sin realizar

una efectiva labor en contra de las c€usas que ocasionen daño.

3. El Reglamento de Seguridad e Higiene en Guatemala, es una ley con más de

med¡o siglo de v¡genc¡a y algunas de sus normas en consecuencia, ya no se

?plican a la realidad económica del país.

4. El Código de Trabajo no regula situac¡ones que se presentan

obrero-patronal y que const¡tuyan conductas punibles para

nacional

en

la

la relación

legislación

5. Aun en las mín¡mas posibilidades de un r¡esgo laboral de los trabajadores, el

palrono no aplica las medidas necesar¡as para prevenirlas, exponiéndolos a ser

víctimas de les¡ones físicas dejándolos s¡n percib¡r el 100o/o de su salario por

determinado tiempo.
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Vl*lRECOMENDACIONES

El Organ¡smo Ejecut¡vo, por medio del Min¡sterio de Trabajo y Previsión Soc¡al

debe garantizar que la imposición de sanciones por ¡nfracc¡ón en materia

laboral, sean efectivas en la prevención de accidentes para que los

trabajadores estén protegidos.

2. La lnspección General de Trabajo se obligará a prop¡ciar las condic¡ones para

implementar el órgano corespondiente para el planteamiento de denunc¡as, las

cuales no'serán proseguibles a instancia de parte, puesto que las conductas

delict¡las en materia \aboral tendrán que ser accrones a instanila estatal; es

decir, que dichos ¡líc¡tos debén ser considerados del¡tos de acc¡ón públ¡ca,

pues con esta medida, los emprcsarios tomaran e¡ consideración la protecc¡ón

de sus trabajadores.

3 EI Reglamento de Segur¡dad e Higiene a través del Congreso de la República

de Guatemala deberá reformarse con el fin de actualizarlo a la realidad de

nuestro país y aplicarlo eficientemente en la relación obrero patronal.

4. Es necesario reformar el Código de Trabajo, con el f¡n de integrar algunas

situaciones que se dan entre los patrones y los trabajadores, y que no están

reguladas como faltas o sanciones en d¡cho Código.



5. El patrón deberá aplicar aun en las mínimas pos¡b¡l¡dades de un riesgo ,"o"r",m
los trabajadores, las medidas necesar¡as para preven¡r un accidente que evitará

lesiones fís¡cas que pueden dejarlos sin percib¡r el 100% de su salario por

t¡empo determinado.
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ANEXO I

npos DE LEsroNEs euEsuFRrERoN Los accrDENTADos EN ELAño 2@8

Hospilal General de Acc¡dentes

ctE NO SRE¡IAGNOSfICO CAIIIDAD

z57a EXPOSIC|ON,9CUPACIONAL A OTROS FACTORES DE RIESGO

T159 CUERPO E)(I RANO ¡- N PARTF EXTRFMA DEL OJO SITIO NO ESPECI'ICADO 334

M545 LUMBAGO NO ESPECIFICADO 216

DESGARRO DE MENISCOS PRESENTE 186

s05a OTROS ÍRAUMATISMOS OEL OJO Y OE LA ORBITA 1{6

G560 STNDROME DEL TUNEL CARPIANO

2429 CIJIDADOS POSTERIORES A LA CIRL'CIA PLASTICA NO ESPECIFICAOA

s622 FRACTURA DE LA DIAFASIS DE LA TIBIA 114

z1*9 CUIDADO PSOTERIORA LACIRUGIA NO ESPECIFICADO 118

l3(to CIJ€i'AÍXIFIA DE REGION DEL CUERPOYGRADO NO ESPECIFICAOOS 103

2179 CU¡DADO PSOTERIOR A LA ORTOPEDIA NO ESPECIF¡CADO 91
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ANEXO II

s729 FRACTURA DEL FEMUR, PARTE NO ESPECIFICADA 86

R6g0 LETRA ILEGIALE 67

s626 FRACIURA DE OTRO DEDO DE LA MANO 64

ñ350 ESTRECHEZ URETRAL POSÍ RAUMAÍ ICA 61

H1t3 HEIIJ'ORRAGI,A CONJUNTIVAL

s610 HERIDADE DEDOS DE LA II4ANO. SIN DANOS DE LAS UNAS 54

it512 OTROS DESPL¡ZAMIENTOS DE DISCO INTERVERTEBRAI ESPECIFICADO 4g

M841 FALTA DE CONSOLIDACION DE FRACTURA SEUDOARIROS¡S 4A

H160 ULC€RA DE CORNEA ¿15

so69 TFdUMATISMO CRANEO ENCEFALICO NO ESPECIFICADO 44

T230 QUEMADURA DE LA MUNECAY DE LA MANO. GRADO NO ESPECIFICADO 44

t905 FIaROSIS Y AFECC}OI'¡ES CICATR}9IALES DE LA PIEL 42

M235 INESTABILIDAD CRONICA DE LA RODILLA 41

s0ss TRAUMA DE CRANEO 41

s525 FRACTURA DE LA EPIFISIS INFERIOR DEL RADIO 40



f3:trlrx'5,
l:f tt,i¡ü* EÉw

ANEXO t

lrt709

s027

K{3(}

?133

¡95e

s271

M840

M23€

t724

t\¡796

a527

M219

G9l9

s621

pag

s?1a

zsal

TRASTORNO NO ESPECIFICAOO DE LOSTEJIOOS BLANDOS REL- CON EL USO

D(CESIVOY I.A P 1

FRACÍURAS MUIIIPLES QUE COMPROMETEN EI CRANEO Y 
'OS 

HUESO DE LA CARA 1

}'ERNIA VENTRAL CON OBSTRUCCION SIN GANGRENA 1

ATEIICIOTI DECOLOSTOM'A 1

SECUELAS DE OÍRAS QUEMADURAS, COROS|oNESY CONGELAMIENTOS NO

€SPECIFICADOS

HEITOTORAX TRAUMATICO

CONSOLIDACION DEFECTUOSA DE FRACTURA

OTRA RUPTURA ESPONTA¡IEA DE lOS IGAMENTOS DE LA RODILI-A

ANEURISMA DE LA ARTERIA DEL MIEMARO INFERIOR

DOLOR EN MIEI\TBRO

FRACIURA,S UL'PTES DEL ANTEBRAZO

OEFORMTDAD ADQU¡RIDA DEL MIEIVBRO NO ESPECIFICADA

H]DROCEFALO. NO €SPECIFICADO

FRACTURA DE OTROS HUESOS DEL CARPO

AN,lBOLIA PULMONAR

HER:DÁS DE OTRAS PARTES Y DE lAS I{O ESPECIFrc*DAS O€I AB9OI'ÉII

€STAÓO DE ARTRODESIS
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ANEXO IV

Hospital de Rehabilitacién

Ofos traumat¡smos Contusión de la medula esp¡nal cervical, y los no
s141

esp€cíficos-

5880 Amputación traumática a n¡velde la rodilla

So99 Trauma de Cráneo

R69l Diagnosüco no Específco o Desconoc¡do

S229 Fractura del toraxoseo, parte no especificada

5121 Fractura de la segunda yertebra cervical

S581 Ambutac¡ón traumática a nivel entre el codo y la muñeca

S22O Fractura de la vertebra torácica

Sl19 Hedda delcuelo parte no especificada

M512 Olrosdesplazamientosdediscoinvertebralespecifcado

M545 Lumbago no especificado

5524 Fractura de la diáfis¡s del cubito y del radio

5231 Llxac¡ón de vertebra torácica

5526 Fr¿ctura de la epífisis inferior del cubito y del radio
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ANEXO V

Hospital de Rehab¡litacién

5167 Otros traumat¡smos y contusión de la medula espinal cervical.

5880 Amputación úaumát¡ca a n¡velde la rodilla derecha

5091 Trauma de sáneo

R689 Diagnoslico no específ¡co o desconoc¡do

$221 Fractura deltoraxoseo, parte no especifcada

5123 Fracfura de la cuarta verlebra cerv¡cal

5558 Amputación traumát¡ca a n¡vel éntre el codo y la muñeca izqu¡erda

SZ24 F actura de la segunda vertebra torácica

5114 Heida de¡cuello parte infer¡or

M5t0 Otros desplazamientos de disco invertebral no especificados

M541 Lumbago no especificado

5524 Fractura de la diáfis¡s del cub¡to y del radio lado derecho

S228 Luxaeión de verlebra torácica

5523 Fr¿ctu€ de la epífisis inferior del cubito y del rad¡o lado izqu¡erdo

7
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1

1

1
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ANEXO VI

Fuente: S¡stema lntegral de lnformación Sll-IGSS

Base de datos, Subsigtema de Salud

PRESTACIONES EN DINERO POR IÍ{CAPACIDAT)

PERMANENTE

C¡fras en Q

Año 2009

TOTAL r,585,398"90

Programa de Acc¡dentes '1,585,398.90

Fuente: Estados Financieros, Diciembre 2009

CoR la aqterior información proporcionada por el Hospital General de Accidentes del

lnstitub Guatemalteco de Segur¡dad Social, se ev¡dencia que los accidentes de los

üaba¡adores se deben a falta de equipo de protección, y falta de seguridad en el lugar

donde los trabajadores realizan sus actividades, razón por la cual es necesario que los

emptesáios o patronos den a cada uno de sus trabajadores el equipo y las

condicioneB fíg¡cas y morales adecuadas para que sus trabajadores realicen su3

activiJades en torma digna.
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