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los ím tes leoales
Encontrando que

DICTAMEN FAVORABLE

Guatemala 27 de febrero de 2009

Licenciado Carlos Manuel Castro Monroy
Unidad de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San CarLos de GLratemala

Con base en la resoiLrción de fecha 16 de febre.o de 2009 en donde se me nombra como
aseó^o¡de trabajo de ¡nvestjgación intitulado ANAL SIS DE LAS ACfLVIDADES PERI/IANENTES EN
EL RAMO DE SEGURIDAD EN LA LEGISLACION LABORAL GUATEAIALTECA" propuesta por e
estudianle BARDO FABRICIO OSORIO CASÍILLO, y con fundamento en elArticulo 32 del Normativo
para la elaboracón de tesis de LicenciatLrra de la Facultad de C encias JLrrld cas y Soc a es y de
Examen General Públco, me permito nformar lo siguie¡te:
a) E trabalo de méito, clmpe con los aspectos técn¡cos y centificos exgdos para las

investigaciones de esia natur¿leza,
b) Contiene asmismo abundante c¡ta de alrtores y tratadistas deL derecho del trabajo que

sustentan os fundamenios jLLrídrcos de tema.
c) Desarrolla en el punto de conlen do de cada capltuo. los elernentos necesarios para dai

comp¡obada la hipótesis rectora deltrabajo.
d) Para poder levar a cabo tal comprobacón debió hacer uso del r¡étodo deduciivo,

co¡ducie¡do todo ei co¡ten do de la l¡vestigación de lo general a lo particular, y luego, por
med o de método de inducc ón generarjuicios de aplicación genera de un caso en pafticulaÍ.

e) La concusión y recomendación rnás mportante del trabajo conssie en deten¡ nar la
necesdad de regular adecuadamente en la legislaclón alloTa ¡aco¡al, lo concerniente a a
jornada de fabajo especial, para los trabajadores del sector de segLtrdad.

f) En cuanto al apoite científico de la investigació¡ se tiene que el autor advlefte de la posible
v olaclón a los trabajadores del sector mencionado de conforr¡idad con jornadas que exceden

e trabajo cum todos los requisitos, resulta procedente emiii el
correspondl
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UNIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACL,'LTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y
SOCIALES. Cualemala- diez de marzo de dos mil nueve.

Atentamenle, pase al (a la) LICENCIADO (A) NERY ROBERTO MUÑOZ, pa¡a que
pnceda a revisar el trabajo detesis del (de la) estudiante BARDO FABRICIO OSORIO
CASTILLO Intitulado: "ANAUSIS DB LAS ACTMDADES PERMANENTES EN
EL RAMO DE SEGIIRIDAD EN LA LECISLACIÓN LABOILAL
CUATEMALI'ECA".

Me pe¡mito hace¡ de su conocimiento que está facultado (a) pa¡a realizar las

modilicaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejora. la invesligacion,
asimismo. del ltulo de t¡abajo de tesis. En el dictarDen correspondienle debe hacer

consla¡ el contenido del A¡tículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Público, el cual
dice: "Tado el asesor como el reüsor de iesis. hdá¡ co¡star d los dicttu¡en€s c@cspondicnlcs, sn
opidón respecto de1 con c¡ido cicnliñco y tcr,'rico dc la lesis. ia metodología y t$nlcas de investigacron
utilizadas, l¿ redaccióq 1os.u¿d¡os cstadislicos si f@rm ne¡lsdios. la conlrihrción cie¡tifica de l¿
Dr'sm! Ids con.l$ión6, I¡s recon1ftd¿.iones y l¡ bibliog¡¿fia utilizada, si aprucban o dcsaEucb&¡ el

tabar o de iñ€silgación y oúas co¡sidtr¿cio¡es que estiúú peli¡mtes".
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Doctor
Bonerge Amilcar Mejía Orellana
Jefe de la Unidad de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Estimado Doctor l\lejía Orellana:

FACULTAD DE CIENCIAS
JURiDICAS Y SOCIALES

De manera atenta y respetuosa me permito comunicarle que atendiendo a
la providencia emanada por esa Unidad con fecha 10 de marzo de 2009, he
cumplido con la función de revisor de tesis del bachiller BARDO FABRICIO
OSORIO CASTILLO, y teniendo la facultad de modificar el título del trabajo de
tesis con el objeto de mejorarlo, quedó así "LAS JORNADAS DE TR-ABAJo
EN EL RAMO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LA LEGISLACIÓN LABORAL
GUATEMALTECA", para lo cual, me permito emitir el siguiente dictamen:

a) He realizado la revis¡ón de la investigación y en su oportunidad suge¡í
cambios de fondo y forma, algunas correcciones de tipo gramatica¡ y
de redacción, mismas que considere oportunas y habiéndose realizado
las modificaciones sugeridas al ponente, considero que el contenido del
presente trabajo de tesis, contiene conocimientos científicos y técnicos,
ajustándose a la normativa respectiva para los trabajos de investigación.

b) Hago mención que durante la investigación, así como en el progreso
del trabajo de tesis, el ponente puso en evidencia su capacidad de
investigación, para relacionar los temas y subtemas del trabajo planteado,
quien propone un proyecio de reglamento de jornadas de trabajo para
los trabajadores del ramo de segu¡idad, y además llegar a conclusiones
concordantes con el plan de investigación, con base del cual se desarrolló
el presente trabajo de tesis. Además las técnicas de investigación utilizadas
fueron la entrevista no estructurada y también la técnica bibl¡ográfica.



c) La redacción del presente trabajo de tesis me parece bastante clara y
adecuada, con un léxico jurídico correcto y práctico en vista que en su
mayoría el ponente utiliza palabras de uso común para la fácil comprensión
y entendimiento del lector.

d) Asimismo, el presente estudio juridico y doctrinario servirá como fuente
informativa y de referencia para profesionales, estudiantes de las ciencias
jurídicas y sociales y público en general.

e)Las conclusiones y recomendaciones a que arriba el estudiante, son
congruentes con el contenido de la investigación de mér;to, para lograr
los objetivos que se ha planteado en su plan de trabajo, determinando la
veracidad de la hipótes¡s formulada.

f) En relación a la bibliografía utilizada, considero que es un material bien
seleccionado, en vista de que se ajusta muy bien a los temas investigados,
en este trabajo de investjgación.

Por lo cual, estimo conveniente que habiéndose cumplido con los requisitos
señalados en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboración de Tes¡s de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público,
resulta procedente aprobar el trabajo asesorado, razón por la cual doy mi
DICTAMEN EN SENTIDO FAVORABLE, debiéndose en consecuencia emitir
la orden de impresión correspondiente.

Sin otro particular me suscribo muy atentamente

^+$oBE/t6 .
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ado y Notario
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES, GUATEMAIA, OB dE
abr¡lde 2013.

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

estudiante BARDO FABRICIO OSORIO CASTILLO, titulado LAS JORNADAS DE TRABAJO

EN EL RAt\¡o DE SEGURtDAD pRtvADA EN LA LEGtsLActóN LABoRAL GUATET\,IALTECA.

Articulos: 31, 33 y 34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenc¡atura en Ciencias

Jurídicas y Sociales y del Examen General Público.
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-.F\,.";,'INTRODUCCIÓN

En Guatemala como en otros países del mundo, uno de los inconvenientes para

los trabajadores, ha s¡do el exceso de las horas de trabajo que real¡zan durante el

dia y la semana, especialmente los trabajadores en el sector de segur¡dad privada,

por ello el presente trabajo es necesario para investigar y realizar un análisis de las

diferentes iornadas de trabajo que se llevan a cabo dentro de las empresas de

seguridad privada en Guatemala y un análisis de lo que establece la legislac¡ón

laboral.

La hipótes¡s planteada para ésta ¡nvest¡gación, ha sido que los trabajadores del

sector de segur¡dad privada en Guatemala, trabajan más allá de doce horas d¡ar¡as

y de cuarenta y ocho horas semanales, excediendo evidentemente lo que establece

la legislación guatemalteca.

El objetivo de la invest¡gación es determinar si a los trabajadores del sector de

segur¡dad privada en el país, se les respeta o no la jornada laboral tanto diaria como

semanal, establecida en el Código de Trabajo.

,El desarrollo de la ¡nvest¡gación está dividido en cuatro capítulos, el primer capítulo

consiste en anal¡zar los aspectos histór¡cos de la jornada de trabajo, las jornadas de

trabajo según la leg¡slación guatemalteca y aquellas que se llevan a cabo en otros

países. El segundo capítulo describe los derechos mínimos ¡rrenunciables en el

til
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con la doctr¡na y con el propio Código de Trabajo guatemalteco. Se realiza un breve

estudio de cómo se orig¡nan las empresas de seguridad privada y el análisis juridico

de las jornadas de trabajo en el ámbito de las empresas de seguridad privada de

conformidad con Ia legislación laboral guatemalteca, todo ello en el capítulo tres. El

capítulo cuatro refleja una propuesta de Reglamento para regular las diferentes

situaciones que se pueden dar a consecuencia de las relaciones laborales que

surgen entre las empresas de seguridad privada y sus trabajadores, por medio de un

Acuerdo Gubernativo a em¡tirse por la Presidencia de la República.

Parte de esta ¡nvest¡gación está apoyada en el método analit¡co, para establecer los

derechos que asisten a los trabajadores del sector de seguridad privada; la síntesis

para estudiar el conten¡do de inaplicabilidad de los derechos laborales de éstos

trabajadores; el método inductivo, para poder examinar las normas jurídicas, y con el

método deductivo, se definirán los efectos que se producen por la ¡nadecuada

aplicación de los derechos laborales protectorios de los trabajadores del sector de

seguridad privada en Guatemala. Además se ha utilizado la aplicación de técn¡cas

bibliográficas, de entrevista y jurídicas.

Este tema es de mucha importancia, porque se pretende analizar histór¡ca y

teóricamente el problema de la jornada laboral de ocho horas diar¡as y contribuir

de alguna manera a la crít¡ca de la teoría del fin del trabajo en pro a los

trabajadores, específicamente a los trabajadores en el ramo de seguridad pr¡vada

tiil



CAPITULO I

1. Jornada de trabajo.

Aspectos históricos:

La cuestión de la regulación de la jornada de trabajo es tan antigua como la propia

Organización lnternacional del Trabajo (OlT). H¡stóricamente, se trata de una de sus

inquietudes sociales más añejas. La reducción del tiempo de trabajo y, más en

concreto, la jornada de ocho horas, constituye una demanda fundamental del

movimiento obrero desde mediados del s¡glo XlX. En el m¡smísimo primer Convenio

de la Organización Internacional del Trabajo (OlT), adoptado en 1919, se limitan las

horas de trabajo en la industria a I horas diarias y a 48 horas semanales, con ciertas

excepciones claramente definidas.l En otro Convenio de la OIT (número 3O),

adoptado en 1930, se establecen normas similares para los sectores del comercio y

las oficinas.2

Posteriormente, otros Convenios de la Organización lnternac¡onal del Trabajo (OlT)

completaron el marco internac¡onal de la regulación del tiempo de trabajo,

garantizando a los trabajadores al menos un día de descanso por semana, y un

permiso anual remunerado. En fechas más recientes, la Conferencia de la

Organización lnternacional del Trabajo (OlT) aprobó un Convenio sobre el trabajo a

1.1

' rrr.r,.ccsdc¡r eoiri Convenio No. 1. organización lnternaciooal del Trabajo. Pág. 8.

': Convenios Intemacionales dc Trabajo ralilicados por cuatemala. organización Inlernacional del Trabajo.

Co¡rpilación Lic. Edgar Batres. Pág.25.

I



pretende promover un trabajo a tiempo parcial product¡vo y libremente elegido,

garantizando la protección de los trabajadores que desarrollan este tipo de actividad

frente a la discrim¡nac¡ón, particularmente en lo que respecta a las condiciones de

empleo y a la seguridad social. El segundo instrumento se diseñó para proteger la

salud de los trabajadores en turnos de noche, facilitar su ejercicio de

responsabilidades familiares y sociales, asÍ como también garantizar sus

posibilidades de desarrollo profesional.3

En el caso de Guatemala, su historia, ha sido una constante explotación y, por el

contrario, una determinación del pueblo a cambiar las c¡rcunstancias. No está de

más recordar que Guatemala fue conquistada por el español Pedro de Alvarado

durante la primera parte del siglo XVl, y fue hasta el 15 de septiembre de 1821

cuando Guatemala logró su independencia de España.

Desde la independencia de Guatemala, su pueblo ha continuado luchando por su

derecho a participar en la política de su país. Los primeros sindicatos fueron

formados por artesanos y trabajadores del ferrocarril, trabajadores de fincas de

bananos y de los puertos durante la década de 1920, y el Departamento Nacional de

,labor fue creado en el año 1925 pero con limitaciones para los trabajadores en

huelga.a

r Recomcndación sobre el tübajo nocturno. R178. Org¿nización lntemacional dcl Trabaio
a López Lairave. Mario. Breve análisis del sindicalisno cn Guatemala. Pág. I L

2

Pág. 4



1930 a 1944. Durante esta época las palabras "unión", "trabajador", "huelga" y

"derechos laborales" fueron prohibidas en el vocabulario cotidiano. Personas que las

usaban eran consideradas como comunistas y estaban sujetos a castigos; muchas

fueron a la cárcel.

La década de 1944 a 1954 se refieren a menudo como los diez años de primavera .

En 1944 Juan José Arévalo obtuvo una victoria arrolladora con el programa

''socialismo espiritual . La nueva constitución dio el derecho a todos los adultos para

votar, y los programas de Arévalo incluian programas de bienestar, la construcción

de escuelas y hospitales, un programa de alfabetización, y los derechos de los

trabajadores a tener representación y a hacer huelgas fueron ampliados.

La Revolución de octubre de 1944 marcó el final del rég¡men dictatorial de Jorge

Ubico y abrió las puertas a una euforia. Se produjo una apertura democrática, quizá

Ia primera en el deven¡r histór¡co de Guatemala, que sirvió de plataforma para la

¡mplementación de instituciones ya v¡gentes en otras latitudes y largamente

arioradas en el país.

Todas las expectat¡vas populares se centraron en el Código de Trabajo y en la

implementación del seguro soc¡al. En mayo de 1961 se emitió el Código actual,

contenido en el Decreto Número 1441 del Congreso de la República. En realidad, se

trata de una superficial reforma del anterior Código de 1947, ya que fueron muy



pocos los artículos que se modificaron. Este, que es el Código v¡gente, a diferenciNgi

del anterior ha sufrido mayores modificaciones a su texto. Ulteriores modificaciones

a las leyes laborales, por lo general, se decretan en cuerpos separados que se

asimilan a la normat¡v¡dad laboral, pero que no se incorporan formalmente al texto

del Cód¡go. (Ejemplos: Aguinaldo; Bono incentivo; compensación económica y Bono

catorce): 5

Jacobo Arbenz, el próximo presidente popular, empezó a hacer unas reformas

agrarias que fueron acciones que amenazaron directamente las corporaciones

norteamericanas que dominaban el panorama político del país. Arbenz fue apoyado

por campesinos, estudiantes y sindicalistas, y firmó la Ley de Reforma Agraria en

julio del año 1952. Como resultado de las reformas, las tierras ociosas y

recuperadas por el gobierno fueron distribuidas a más de 100,000 fam¡lias

guatemaltecas y la Ljnited Fruit Company (UFCO) de los Estados Unidos de América

perdió más de la mitad de su tierra.

La Agencia de lnteligencia Central (ClA) de los Estados Unidos de América, apoyó a

la deposición de Artrenz y coordinó un golpe que tomó el poder en 1954. Los

avances durante estos años incluyeron una jornada laboral de ocho horas,

salarios mínimos, regulación de cómo podían trabajar los niños y las mujeres,

vacaciones pagadas, el derecho a organizarse, pacto colectivo, el derecho a hacer

j 
FemándczMolina, Luis. Derecho laboral guatenaltcco. Pág.48.

4
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huelgas, tribunales laborales, y un sistema de seguridad social. El primer código

labor fue establecido en el año 1947.6

En el plano mundial, la jornada laboral de ocho horas es uno de los máximos logros

obtenidos a través de la demanda organizada de los trabajadores. La solidaridad

internacional con los mineros de Estados Un¡dos masacrados en Chicago en 1886 y

los eventos posteriores a la Primera Guerra l\,4undial, promovieron la instauración de

la jornada laboral de ocho horas en diversas partes del mundo.

En lvléxico, la Declaración de Derechos Sociales en el año de 1917 resolvió

apegarse a esta postura, bajo la idea de que el ejercicio cotidiano del trabajo por

arriba de ese límite ocasionaba efectos negat¡vos graves a la salud de los

trabajadores; medida que parece haberse sustentado en testimonios, opiniones

anecdóticas o en la lóg¡ca y el sent¡do común imperantes en ese entonces.T En

razón de ello, se efectuó la revisión de algunas observaciones o experiencias que

apoyan y ratifican mantener la duración de la jornada laboral tal y como se concibe

hasta ahora.

Sin embargo, las actuales relaciones contractuales derivadas de la flexib¡lización y

desregulación del trabajo, con origen en las tendencias de la economía global,

configuran el reto de mantener la jornada laboral de ocho horas. Por otra parte, al

menos el 20 por ciento de la fuerza laboral de Estados Unidos de América, Australia,

61.. And Brandow, Karen.-(Cornell University Press: New York, 1996). Pág. 17.
7 Co slilución Mexicana. hcorporacnín d€ derechos soci¡les. Pág. 33.
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""F;t'Nueva Zelanda y Japón trabaja 50 horas o más a la semana, m¡entras que

mayoria de los paises europeos tal proporción no ltega al 10 por ciento.s

De acuerdo con un reciente estudio de la Organización lnternac¡onal del frabajo,

existen brechas sustanciales entre las jornadas que se real¡zan en la práctica, y el

número de horas que los trabajadores desean o necesitan trabajar.

A finales del decen¡o de 1990, la proporción de los que trabajaban más de 50 horas

a la semana en Estados Unidos de América y Australia pasó del 15 al 20 por ciento

del iotal de Ia población activa. Con un 28,1 y un 21,3 por ciento respectivamente,

Japón y Nueva Zelanda contaban con la proporción más elevada de personas que

trabajaban un número excesivo de horas en los países industrializados.

Por el contrar¡o, en muchos países de la Unión Europea (UE), antes de la ampliación

de 2004, el número de personas que trabajaban 50 horas o más a la semana se

mantenía muy por debajo del 10 por ciento, con cifras que oscilaban del 1,4 por

ciento en los Países Bajos, al 6,2 por ciento en Grecia e lrlanda. La única excepción

era el Reino Un¡do, donde tal proporción se elevaba al 15,5 por ciento.

En el estudio se argumenta que a tales variaciones subyace el hecho de que los

países con una regulación relativamente limitada del tiempo de trabajo, como

3 91". Cont¿rencia lúemacionai del Trabajo. Orsanización I¡tdracional del Trabajo. Pág. 22.
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Estados Unidos de Amér¡ca, Re¡no Unido y Australia, t¡enden a registrar una

incidencia de horas de trabajo suplementarias muy superior a la de otros países. e

La limitada extensión del alcance y aplicación de la ley laboral en los paises pobres

es por supuesto un fenómeno de larga data. Los documentos elaborados en el

marco de este proyecto han identificado y examinado tanto aquellos factores

tradic¡onales y persistentes como los más recientes que subyacen en la cobertura

l¡mitada y los problemas de respeto a la f¡scalización de la ley labora¡.

El debilitamiento del papel regulador de los Estados nacionales en el ámbito

socioeconóm¡co, los efectos de la globalización y competencia desleal, la poca

fiscalizac¡ón a la aplicación de las leyes laborales y la menguada capacidad de los

sindicatos para la representación colectiva han sido ¡dentificados como los

principales retos de la legislación laboral.

l -2. Déf¡n¡c¡ones:

El autor guatemalteco César Franco López, expresa que Ia jornada de trabajo: "es el

t¡empo efect¡vo durante el cual un trabajador presta sus seryicios a un patrono"t;.

Rolando Echeverría refiere que la jornada de trabajo, es: "El tiempo durante el cual

tiene lugar el cumplimiento del servicio".11

'Estudio r€alizado por los expeúos y delcgados de la OIT. 93". Conferencia lDlcmacional del Trabajo. Pág. l4
r0. Franco l-ópcz. César Landelino, Derecho individual del trabajo. Pág. 29.
rr. Echeverria, Rolando, Dcrecho laboral. Pág. 13.
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Jornada de Trabajo es la "Duración máxima que la ¡ey perm¡te tr"O"¡"r. u urra\*S

persona en las 24 horas de cada día o en el transcurso de una semana; y así se

habla con frecuencia de ¡a jornada de 40 ó 48 horas. por regla general, la jornada es

de 8 horas diarias, que a veces pueden distribuirse desigualmente en todos los días

de la semana, a condición de que no excedan de 48 horas semanales. La jornada se

reduce cuando el trabajo es nocturno o se realiza en lugares insalubres o peligrosos.

Como también puede exceder de las B horas diarias si se trata de trabajos

¡ntermitentes. No faltan leg¡slaciones que han reducido el t¡empo de trabajo a 41

horas semanales; y aún ex¡ste una tendencia muy acentuada a limitar a 40 horas el

trabajo semanal. (. .. )"r2

Para Luis Fernández Molina, el término jornada es una derivación del francés

'Journal" y en términos generales hace referencia a la actividad laboral máx¡ma, ya

sea diar¡a o semanal. En un contexto más juridico, por Jornada de Trabajo se debe

entender el lapso, periodo o durac¡ón de tiempo durante el cual el trabajador debe

estar dispuesto jurídicamente para que el patrono utilice su fuerza de trabajo

intelectual o material, es decir que en términos legales al hablar de jornada de

trabajo se está hac¡endo referencia a la jornada máxima de trabajo, ya que la

regulación legal tiene por obieto füar un lím¡te al tiempo de sujeción del trabajador al

patrono; más allá de ese periodo, el trabajador no está obligado a laborar, por lo

m¡smo no puede fijarse como condición contractual ord¡nar¡a un horar¡o que exceda

a los límites legales.l3

. O*orio. V¡nur L Dic(io'rario de c¡cncias iuridica\. t¡oliricar y rociales. P;g. 400

.l-em;rdc/ Moliria lui. Derecho laboralCU¡tcmalteco. ldg. loJ
8
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En mi opin¡ón la jornada de trabajo debe regularse atendiendo a que las ta¡oi$S'
realizadas se hagan con eficiencia y adecuada productividad, pero en su extensión

no debe lesionarse al trabaiador por la vía del cansancio fisico, psíqu¡co o

intelectual.

Debe entenderse enlonces que se denomina Jornada de Trabajo al tiempo del dia

durante el cual el trabajador está a disposición del patrono, ya sea éste último una

persona ind¡vidual o juridica.

La jornada de trabajo se divide en t¡empo de trabajo necesar¡o y t¡empo de trabajo

ad¡cional, pudiendo adoptar diversas formas (continuada o part¡da, a turnos, etc...)

pero siempre cumpliendo que la duración no sea mayor a la establecida en la Ley o

en el Convenio o Pacto Colectivo de Trabajo (siempre y cuando no contraríe lo

estipulado en la Ley) aplicable y su tope de horas.

1.3. Jornadas de traba¡o en diferentes países,

El análisis de la legislación comparada

importante, pero hoy en día constituye una

América Latina marcha con mayor o menor dificultad

resulta de gran ¡mportancia el conocimiento de la

en materia laboral s¡empre ha sido

necesidad en el mundo globalizado que

hacía la integrac¡ón, por lo que

legislación de los países de la



región. La experiencia enseña que aún cuando no se lo propongan los países dérl

manera expresa, se han ido produciendo procesos de aproximación, en parte por la

influencia de la Organización lnternacional de Trabajo (OlT) que adopta normas

internacionales que ejercen gran influencia y también porque los especial¡stas

difunden sus conocimientos en los Congresos en los que participan o a través de

revistas especializadas, contactos personales, o mediante estud¡os comparados.

El estudio comparado de la legislación en materia de jornadas diaria o semanal, así

como el de los descansos remunerados tiene ¡mportancia por el impacto que estos

derechos laborales tienen sobre los costos de las empresas, por lo que su utilidad es

manifiesta. Este importante adelanto social que significó la jornada semanal de 48

horas fue seguido en '1962 por la Recomendación N'116 de la Organizac¡ón

lnternacional del Trabajo (OlT) que propuso una jornada semanal más reducida, la

misma que de ser necesario podría ser alcanzada por etapas.la

La recomendación fue seguida por muchos países desarrollados e incluso

emergentes y en América Latina se ubicaron entre las 4'l horas y las 46 horas,

Brasil, Chile, El Salvador, Honduras, Venezuela y Uruguay, en el sector comercio y

Venezuela. Ecuador ha s¡do el único país que ha adoptado la jornada semanal de 40

horas.15

En el continente europeo, el camino hacia la reducción de la jornada semanal de

ra. Recome¡dación No. I 16. Organización l¡terDacionál dcl Trabaio. Pág. 12.
15. !,!\ tl1rc.,uador.-qo¡-!!. instituto de Promoció¡ de Exportaciones e Inversiones. Pág.5.
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trabajo por la vía legal parecía un¡direccional, acompañado además por lá r'

negociación colectiva que en algunos países había llevado a que disminuyera aún

más la jornada semanal. Francia, incluso, seguida después por Bélgica, adoptó la

jornada legal máxima de 35 horas con el objetivo de contribuir a Ia generación de

empleos.

Por todas estas razones resultó sorprendente el cambio de 180 grados que quis¡eron

adoptar y que se produjo en la Unión Europea (UE), específicamente en el año 2008,

cuyos Ministros de Trabajo aprobaron en el mes de junio de dicho año, por mayoria

calificada, el límite máx¡mo de la jornada de trabajo, para que un trabajador pudiera

laborar hasta 60 o 65 horas a la semana, si Io acordaba voluntariamente con el

empleador. Lógicamente este Acuerdo estaba sujeto a la conf¡rmación del

Parlamento Europeo para que entrara en vigencia.l6

En el año 2009, el Consejo de la Unión Europea (formado por los 27 gob¡ernos de la

Unión Europea) rechazó el Acuerdo que habian tomado los Ministros de Trabajo que

preveía una jornada laboral máxima que sobrepasaba las 48 horas semanales.

La jornada laboral de los empleados a tiempo completo de la Unión Europea, med¡da

en horas realmente trabajadas, es de 40. España, con 41, se coloca en el sexto

Iugar de la clasificación. Sólo le superan tres países del Este recién incorporados a

la Unión Europea -Letonia, República Checa y Estonia-, además de Alemania y

Austria, según datos de Eurostat, la oficina estadística de Bruselas,

r6. Acucrdo de Mnristms de Trabajo de pakes de la Unión Europea. Pág. 3-
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correspondientes a 2005. El soc¡o comunitario que c¡erra el ranking es Francia,

37,6 horas, cinco menos que Letonia (42,6), que lo encabeza.

Según datos de Eurostat correspondientes a 2005 y contenidos en un estudio de la

Unión General de Trabajadores (UGT), doce países trabajan por encima de la media

de 40 horas de la Unión Europea -sobre todo, por las extras-, m¡entras otros trece

están por debajo. Una cosa diferente son las horas pactadas en los conven¡os

colectivos -en torno a 39 en España, de media-, que están en ocasiones

sustancialmente por debajo de esos límites.

Aunque las encuestas de las que se nutre Eurostat permiten evaluar con c¡erta

fiabilidad la situación, hay que tener en cuenta otras circunstancias para conocer

cuánto trabajan realmente los europeos. Y es que no existen muchos datos sobre

cada país que permitan, de esa forma, incorporar al estud¡o Ia incidencia de las

vacaciones y días festivos, que son muy d¡ferentes entre los diversos socios

comunitarios.lT

El Estado donde menos días se trabaja al año es Dinamarca (unos 221), que t¡ene

diez días feslivos y 30 días laborales de vacaciones, seguido de Finland¡a, con 39

dias de descanso; Austria, con 38; y Grecia, con 37, según un reciente estudio de

Mercer HR Consulting. La diferencia es muy impoftante con los 28 de Holanda y el

Reino Unido -ocho festivos y 20 días de vacaciones en ambos casos- o los 29 de

lrlanda.

't. hrrt,,' ctrf,-cr|osrr,t ,:, |¡ ou. Estadlslicas 2005. Pág. 6.
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En algunos paises, la jornada ha aumentado en la última década; sobre todo, como

consecuencia de las horas extraord¡narias. Un estud¡o elaborado por los profesores

Santos M. Ruesga y Lal]Ja Pétez Ortiz, de Ia Universidad Autónoma de Madr¡d,

ev¡dencia que entre 1995 y 2003, en la Unión Europea -15 bajó sólo de 39,9 horas

semanales a 39,8 horas semanales; es decir, en seis minutos.

De los quince Estados, la jornada se redujo en ocho -Alemania, España, Francia,

lrlanda, Holanda, Portugal, Re¡no Unido y Suecia- y subió en siete -Austria, Bélgica,

Finlandia, Grecia, ltal¡a y Luxemburgo-. La mayor caida se registró en Portugal, que

baJó de 41,2 horas a 40, y la mayor subida fue la de Bélgica, que pasó de 38,3 hora

a 39,2. En el caso de España, el descenso fue de 24 minutos en el periodo al pasar

de 40,7 a 40,3 horas.18

1.4. Clases de jornadas según la leg¡slac¡ón guatemalteca:

Debemos anotar que Ia Legislación guatemalteca de mediados del siglo pasado, en

la década de los años 1940-1950-1960, reflejaron un modelo de Estado y de

sociedad, regido por ciertos principios conceptuales y éticos sobre la vida social,

económica y politica. EI primer Código de Trabajo (Decreto 330 del Congreso de la

República) estaba inspirado en otros cód¡gos de países latinoamer¡canos, siendo su

modelo más cercano el Código de Trabajo de Costa Rica.

'3. Santos M. Ruesga y Laura Pérez O¡tiz. El debate económico sobre Ia jornada de trab¡jo en la Unión
truropea. Pág. 12.
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"n los asuntoJ*:"Se trató de los inicios del Estado social, solidario e ¡nterventor

sociales (servicios sociales), económicos (empresas públicas),

laborales, y otros.

adm¡nistrativos,

Un Estado que, en el caso de los derechos laborales, regula la relación entre el

Capital y el Trabajo porque considera que existe una desigualdad en esa relación,

donde Ia parte que t¡ene más poder es el sector patronal y la parte más desprotegida

es el sector de los trabajadores.

La Constitución Política y el Código de Trabajo de Guatemala son un refleio de esta

concepción, aún con vacíos legales que deterioran ciertos derechos, por lo general,

se cuenta con una legislación que protege los derechos laborales de los

trabajadores. Es interesante observar además, cómo en los últimos 10 años e¡

Código de Trabajo de Guatemala ha sido reformado en varias oportunidades La

tendenc¡a de esas reformas no es hacia la flexibilización laboral, es decir, hacia la

eliminación de ciertos derechos, sino más bien se orientan a ampliar los derechos y

a regular de mejor manera otros ya establecidos para que puedan cumplirse

Nuestra Constitución Política de la Repúbl¡ca y nuestro Código de Trabajo (Decreto

1441 del Congreso de la República y sus reformas), regulan las siguientes jornadas

de trabajo:

14



Jornada ordinar¡a: Es el lapso de tiempo contratado, o sea el tiempo por

cual el trabajador está dispuesto a ponerse a las órdenes del patrono a cambio del

salario que por ello va a recibir. La jornada ordinaria que se ejecute en trabajos que

por su propia nalufaleza no sean insalubres o peligrosos, puede aumentarse entre

patronos y trabajadores, hasta en dos horas diarias, siempre que no exceda, a la

semana, de los correspondientes límites de cuarenta y ocho horas.

- Jornada diurna: Aquella que no puede exceder de B horas diarias ni puede

exceder de 44 horas a la semana, pero para efectos exclusivos de pago del salario

no puede exceder de 48 a la semana. Esta iornada se ejecuta entre las seis y

dieciocho horas de un m¡smo día. Articulo 102 literal g de la Constitución Polít¡ca de

la República de Guatemala y 116 del Código de Trabajo. La labor diurna normal

semanal será de cuarenta y cinco horas de trabajo efectivo, equivalente a cuarenta y

ocho horas para los efectos exclusivos del pago de salario. Se exceplúan de esta

disposición, los trabajadores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde

labore un número menor de diez, cuya labor diurna normal semanal será de

cuarenta y ocho horas de trabajo efectivo, salvo costumbre más favorable al

trabajador. Pero esta excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas donde

trabajen qu¡nientos o más trabajadores. (Articulo 116 Código de Trabajo)

- Jornada nocturna: Esta jornada no puede exceder de 6 horas d¡arias ni de

36 a Ia semana. Esta jornada es la que se ejecuta entre las dieciocho horas de un

día y las seis horas de otro dia. Art.116 Código de Trabajo.

15



- Jornada m¡xta: Esta es de 7 horas diarias como máximo y no puede exceder

de 42 horas a la semana. Esta jornada es la que se ejecuta durante un tiempo que

abarca parte del perÍodo diurno y parte del período nocturno. Art. 117 Código de

Trabajo.

- Jornada continua: La jornada puede ser continua o dividirse en dos o más

períodos con intervalos de descanso, según la naturaleza del trabajo. Siempre que

se pacte una jornada ord¡nar¡a continua, el trabajador tiene derecho a un descanso

mínimo de med¡a hora dentro de esa jornada, el cual se computa como tiempo de

trabajo efect¡vo. Art¡culo 119 Código de Trabajo.

- Jornada extraord¡nar¡a: El trabaio efect¡vo que se ejecute fuera de los limites

de tiempo que determinan los articulos mencionados para la jornada de trabajo

ordinaria, o que exceda del lím¡te inferior que contractualmente se pacte, constituye

jornada extraordinaria y debe ser remunerada por lo menos con un cincuenta dbr

ciento más de los salarios mínimos o de los salarios super¡ores a estos que hayan

estipulado las partes. (Aticulo121 Código de Trabajo)

Como se puede observar en los artículos antes descritos, existe una buena base

legal que regula lo que son las jornadas de trabajo en Guatemala, tan es así que

existen otras normas en nuestro Código de Trabajo que complementan a esa base

legal, como por ejemplo las siguientes:

16
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l) que las jornadas ordinarias y extraordinarias no pueden exceder de un total d;_-

doce horas diarias, salvo casos de excepción muy calificados que se determinen en

el respectivo reglamento o que por siniestro ocurrido o riesgo inminente, peligren las

personas, establecimientos, máqu¡nas, ¡nstalaciones, plantíos, productos o

cosechas y que, sin evidente perjuicio, no sea posible sustituir a los trabajadores o

suspender las labores de los que estén trabajando (Artículo 122 Código de

Trabajo);

ll) que se prohíbe a los patronos ordenar o permitir a sus trabajadores que trabajen

extraordinariamente en labores que por su propia naturaleza sean insalubres o

peligrosas;

lll) que no están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo ( Articulo 124

Código de Trabajo): a) Los representantes del patrono; b) Los que laboren sin

fiscalización super¡or inmediata; c) Los que ocupen puestos de v¡gilancia o que

requieran su sola presencia; d) Los que cumplan su comet¡do fuera del local donde

esté establecida la empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de

trabajadores; y e) Los demás trabajadores que desempeñen labores que por su

indudable naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo. Sin embargo, todas

estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más de doce horas, salvo casos

de excepción muy calificados que se determ¡nen en el respectivo reglamento,

correspondiéndoles en este supuesto el pago de las horas extraordinar¡as que se

laboren con exceso al límite de doce horas d¡arias.

1'/
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lV) que en las empresas en las que se ejecuten trabajos de naluraleza muy especial

o de índole cont¡nua, según determinación que debe hacer el reglamento, o en

casos concretos muy calificados, según determinación de la Inspección General de

Trabajo, se puede trabajar durante los días de asueto o de descanso semanal, pero

en estos supuestos el trabajador tiene derecho a que, sin perjuicio del salario que

por tal asueto o descanso semanal se le cancele el tiempo trabajado,

computándosele como trabajo extraordinario. (Artículo 128 Cód¡go de Trabajo)

Sin embargo y a pesar de todas estas regulaciones, muchas de ellas se han

convertido en derecho vigente no positivo, ya que existe la regulación, pero no se

aplica en la actualidad, y el claro ejemplo de ello, lo encontramos con los

trabajadores en el ramo de seguridad privada, quienes según la Ley pueden

trabajar hasta 12 horas diarias por ocupar puestos de vigilancia, pero en la práctica

hacen turnos de 24 horas por 24 horas, o hasta de 48 horas por 48 horas, dos o

tres veces por semana, y en olros casos trabajan hasta cinco días seguidos por tres

de descanso, exced¡endo en forma más que ev¡dente el !ímite de horas laborables

durante un día y no digamos durante una semana.

18



2.

CAPITULO II

Derechos mínimos

guatemalteco

¡rrenunciables y principios del derecho del trabajo

2.1. Derechos mín¡mos

Cuando hablo de los derechos mínimos en materia laboral, se d¡ce de todos aquellos

que deben de cumplirse en una relación laboral y que no son sujeto de negociación

entre el patrono y el trabajador, salvo que sean en beneficio de este último; en una

relación laboral debe existir siempre un salar¡o mínimo, derecho a vacaciones

remuneradas después de un año continuo de trabajo como mínimo, una jornada

laboral establecida, una bonif¡cación incentivo y otros.

El Código de Trabajo guatemalteco establece "El derecho de trabajo constituye un

mínimum de garantías sociales, protectoras del trabajador, ¡rrenunciables

únicamente para éste y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinámica

(...)" (Literal b del cuarto considerando delCód¡go de Trabajo).

El Artículo '102 de la Const¡tución Política de la República de Guatemala, establece:

"Son derechos sociales mínimos que fundamentan la leg¡slación del trabajo y la

activ¡dad de los tr¡bunales y autoridades: (...)" De lo anterior se deduce, que los

derechos que confiere el Cód¡go de Trabajo o una ley de trabajo, no son el límite

19
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máximo en la relación de capital y trabajo, de manera que el permitirlo las

c¡rcunstancias, puede aumentarse en beneficio del trabajador. El L¡cenciado Ramos

Dona¡re, citando a Alfonso García Bauer, dice: "Las garantías mínimas constituyen

una pared de la cual los trabajadores no pueden retroceder, sino que señala el punto

de partida hacia adelante".le

Se dice que el derecho del fabajo es un derecho mixto consuetud¡nario porque

delega a la equidad, la costumbre y los usos locales como fuente de derecho cuando

no sean opuestos a sus principios y representen un mayor beneficio para los

trabajadores que el beneficio mínimo garantizado por la ley.

"Los casos no previstos por este Código, por sus reglamentos o por las demás leyes

relativas al trabajo, se deben resolver, en primer término de acuerdo con los

principios del derecho de trabajo; en segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la

costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios; y por último, de

acuerdo con los princip¡os y leyes de derecho común". (ArtÍculo 15 del Código de

Trabajo).

En el caso que nos compete, que es la jornada de trabajo, ningún trabal'ador puede

ser obligado a trabajar más allá de la jornada de trabajo máxima establecida en la

ley, sea cual fuere la naturaleza del mismo, ya sea jornada ordinar¡a o extraordinaria.

r'. 
Ramos Donair€, José Maria. Derecho dcl trabajo guatem¡tt€co. Pág. 8.
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2.2. Principios del derecho del trabajo:

En el derecho del trabajo, al igual que en las demás ramas del derecho, ex¡sten

Principios Generales y Especiales, los primeros nos dice Manuel Alonso Garcia que

soni "Aquellas líneas directrices o postulados que inspiran el sentido de las normas

laborales y configuran la regulación de las relaciones de trabajo con arreglo a

cr¡terios distintos de los que pueden darse en otras ramas del Derecho"2o .

O como también nos dice Américo Plá Rodríguez, que son "Líneas directrices que

informan algunas normas e inspiran directa o indirectamente una serie de soluciones

por lo que pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas

normas, or¡entar la interpretación de las existentes y resolver los casos no

previstos"2l

En cuanto a los principios especiales del derecho del trabajo, Américo Plá Rodriguez

indica: "Son enunciados bás¡cos que contemplan, abarcan, comprenden una serie

indefinida de situaciones. (...) Por ser propios del Derecho del trabajo son distintos

de los que existen en otras ramas del derecho. Sirven para justificar su autonomía y

su peculiaridad. Por eso, tienen que ser especiales, diferentes de los que rigen en

otras zonas del derecho (...) no tienen por qué ser absolutamente exclusivos. Pero

'u. Aio¡so Ga¡cía. Manuel. Derecho d€l tr¿b¡io. Pág. 33.
1r. 

P1á Rodriguez. Américo. Los principios del derecho del trabajo. Pág. 42.
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como conjunto, deben configurar un elenco que no se reproduce, en la

en las demás d¡sciplinas jurídicas.".2'

En Guatemala, encuentro los princip¡os especiales que rigen al derecho laboral, en

los Considerandos cuatro, cinco y seis del Código de Trabajo (Decreto 1441 del

Congreso de la Repúbl¡ca), los cuales constituyen los principios rectores de esta

rama de las Ciencias Jurídicas en nuestro medio, como por ejemplo el principio de la

Tutelaridad, el de lrrenunciabilidad, el de Estabilidad, el de lmperat¡vidad, el de

Sencillez, el de Equidad, el Conciliator¡o, entre otros.

La idea del trabajo como un derecho y un deber social del Estado, recogida por la

Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, conduce al derecho que tienen

los hombres, que tanto la sociedad y concretamente su economía, creen las

condic¡ones necesarias que garanticen a Ia persona humana la posibilidad de

cumplir su derecho de realizar un trabajo útil para b¡en de ella, de su familia y de la

sociedad a Ia que pertenece.

La norma laboral posee una significación fundamental, porque la relación de trabajo

no es, ni puede ser, una enajenac¡ón de la persona, y porque no podrá tener por

efecto el menoscabo, la pérdida o el irrevocable sacr¡ficio de la libertad del hombie,

sino por lo contrar¡o, en toda relación de trabajo, la libertad debe cont¡nuar siendo el

atr¡buto esencial de la persona del trabajador.

". Ibíd. Pág. 137.
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Las ideas de libertad e igualdad van de la mano, pues la;gualdad sin la libertad nb-'.-

puede existir y esta no florece donde falta aquella. La idea de igualdad posee

significaciones particularmente fuertes en el derecho del trabajo, al grado de que hay

momentos en los que imaginamos que al lado de los anhelos de los trabajadores

hacia una existencia decorosa, existe una idea-Iuetza que impulsa a los hombres a

la batalla por un estatuio que los proteja, y que esta idea-fuerza continúa s¡endo aún,

uno de los factores más poderosos para conseguir la igualdad. Por lo tanto, cada vez

más se exige que no haya dist¡nción entre los trabajadores por motivo de raza, sexo,

edad, credo relig¡oso, doctrina política o condición social.23

El trabajo exige respeto para la dignidad de quien lo presta. La dignidad humana

consiste en los atributos que corresponden al hombre por el solo hecho de ser

hombre, el primero de todos es que es un ser idéntico a los demás, de tal suerte que

el trabajador tiene el ¡ndiscutible derecho de que se Ie trate con la misma

considerac¡ón que pretende el empresario se le guarde, pues no obstante que las

dos personas (patrón y trabajador) guardan posiciones distintas en el proceso de la

producción pero su naturaleza como seres humanos es idéntica y sus atributos

también son los mismos.

Una existenc¡a decorosa sólo puede darse si el hombre está en cond¡ciones de

satisfacer todas las necesidades materiales de él y su familia, de proveer a la

educación, a la enseñanza general y a la preparación técnica y universitaria de sus

:r. Villalobos. Gabriela. Derecho individü¡l dcl trab¡jo. Pág ll.
2i



hijos y de asomarse a los planos de la cultura, en forma que tanto él como su familia

puedan desarrollar sus facultades físicas y esp¡rituales.24

De lo anterior se deduce que los riesgos de la economia no pueden recaer sobre el

trabajador, porque Ia reducción de su salario o la prolongación de la jornada abaten

su existencia decorosa.

La prohibición de hacer distingos del derecho del trabajo, consiste en el pr¡ncipio de

la igualdad de tratamiento para los trabajadores en lo que concierne altrabajo.

La libre elecc¡ón del trabajo cons¡ste en que cada hombre es libre para escoger el

trabajo que le acomode, esto es, puede seleccionar la profesión, industr¡a, comercio

o trabajo que le plazca por así corresponder a sus actitudes, gustos o aspiraciones,

siempre y cuando sean lícitos.

Lo dinámico del derecho de trabajo, lo encuentro lógicamente en que no puede ser

estático, que requiere acomodarse a los cambios de los órdenes económico, político

y social. Está en constante progreso de integración, porque regula las relaciones

asalariadas de producción, las cuales constituyen un proceso que es eminentemente

activo y cambiante, y por ello el derecho del trabajo crea instituciones que se

adapten a este dinamismo. Lo anter¡or se plasma con la existencia de instituciones

tales como Pactos y Convenios Colectivos de Condiciones de trabajo, Comités Ad -

hoc, etc.

". Ibíd. Pág. 2
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Estudia al individuo en su realidad soc¡al

buscando la equidad en sus pos¡c¡onesl

problemas derivados de su apl¡cación con

concretos y tangibles.

es objetivo porque trata de resolver los

criterio social y sobre la base de hechos

El derecho laboral es un derecho de la clase trabajadora. Fernández l\ilolina, dicej

"La afirmación del Derecho de Clase cabe aceptarse ún¡camente como una

declaración de identif¡cación o pertenencia, en Ia med¡da que este Derecho ha sido

tradic¡onalmente protector de esta parte definida, de la relación laboral; pero

pretender una aceptación dentro de¡ marco jurídico, deviene improcedente, por

cuanto ya se indicó que al Derecho no se Ie puede conceptuar bajo un concepto de

pertenencia, ya que es un instrumento a beneficio de la comunidad y en el caso

concreto del Derecho Laboral, s¡ bien es cierto que otorga derechos a los

trabajadores, también les impone obl¡gaciones".25

AI tutelar los intereses no de cua¡quier persona, ni siquiera de los trabajadores

ind¡vidualmente considerados, sino que ve a los trabajadores como una clase social,

en determinadas condiciones y con determinadas desventajas con respecto a otras

clases sociales, tratando de compensar estas desventajas con una protección

juridica preferente.

". Femandez Moiina. Luis Derecho taboral guatenalteco pág. 8.
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2.2.1. lmportancia

Los principios son: "los valores y postulados esenc¡ales que guían al Derecho del

Trabajo y determinan su manera de ser como instrumento para realizar la justicia

laboral".26

Son también criterios orientadores de los sujetos y constituyen elementos valiosos

de interpretación, facilitan la comprensión del espíritu y propósitos de la jurisdicción

penal. Por sus características estos princip¡os pueden dividirse en principios

generales y principios especiales.

Los principios son los que precisamente hacen que el derecho del trabajo tenga el

carácter de extraordinario, que lo distingue de cualquier otra rama del derecho en

general. Por ello, atención especial merece la comprensión de todos y cada uno de

estos principios, pues s¡n lugar a dudas puede af¡rmarse que const¡tuyen la columne

de d¡cho derecho.

2.2.2. Cleses:

Se pueden clas¡f¡car en princ¡pios ideológicos y principios comunes, siendo los

primeros los que se encuentran regulados en el Código de Trabajo, mientras que los

segundos, los regulados en el resto del marco de la legislación. La clasif¡cación que

se empleará en la presente investigación es la siguiente: a) Principios ldeológicos,

16 
. Real Acadcmia EspañoLa, Dicciotr.rio d€ It lengü¡ €sp¿ñola. Pág. l3i
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para los cuales habrá de sujetarse a lo establecido en el Código de Trabajo; b)-
Principios Sustantivos, que se basarán en lo expuesto por el autor Luis Fernández

l\ilolina; y c) Principios Procesales, para los cuales será procedente desarrollarlos

conforme lo establecido por el autor también guatemalteco, Licenciado César

Landelino Franco López.

2.2.2-1 Princip¡osideológ¡cos:

EI Código de Trabajo (Decreto 1441 del Congreso de la Repúbl¡ca) establece en

todos sus Considerandos los principios ideológicos que deben de regular e inspirar

la legislación laboral en nuestro país, los cuales se identifican de la sigu¡ente

manera:

Es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la

desigualdad económica de estos, otorgándoles una protección juríd¡ca

preferente. Por lo tanto, el derecho del trabajo está constituido con el interés

de proteger a Ios trabajadores, la estructura legal del Código de Trabajo debe

tender a brindar más que una protección, brindar una tutela por la vigencia de

los derechos de cada trabajador considerado individualmente o

colectivamente.

El derecho del trabajo const¡tuye un mínimo de garantías sociales protectoras

del trabajador, irrenunciables únicamente para este y llamadas a desarrollarse
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posteriormente en forma dinámica, en estr¡cta conformidad con las.--

posibil¡dades de cada empresa patronal mediante la contratac¡ón individual o

colectiva y, de manera especial, por medio de los pactos colectivos de

condiciones de trabajo. Los derechos que confiere el Código de Trabajo o

una ley de trabajo, no son el límite máximo en la relac¡ón de cap¡tal y trabajo,

de manera que al permitirlo las circunstancias, pueden aumentarse en

beneflcio del trabajador. Lo que si no puede hacerse es dism¡nuir esos

derechos, por esa razón se les denominan garantías mínimas.

Considerándose que el derecho del trabajo existe con el interés de proteger

los derechos del trabajador, éste debe velar por que los sujetos en menc¡ón

tengan debidamente garantizado que se retribuirá proporcional y justamente

su trabajo, así como que contará con todas las medidas adecuadas para que

los servic¡os sean prestados en forma digna.

El derecho de trabajo es un derecho realista y objetivo. Lo primero porque

estud¡a al individuo en su realidad social y considera que para resolver un

caso determinado a base de una bien entendida equ¡dad es indispensable

enfocar ante todo la pos¡ción económica de las partes; y segundo, porque su

tendenc¡a es la de resolver diversos problemas que con mot¡vo de su

aplicac¡ón surjan con criterio social y a base de hechos concretos y tangibles.

Como el mismo texto explica, el derecho del fabajo considera al trabajador

desde el punto de vista de su realidad y desde el punto de vista de su

objetividad. Es un ente que pertenece a una clase social y a un sector de la
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poblac¡ón, por lo que cualquier ley del trabajo debe considerar tal cond¡ción, ld--
cual significa considerar su realidad. Además de que debe ser objetivo,

puesto que no por el hecho de ser sujeto pr¡ncipal en la relación que se

regula, debe sobre dimensionarse.

El derecho de trabajo es una rama del derecho públ¡co, porque al ocurrir su

aplicación, el ¡nterés privado debe ceder ante el interés social o colectivo. En

la división del derecho en general, el derecho del trabajo se clasifica en Ia

rama del derecho público, esto en concordancia con la posición que guarda el

Estado frente a los sujetos de tal materia, es decir, que guarda una posición

jerárquicamente por encima del patrono y del trabajador.

El derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático, porque se

orienta a obtener la dignif¡cación económica y moral de los trabajadores, que

constituyen la mayoría de la población, realizando así una mayor armonía

social, lo que no perjudica, sino que favorece los intereses justos de los

patronos; y porque el derecho del trabajo es el antecedente necesario para

que impere una efectividad de la libertad de contratación. Debido a que

establece un equilibrio entre las desigualdades del trabajador con respecto al

patrono, en materia económ¡ca, el derecho del trabajo debe compensar tal

s¡tuación brindando una protección preferente al trabajador.
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El derecho de trabajo es un derecho necesar¡o e imperativo, porque su

función básica debe ser la de regular la relación patrono-trabajador,

limitándoles la autonomía de la voluntad, autonomía que es muy habitual en el

derecho común

2.2.2-2 Princ¡piossustantivos:

En cuanto a los principios suslantivos, lal como se mencionara, se hará referencia a

lo señalado por el autor Luís Fernández l\rolina, quien indica que para él los

princip¡os más importantes son:

- Princip¡o de tutelar¡dad:

Constituye como señala el autor en mención: "la razón de ser el derecho laboral"2T

La tutelar¡dad, según la Constitución Política de la República de Guatemala, son las

leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el trabajo, las cuales resultan

conciliatorias, tutelares para los trabajadores y atienden a todos los factores

económicos y sociales pertinentes. Para el trabajo agricola la ley tomará

especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en que se ejecuta. Todos los

conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privat¡va. La ley

establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos

encargados de ponerlas en práctica. Luis Fernández Molina, expresa que, "El grado

2?. Femá¡dez Molin¿, Luis, Derecho laboral güatemalteco. Pág. 4.
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de aplicación del proteccionismo es tan marcado, que se impone aún frente o en

contra del mismo trabajador".2s

"En contexto general de las normas laborales vigentes, empezando por el Código de

Trabajo, se manifiesta este proteccionismo laboral. Sería prolijo y repetitivo analizar

todas y cada una de sus instituciones mismas, que absorben y reflejan ese

proteccion¡smo (salario mínimo, jornadas máximas, asuetos, vacac¡ones

remuneradas, protección a la maternidad, estatuto especial de menores, aguinaldo,

¡ndemnizaciones, etc). En todas y cada una de estas inst¡tuciones está ¡mpl¡cita la

tutelaridad".2e Lo anterior s¡gnifica que efectivamente cada norma laboral contiene

implicita la protección preferente al trabajador. Ciertamente, el trabajador, según las

normas jurid¡cas es quien goza del salario mínimo y no el patrono de un servicio

mínimo por ejemplo. En otras palabras es el trabajador el objeto central de'la

normativa del derecho laboral.

- Pr¡ncipio evolutivo:

"Se encuentra en constante movimiento. Toda rama jurid¡ca debe mantenerse viva,

esto es, saber adaptarse a las diferentes circunstancias cambiantes del quehacer

humano."30, y debe ser asi porque las circunstancias no siempre son iguales.

. tbid. Pá9. I L

.lbÍd. l)ág. 12.

. lbíd. Pág. 17.
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- Pr¡nc¡pio de obligator¡edad:

Los derechos consignados son ¡rrenunciables para los trabajadores, susceptibles de

ser superados a través de la contratac¡ón ¡ndividual o colecliva, y en la forma que füa

la ley. Para este fin el Estado fomenta y protege Ia negociación colectiva.

Serán nulas ipso jure y no obligarán a los trabajadores, aunque se expresen en un

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

estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, tergiversación o limitación cie

los derechos reconoc¡dos a favor de los trabajadores en la Constitución, en la ley, en

los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras

disposiciones relat¡vas al trabajo. En caso de duda sobre la interpretación o alcance

de las d¡sposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, se

interpretarán en el sentido más favorable para los trabajadores. "La imperatividad de

las normas laborales se debe entender aún frente o en contra del mismo

trabajador".3l

- Princ¡pio de real¡smo:

En el derecho laboral el Estado, aparece como el órgano del querer unitario y de la

fuerza organizada, para hacer valer Ia norma jurídica conlra los deseos ¡ndiv¡duales

anarquistas y las voluntades particulares contrarias a los fines sociales. La tutela del

derecho es ejercida por el Estado en forma prevent¡va, cuando pretende imped¡r la

'r.Ibíd. Pág. 19.
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violac¡ón de la norma jurid¡ca y en forma represiva, dirig¡da a constreñir 1si toOavi)gy

es posible) a la ejecución de Ia norma o a sufr¡r las consecuencias de la violación. El

juez, constatando la infracc¡ón, restablece coactivamente el orden alterado en

representac¡ón de la Sociedad. Esta es la relación entre derecho y Estado en el

momento de la actuación de la norma. Lo que sign¡fica que el interés general

prevalece sobre el individual, toda vez que, el derecho del trabajo protege al

trabajador, quien numéricamente es más que el patrono. El sector del trabajador es

cuantitativamente superior al del patrono, aunque económicamente es inferior.

- Princ¡p¡o de sencillez:

Este principio establece la obligación del patrono de proporc¡onar los medios

materiales que permitan al trabajador un mejor desempeño y rendimiento en su

Iabor, tales como: herramientas, vestuario especial, maquinar¡a, accesorios, materia

prima, etc., y además, en el campo o en circunstancias especiales, vivienda digna y

decorosa-

- Principioconc¡liatorio;

Este principio se evidenc¡a cuando patronos y trabajadores someten la solución de

sus conflictos de ¡ntereses a terceras personas mediante resoluciones de carácter

obligatorio para ambas partes, como las juntas de conciliación y los Tribunales de
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relaciones recíprocas.

Quiere decir este principio que, el derecho laboral siempre debe tender a proponer

formas de soluc¡ón de avenimiento común entre las partes o sujetos del m¡smo

derecho, por ello se puede señalar que hasta el proceso lit¡gioso o controvertido

entre los sujetos del derecho del trabajo establece una oportunidad de conciliación

en beneficio no sólo de las partes sino de los principios generales del derecho en

general, los cuales deben mantener sana convivencia entre los sujetos.

- Princ¡p¡o de apl¡cac¡ón decrec¡ente;

El objetivo de este principio es el de resaltar el hecho que la protección nació para

amparar al débil y por ello debe encausar a proteger al más déb¡|, y en ese sentido la

aplicación de este benef¡c¡o debe aplicarse en progresión decreciente en función de

la mayor remuneración percibida por el trabajador, s¡endo de esta forma absurdo

aplicar en el mismo grado de intensidad a un trabajador que apenas gana el salario

mínimo, en contraposición a una persona que no necesita el mismo grado de

protección como un gerente, director, etcétera.
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- Principio del rendim¡ento o de la buena fe:

Para las corrientes modernas éste principio se expresa también a través del principio

llamado del Rendimiento que es como una modal¡dad contenida dentro del principio

de la buena fe. Básicamente se refiere al hecho de que tanto trabajador y patrono

cumplan moralmente mas que jurídicamente con el contrato de trabajo que han

celebrado y por ende rindan al máximo en su relación laboral.

2.2.2.3 Princ¡pios procesales

EI Licenciado César Landelino Franco López señala

son los siguientes:

que los principios procesales

Princ¡pio Tutelar

Principio de concentrac¡ón

Princ¡pio de oralidad

Princ¡pio del impulso procesal de oficio

Principio de antiformalidad

Principio de ¡nmediación procesal

Principio de senc¡llez

Principio de economía procesal

Principio de celeridad

Principio de igualdad
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Principio de iniciativa a cargo de las partes

Principio de preclusión

Principio de flexibi¡idad en la apreciac¡ón de la prueba32

Para el autor c¡tado, los princ¡pios antes enumerados, se definen así:

- Pr¡nc¡p¡o tutelar:

La tutelaridad, es un principio no solamente apl¡cado al derecho sustantivo de

Trabajo sino también apl¡cado al derecho procesal del trabajo, pues la desigualdad

que se da dentro de la relación de trabajo, se presenta también en la relación dentro

del proceso, en donde evidentemente el trabajador no tiene las mismas posibilidades

económ¡cas que sí t¡ene el empleador de enfrentar un proceso largo que pueda

convert¡rse en oneroso y sobre todo en desgastante para una economía que como Ia

del trabajador se encuentra menguada. Por ello la finalidad de este principio es

equilibrar el princ¡pio de igualdad que dentro de la relación procesal de trabajo se

encuentra debilitado, por la desigualdad natural que existe entre los sujetos

procesales.

rr. Franco López, César Landelino. Manual de dcrccho procesal del trabajo. Pág. 46.

36



"-'-"1r';]\"
t:i 

--'.'^':: 5tcRLIAñl4 :! |

'.¡i-t;-"',:-:;,!
'\:(t!,,_.:))/

- Pr¡ncipio de concentrac¡ón:

Este principio puede apreciarse en el contenido de los Articulos 335, 337 y 338 del

Código de Trabajo y su finalidad es buscar que se dil¡gencie la mayoría o totalidad

de actos procesales de que se compone el juicio, en una sola audiencia, o en el

menor número de audiencias posibles, es decir, que este principio determina que el

ju¡cio deba diligenciarse en audiencias sucesivas, con el objeto de que el juicio

concluya rápidamente.

- Princ¡p¡o de oralidad:

El Artículo 321 del Código de Trabajo establece que Ia actuación de Ias partes

dentro de todos los juicios de trabajo y previsión social debe ser en forma oral, esto

lmplica que el principio se explique señalando que todos los actos del proceso,

partiendo desde Ia misma demanda puedan diligenciarse en forma oral, de tal cuenta

que actos procesales como el ¡nterrogatorio dirigido a los testigos, la confesión

judicialy la misma sentencia, podrian dictarse en forma oral, porque es este pr¡ncipio

el que rige la actuación de los sujetos procesales en esa forma.

- Principio del ¡mpulso procesal de of¡c¡o:

Es aquel por v¡rtud del cual se establece que salvo los actos de ¡niciación procesal

por los cuales las partes se introducen al trámite del juicio (demanda y contestac¡ón

37



.-:lt!;\
'l¡"ntcJ\. 
'.-)":-- ':!l '" ,^:

'i-'. 
,, ' ,' '-de demanda) todos y cada uno de los demás actos procesales que conforman eT--'-

trámite del proceso deben ser impulsados de oficio por eljuez de trabajo y previsión

social que conoce del trámite. La trascendencia del impulso procesal de oficio, es tal,

que se extiende hasta la ejecución de la sentenc¡a la que también una vez firme y

ejecutoriada debe ser impulsada de oficio por el juez de trabajo y previsión social

hasta su conclusión

- Principio de antiformalidad:

Por virtud del princ¡pio de antiformalidad se exime a las partes dentro del trámite del

proceso del cumplimiento de cierto y determinados requisitos, que en otras ramas

del derecho procesal serían imposibles de eludir, es dec¡r, que es este princ¡pio el

que se permite que el acceso de las partes al trámite del proceso sea sin mayores

formalismos, de tal cuenta que requisitos como el citar el fundamento de derecho, el

utilizar determinada clase de papel para litigar y el auxilio profesional (salvo Ia

asesoria obligatoria en materia de arb¡traje), no son exigidos dentro del derecho

procesal del trabajo, lo cual ¡ndudablemente facil¡ta el acceso de las partes al trámite

deljuicio.

- Pr¡ncipio de ¡nmediac¡ón procesal:

Este principio consisle en

trabaio y previs¡ón social,

la obligación que la ley de trabajo impone al juez de

para permanecer en todas y cada una de las diligencias
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que dentro de las audiencias se lleven a cabo en el trámite del juicio. Lo anterl¡;1'j:/

significa que la inmediación procesal no se limita únicamente a que eljuez de trabajo

esté en contacto con las partes al momento de la recepción de la prueba, s¡no que

ese contacto se extienda a todos los actos procesales del juicio en donde por ley el

juez debe controlar la intervención la actuación de las partes, como verdadero

instructor del trámite del juicio, pues es dentro de las audiencias por el carácter

concentrado de este, en donde las partes formulan sus respectivas alegaciones y

donde el juez debe ir conociéndolas y revolviéndolas, además de notificar dentro de

las mismas audiencias, lo resuelto a las partes.

- Principio de sencillez:

Este principio es uno de los que más afinidad guarda con la antiformalidad y

concentración, pues radica en la facilidad que se da a Ias partes de acceder al

trámite del proceso sin la exigencia de mayores requisitos y formalidades, por eso

puede decirse que la sencillez depende de cuán formalista sea el proceso, pues si el

proceso es antiformal, obligadamente será también sencillo.

- Princ¡p¡o de economía procesal:

Es el que tiene por objeto buscar la baratura del proceso, es decir que por este

principio se busca que el trámite deljuic¡o no resulte oneroso. Es importante señalar

que la eficacia de este principio depende mucho de la antiformalidad y de la
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puede ser.

- Pr¡nc¡p¡o de celer¡dad:

Este pr¡ncipio puede decirse que es el resultado de la eficacia de los principios de

concentración, oralidad, antiformalidad e impulso procesal de of¡cio, pues es el que

busca que el trámite del proceso se d¡l¡gencie en forma rápida y sin mayores

dilaciones. Derivado de esto, es que puede afirmarse que para que exista celer¡dad

procesal debe entenderse en una apreciación integral la aplicación de todos los

principios anteriormente relacionados, prueba de este principio es la libre disposición

en que se deja al juez, en relación a los plazos que deben mediar entre la

celebración de un acto procesal y otro, pues es de su criterio de donde depende la

fiación de las audiencias en las que tendrá que irse desarrollando el proceso, lo cüal

permite advertir que el proceso debe ser rápido.

Principio de igualdad:

Este principio consiste en que dentro del trámite del proceso las partes deben tener

iguales derechos, las mismas oportunidades para ejercitarlos, para hacer valer sus

defensas y en general un trato igual a lo largo de todo el proceso.
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- Pr¡ncipio de in¡c¡at¡va a cargo de las partes:

De conformidad con este principio, la instauración de¡juicio compete a las partes y a

nadie más que ellas, pues acá no existe el acto de ¡niciac¡ón procesal, denominado

conocimiento de oficio. En el ámb¡to del derecho procesal del trabajo, el juez solo

tiene la facultad relac¡onada a ¡mpulsar de oficio el trámite del proceso, de tal cuenta

que el principio de inic¡ativa de las partes se limita únicamente a los actos de

introducción procesal, por ser los únicos que se rigen por aquel princip¡o.

- Princip¡o de preclusión:

Este pr¡nc¡pio se explica por el hecho de que las diversas etapas del proceso se

desarrollan en forma sucesiva mediante la clausura definitiva de cada una de ellas,

haciéndose imposible el regreso a etapas y momentos procesales ya consumados.

- Principio de flex¡b¡lidad en la aprec¡ación de la prueba:

Este pr¡ncipio radica en la ex¡stencia espec¡almente dentro del trámite del ju¡cio

ordinario, del sistema de aprec¡ación y valoración de la prueba denom¡nado

apreciación de la prueba en conciencia, que es el que permite al juez de trabajo y

previsión social, valorar y apreciar la prueba aportada al juicio en conciencia, es

decir en base a principio de justicia y equidad que le permiten llegar al fondo en la

búsqueda de la verdad, por ello al apreciarse la prueba en conciencia exisle
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entonces una flexibilidad en la apreciación de la prueba que sólo se permite dentro

del derecho procesal del trabajo y que además no tiene ninguna similitud con alguno

de los otros s¡stemas de valoración y apreciación de la prueba que existen en las

otras ramas del derecho procesal.

Como se puede observar, hay un denominador común muy importante en todas las

clases de principios antes mencionadas, es decir un factor común entre los principios

ideológicos, sustant¡vos y procesales, y es la tutelar¡dad.

No cabe duda que la tutelaridad es el princ¡pio más importante dentro de todos los

ámbitos del derecho del trabajo, ya que su objet¡vo principal es la de proteger al

trabajador ante las desigualdades que sufre por el poder económico que tiene el

patrono en cualquier circunstancia de la relación laboral, tutelaridad que se refleja

desde el mismo momento de pactar un salario (el cual no puede ser menor al salario

mínimo que se encuentre vigente), una jornada de trabajo (que no puede ser mayor

a la establecida en la Ley), hasta la fac¡l¡dad de acudir ante una inspección de

trabajo y reclamar que le demuestren la justa causa de su desp¡do o bien reclamar

las prestac¡ones laborales que Ie hayan dejado de pagar, s¡n costo alguno para el

trabajador.
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CAPíTULO III

3. Las empresas de seguridad privada en Guatemala y un anális¡s de las

jornadas de traba¡o que en d¡chas empresas se desarrollan:

3.1. Definición:

Para realizar una definición de las empresas de seguridad privada, es necesar¡o

defin¡r la seguridad, seguridad nacional, seguridad pública o seguridad inter¡or y la

segur¡dad ciudadana.

Daniel de la Colina define seguridad de la siguiente manera: "Seguridad significa, en

su modo más genérico, ausencia de temor, ausencia de duda. La segur¡dad abarca

aspectos que van desde la seguridad de alimentarse, trabajar y estar sano hasta la

protecc¡ón de los desastres naturales, la guerra y otras formas de violencia."33

El citado autor se refiere a la seguridad indicando, ausencia de temor o ausencia

duda e indica que la seguridad se puede encontrar en eltrabajo y en la protección

desastres naturales.

Ana Yanci Espinoza y N¡dia Zúñiga def¡nen a la Seguridad nacional de la siguiente

manera: "La seguridad está vinculada a la voluntad del conglomerado social de

rr Dc I-¡ Colina, Daniel Una aproximación al conccpto dc scguridad. Pág. 37.
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preservar a Ia nación de cualquier tipo de agresión, procurando la continu¡dad

instituc¡ones polít¡cas dentro del ordenamiento jurídico dado."3a

De la definición antes expuesta, se puede establecer que la seguridad está vinculada

a la voluntad de la sociedad y que existiendo instituciones públicas se garantiza su

protección por parte del Estado.

Ana Yanc¡ Espinoza y Nid¡a Zúñ¡ga definen seguridad pública o seguridad interior:

"Los Gonceptos de seguridad pública o seguridad interior los consideramos

sinónimos. lmplican que la sociedad pueda desarrollarse libre de temor o riesgo, es

decir, asegurar los derechos y libertades de los habitantes y el funcionamiento de las

instituciones establecidas frente a conflictos de orden interno, dentro del

ordenamiento jurídico. Puede decirse, que seguridad pública es estar libre de todo

daño, peligro o riesgo, que pudiera lesionar o perjudicar la vida, la integridad fisica o

moral de las personas o su patrimonio, en forma individual o colectiva."35

Las autoras antes citadas, establecen que seguridad pública o segur¡dad interior se

ref¡ere a la misma cosa, sin embargo, Io que se debe determinar son los derechos y

libertades de los habitantes, dentro de un ordenamiento juríd¡co establecido.

Guillermo Holzmann, al definir a la seguridad ciudadana establece: "Es un nivel de

¡nteracción entre el c¡udadano y el Estado, para obtener un bien deseable como es la

ra. 
Espinoza, AnaYanci, Zuñig¿, Nicya. La seguridad privtrr¡ €¡ c€ütroanérica. Pág.92

". ob. cit. Pág. 92.
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seguridad. Dicha interacc¡ón exige, el establecimiento de espacios de part¡cipación

que permitan el desarrollo de actitudes proclives al resguardo que todo grupo social

requiere. Esta partic¡pación, además de la prevención de del¡tos, debe incluir varios

grados de cooperación para mejorar el bienestar de Ia comunidad, como por

ejemplo, proveer mayor ¡luminación en las calles, d¡sm¡nuir la drogadicción,

¡mplementación de medidas de salubridad, entre otros."36

El citado autor, establece que entre el Estado y los habitantes existe un nivel de

interrelación y ésta exige el resguardo de todo el grupo social, tal el caso para la

prevención del delito, y así asegurar el b¡enestar de la comunidad.

"La seguridad pr¡vada se nutre de la pobreza e impunidad laboral, pero iamb¡én de la

alta desesperación ciudadana", dice Otto Argueta.3T El sector privado de la

segur¡dad retroal¡menla la debilidad de las instituciones públicas y al mismo tiempo

se nutre de dicha situación. De ahí que privatizar la segur¡dad es una falacia ya que

es un serv¡c¡o privado destinado a generar únicamente percepción de protección,

pero no condic¡ones de seguridad que es la tarea del Estado.

Una pr¡vatización formal es inviable, lo preocupante es la privatización ¡nformal de Ia

función de seguridad del Estado. Las empresas de seguridad privada necesitan de

una Policía Nacional Civil (PNC) déb¡|, pobre, lim¡tada, mal pagada y por supuesto

16. Holmann cuillerno, La seguridad €n l¡ sociedad noderna. Pág. 85.
r7. Argueta, O11o. S€guridad privada en Guatemala. Pág. 19.
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corrupta ya que, en términos empresariales, se mantiene así anulada la

competencia".3s

Por lo anterior, se puede definir a la Empresa de Seguridad Pr¡vada como ¡a

organ¡zación formada por personas particulares que presta servicios de protección a

bienes y/o personas concretas, ya sea en condominios, oficinas, transpories,

etcétera, es decir, su ámbito de protección no es general, sino siempre será algún

bien o persona en concreto.

3.2 Histor¡a y origen de las empresas de segur¡dad pr¡vada en Guatemala

Las empresas dedicadas a ofrecer seguridad privada, h¡c¡eron su aparición en los

años setenta, surgen como resultado de Ia necesidad y de la oportunidad de prestar

servicios que el Estado no es capaz de brindar para garantizar la segur¡dad

c¡udadana

Las limitaciones de cobertura, equipo, combustibles, radiocomunicación y la

desventajosa relac¡ón promedio de agente de la policia nacional civil por número de

hab¡tantes, sin duda, han contribuido al surgimiento y crecimiento de las empresas

privadas de seguridad.

Al mismo tiempo, los empresarios se han visto en la necesidad de contratar agentes

privados ante Ia ola de delincuenc¡a común y el narcotráfico, lo que ha contribuido al

:¡. Sandoval, Mata. l-¡s emprcsas de seguridad privada alincntan la débilidad d€ l¡s institucioncs
públicas. Pá9.17.
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aumento de más empresas pr¡vadas de seguridad, así como a la

los serv¡cios que brindan.

Según man¡fiesta Ana Nancy Espinoza y Nicya Zuñiga: "Para 1996, 28 empresas de

seguridad estaban agrupadas en la Gremial de Compañías de Segur¡dad, con un

total de efectivos privados de 9.500 agentes. En el año 2001, existían registradas 81

empresas, con 25 m¡l efectivos, 53 en trámite y 20 empresas fantasmas."'"

Para el mes de septiembre de 2012, etan 141 empresas las que se encontraban

legalmente registradas ante el Ministerio de Gobernación, según publ¡cación del

propio Min¡sterio, no teniendo dato alguno de cuántas empresas no registradas

operan en Guatemala y cuántas empresas se encuentran en el proceso de

inscripción. ao

Conforme el Manual Del Vigilante De Seguridad Privada las causas de éste auge se

puede concretar a los puntos siguientes:

1) La poca presencia gubernamental en algunos sectores: la escasa capacidad

estatal de brindar seguridad a la poblac¡ón, obliga a los ciudadanos a buscar la

satisfacción de sus necesidades por medio de otros recursos, tanto en lo educat¡vo,

socjal, económico como en lo que se refiere a seguridad.

Ob. Cit. Pág. 95.
rCcstrones y Ser!icior.].ag 7.
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2) Migrac¡ón interna y externa: se ha ¡dentificado que de los 1O0.OOO indiv¡duos qué'--

inmigran anualmente a la capital, el25Vo cae en la del¡ncuenc¡a.

3) Debilidad institucional: las fuerzas de seguridad civil no están en Ia capacidad de

enfrentar la delincuencia. Según las estadíst¡cas de la Pol¡cia Nacional Civ¡|, existe

una relación pro-medio de un agente por cada 575 habitantes del país. Además, el

Min¡sterio Público tiene problemas de corrupción y poca efectividad, no se cuenta

con ¡nstancia de inteligencia civil que apoye Ia seguridad, las inst¡tuciones que

conforman el sector no cuentan con el presupuesto, n¡ con una coordinación

adecuada.

4) Crimen organ¡zado y delincuencia común: el aumento de los casos de

narcotráfico, contrabando, robo de vehículos, secuestros, asaltos a comercios y

bancos, hacen más vulnerable a la población. Luego de la firma de los Acuerdos de

Paz en Guatemala, quedaron presentes dos formas claras de violencia social como

lo son la violencia común, que surge de las malas condic¡ones socioeconómicas; y el

crimen organizado, que no distingue sectores soc¡ales.

3.3. Regulación legal de las empresas de seguridad privada

En Guatemala, de hecho, la primera regulación legal de estas entidades de carácter

privado que prestaban servic¡os de custod¡o o de vigilancia a bienes y/o personas

fue por med¡o del Decreto 73-70 del Congreso de Ia República (Ley de Policías
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Particulares) que entró en vigencia el 19 de noviembre de 1970, actualmente se

encuentra derogado, ya que hasta esa fecha únicamente se encontraban reguladas

por medio de las mismas autorizaciones gubernamentales que les daban el visto

bueno para su funcionamiento. De acuerdo a dicha Ley, estas entidades de carácter

privado eran denominadas como Pol¡cías Particulares y la relación entre patronos y

trabajadores de dichas empresas estaba supeditada al Código de Trabajo.

Posteriormente, fue hasta en el año de 1997, por medio del Decreto 11-97 del

Congreso de la República (Ley de la PolicÍa Nacional C¡v¡l), que entró en vigencia el

5 de marzo de 1997, que estableció que las empresas de seguridad privadas en

ningún caso se podían denominar "policías", y que dichas entidades sólo podían

organizarse y funcionar previa autorización del Ministerio de Gobernación, med¡ante

Acuerdo lvlinisterial.

De conformidad con esta ley, las empresas de seguridad pr¡vada tenian 8 meses

contados a part¡r de la v¡gencia de la m¡sma, para que adecuaran su denominación y

para que adecuaran su funcionam¡ento y actuación de acuerdo a las normas

establecidas en la Ley de la Policía Nacional Civil, ya que de lo contrario podían

quedar disueltas y no podían volver a funcionar con la misma denom¡nación.

En la actualidad se encuentra vigente el Decreto 52-2010 del Congreso de la

República, Ley que Regula los Servicios de Seguridad Pr¡vada, la cual entró en

vigencia el 22 de matzo de 2011.
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En d¡cha Ley se regulan todos los requisitos para poder operar como persoñá "

individual o jurídica en la prestación de servicios de seguridad privada, sin embargo

escasamente regulan lo relacionado a la relación laboral que surge en dichas

empresas, específicamenle el Articulo 17 de dicha Ley establece lo siguiente:

"ArtÍculo 17.- Contratación de persona! de seguridad privada. Las empresas

prestadoras de servicios de seguridad, deberán contratar a su personal con relación

de dependencia, deb¡endo otorgar todas las prestaciones laborales que garant¡zan ia

Constitución Política de la República y las leyes laborales respectivas.".

Como nos podemos dar cuenta, no existe en dicha normativa, un apartado especial

que regule las condic¡ones de trabajo como jornadas de trabajo, salarios, horas

extras, etcétera, que día a día surgen a consecuencia de la prestac¡ón de los

servicios de seguridad privada en las empresas, por lo que quedan sujetas al Código

de Trabajo y leyes conexas.

3.4. Análisis de las jornadas de trabajo en las empresas de seguridad privada:

En Guatemala ex¡sten muchas empresas de seguridad privada, que obligan a los

trabajadores a ejecutar jornadas de trabajo fuera de los parámetros establecidos en

las leyes laborales. Estas empresas hacen una interpretación favorable del Artículo

124 del Código de Trabajo, que establece que no están sujetos a las limitaciones de

la jornada de trabajo los que ocupen puestos de vigilancia, siempre que no excedan

de 12 horas diarias, salvo casos de excepción calificados.
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Analizaremos las jornadas de trabajo de tres empresas de segur¡dad. Por ejemplo eñ^--'

la empresa denominada "G.M., Sociedad Anón¡ma" (denominación abrev¡ada), de

acuerdo al contrato de trabajo que utilizan para contratar personal, en la cláusula

Segunda del mismo, se establece que Ia jornada de trabajo será de 72 horas a la

semana por turnos, ev¡denciando a todas luces que sobrepasa la jornada de trabajo

semanal permit¡da por el Código de Trabajo.

Si bien es cierto que el mismo contrato de trabajo establece que las horas extras se

pagarán de conform¡dad con lo que establece el Código de Trabajo, en la práctica

las horas extras las empiezan a contabilizar después de las setenta y dos horas, lo

cual es una ilegalidad de conformidad con la Constitución Política de la República de

Guatemala y con las leyes laborales.

Otro claro ejemplo, es el que se lleva a cabo en la empresa denom¡nada "M. C.,

Sociedad Anónima" (denominación abreviada), que de acuerdo a lo que me comenta

un exgerente de dicha empresa, los agentes de seguridad laboran por medio de

turnos de 48 horas continuas, realizando por ¡o menos 2 turnos por semana, con lo

cual se deduce que al hacer 2 turnos, están laborando 96 horas a la semana con un

sueldo ordinario füo y sin remuneración alguna de horas extras.

En la empresa denominada S. S. S. y S. de S. (denom¡nación abreviada), al igual

que en la pr¡mera empresa menc¡onada anteriormente, los agentes de seguridad

realizan turnos de 24 horas continuas por lo menos 3 veces por semana, laborando

5l



/..r-44
/t; 

-¿i:.,i3_ {,ji !-¿,
\¿ . ,'l'
'\at"

por unno menos de 72 horas laborables durante ese período de tiempo, siempre

salario ordinario fijo y sin que se les paguen horas extras algunas.

Al realizar el análisis de las jornadas de trabajo de las empresas de seguridad

privada, se hace necesario realizar una comparación con las leyes del país que

norman el trabajo, especificamente con la Constitución Política de la República de

Guatemala y el Código de Trabajo (Decreto 1441 del Congreso de la República de

Guatemala).

- De acuerdo a la Constitución Polit¡ca de la República: establece en el Artículo

102 literal g) que la jornada ord¡naria de trabajo efectivo diurno no puede

exceder de ocho horas diarias ni de cuarenta y ocho horas a la semana, y que

la jornada ordinaria de trabajo efectivo nocturno no puede exceder de seis

horas diarias, n¡ de treinta y seis a la semana, así como que todo trabajo

realizado fuera de de las jornadas ord¡narias, constituye jornada extraordinaria

y debe ser remunerada como tal.

- En el caso de las jornadas de trabajo realizadas en las empresas de

seguridad privada, deberían ajustarse a la Constituc¡ón, ya que violan

totalmente con lo dispuesto por la Constitución Política de la República de

Guatemala, no solo por exceder las horas laborables a la semana (porque

dichas jornadas deben entenderse como jornadas nocturnas) sino también
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por el no pago de horas extras de todas las horas que exceden

jornadas.

De acuerdo al Cód¡go de Trabajo: establece en el Artículo '116 que Ia jornada

ord¡naria de trabajo efectivo d¡urno no puede ser mayor de ocho horas diarias,

ni exceder de un total de cuarenta y ocho horas a la semana y que la jornada

ordinar¡a de trabajo efectivo nocturno no puede ser mayor de seis horas

diarias, ni exceder de un total de treinta y seis horas a la semana.

El Artículo 117 estipula que se debe entender por jornada nocturna la jornada

mixta en que se laboren cuatro o más horas durante el periodo nocturno, cuyo

período está comprendido entre las d¡eciocho horas de un día y la seis horas

del día siguiente. El Artículo 122 menciona que las jornadas ordinarias y

extraord¡narias no pueden exceder de un total de doce horas diarias.

Algo que regula el Código de Trabajo y es muy interesante para la presente

investigac¡ón, es lo que se menciona en el Artículo 124 el cual dice que no

están sujetos a las limitaciones de la jornada de trabajo, entre otros, los que

ocupen puestos de vigilancia o que requieran su sola presencia, pero aclara

que estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más de doce horas,

salvo casos de excepción muy calificados establec¡dos en el respectivo

reglamento (suponemos que habla del reglamento de trabajo que debe de

tener la empresa debidamente aprobado por la lnspección General de
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Trabajo), correspondiendo pagar horas extras todas

excedan de las doce horas diarias.

aquellas horas que

- Como podemos observar, la jornada de trabajo llevada a cabo en las

empresas mencionadas, v¡ola lo preceptuado en nuestro Código de Trabajo,

con relac¡ón al exceso de horas continuas trabajadas y el no pago de horas

extras. Algu¡en pudiera decir que en el caso de la empresa G. M., S.A.

(denominación abreviada) que establece que su jornada de trabajo será de 72

horas a la semana, pues no viola lo establecido en el código de trabajo

porque 12 horas diarias por 6 dias dan un total de 72 horas semanales,

cumpliendo así al límite lo regulado con lo de 12 horas diarias; sin embargo

no es así, ya que los agentes de esta empresa no laboran 6 días a la semana,

sino que laboran en turnos de 24 pot 24 o bien 48 por 48 horas continuas de

trabajo, violando a todas las luces el máximo de 12 horas continuas diar¡as

que establece el Cód¡go, y sin que se les retr¡buyan las horas extras

respectivas.

Indiscutiblemente, existen derechos que son vulnerados en el transcurrir de cada

jornada de trabajo que se lleva a cabo en las empresas de seguridad privada,

derechos que son irrenunciables para el trabajador. Cabe menc¡onar que por las

extenuantes jornadas de trabajo, los trabajadores pueden experimentar dificultades

para trabajar un número exagerado de horas para ganarse la vida, con condiciones

de empleo deficientes, sin prestaciones sanitarias, y en condiciones a veces

inhumanas.
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De acuerdo con Frango¡s Eyraud, director del Programa sobre Condiciones de

Trabajo y Empleo de la Organ¡zación lnternacional del Trabajo, "encontrar el

equil¡brio entre los requis¡tos empresariales y las necesidades de los trabajadores

ex¡girá la formulación de políticas de tiempo de trabajo en las que se tengan en

cuenta cinco elementos: la promoción de la salud y la segur¡dad, el apoyo a los

trabajadores en el cumplimiento de sus responsabilidades familiares, el fomento de

la igualdad de género, el impulso de la productividad y la fac¡l¡tación de la elección y

la influencia deltrabajador en su jornada laboral".al

Las formas nuevas y menos normalizadas de organización del tiempo de habajo

pueden ejercer efectos negativos en la salud y la seguridad y en el equilibrio entre

vida laboral y fam¡liar. Sin embargo, también generan oportunidades para elevar la

productiv¡dad y atender mejor las necesidades y preferenc¡as de los trabajadores en

cuanto a la reducc¡ón del número de horas de trabajo o la dispos¡ción de jornadas

laborales más convenientes

La presión ejercida por el incremento de la competencia y los fenómenos asociados

a esta tendencia, como la privatización, la subcontratación, la externalización y el

uso del trabajo a domicil¡o, los contratos temporales y otras formas atipicas de

empleo plantean nuevos retos a todos los países.

1'. Desanolio de Sht€mas de lnspección del rrabajo modernos y eficaces. Orga¡i7ación l¡lclracional del

Trabajo. Pág. 14.
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Aunque los datos disponibles no son concluyentes, se cons¡dera con preocupac¡óñ' , jr/

la posibilidad de que estos cambios hayan dado lugar a un aumento de la ¡ntens¡dad

del trabajo, lo que a su vez provoca un ¡ncremento del estrés y la extensión de otros

riesgos ps¡cosociales que representan una causa fundamental de accidentes,

lesiones con resultado de muerte, enfermedades y absentismo laboral en países

tanto industrializados, como en desarrollo.

La problemática pr¡ncipal de estos trabajadores, en cuanto a su jornada de trabajo

estriba en que algunas empresas de seguridad pr¡vada optan por dejar a sus

trabajadores en los puestos de vigilancia por turnos de ve¡nticuatro o cuarenta y

ocho horas; descansando el grupo que trabajó, las siguientes veinticuatro o cuarenta

y ocho horas.

No obstante, en la misma semana, el grupo regresa hacer un segundo o tercer turno

de veinticuatro o cuarenta y ocho horas igual, lo que evidencia que excede del

máximo de tiempo regulado en el Código de Trabajo para el tiempo de trabajo útil a

Ia semana, no digamos el tiempo de fabajo útil por día. Por ello, se considera qúe

los regímenes de trabajo como el del grupo seleccionado para la presente

invest¡gación debe ser objeto no solo de estud¡o sino además de unas normas

especiales que garant¡cen la vigenc¡a de sus derechos al amparo de lo estab¡ecido

ya en el Código de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso de la República de

Guatemala y la Constitución Política de la República de Guatemala, en cuanto a las

jornadas de trabajo.
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CAPITULO IV

Propuesta de reglamento para regular las

de segur¡dad privada y sus trabajadores:
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relaciones entre las empresas

4-1. Preámbulo:

Como se ha podido observar en los capítulos anteriores, ex¡sten varias razones para

pensar en un reglamento que regule la relación de trabajo que se da entre las

empresas de segur¡dad pr¡vada y sus trabajadores, siendo dos de esas razones, la

proliferac¡ón en la const¡tución y contratación de dichas empresas, y porque hoy en

dia son una gran fuente de trabajo en el pais.

En otros países tanto a nivel de Europa como de Lat¡noamérica, ya se han

empezado a ocupar en resolver esta problemát¡ca, ya que se han dado cuenta que

entre mejores condiciones de trabajo tengan los trabajadores y en la medida que se

les respeten sus derechos, éstos serán mucho más eficientes en la prestac¡ón del

servicio, y por ello Guatemala no debe ser la excepción.

La principal razón de la conveniencia de la emisión de un reglamento, es evitar el

exceso en el límite que por ley se establece para las jornadas de trabajo ord¡nar¡as y

semanales que realizan los trabajadores de este sector productivo, así como los

aspectos humanos físicos y mentales que conlleva la prestación de estos servicios,

ya que en la med¡da que se ev¡ten estos excesos y se cuiden estos aspectos, la
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prestac¡ón del servicio por parte de los trabajadores será en condic¡ones idóneas f" -/
también será de una manera más eflciente, y en consecuencia también se verán

beneficiadas las empresas que los tengan contratados.

Hoy en día, las autoridades de Trabajo y Previsión Social neces¡tan de una

herramienta legal que se ajuste a las necesidades actuales, con el objet¡vo de

prevenir lo mejor pos¡ble las violaciones a los derechos de los trabajadores que

laboran para empresas de seguridad privada en el país, y sobretodo que dicha

herramienta legal venga a fortalecer las normas establecidas en Ia Constituc¡ón

Política de ¡a República de Guatemala y el Código de Trabajo (Decreto '1441 del

Congreso de la República).

El reglamento que se propone, está basado en la idea que sea un reglamento

realista, objet¡vo y sobretodo que no de lugar a la discrecionalidad en la

¡nterpretac¡ón de las normas laborales que al día de hoy se encuentran vigentes.

Las normas que se pretenden establecer por medio del reglamento deben ser de

carácter obligatorio, de orden público y de apl¡cación en todo el territorio de

Guatemala, con el objetivo que de esa manera cesen la infin¡dad de v¡olac¡ones a los

derechos laborales que hoy en día se cometen dentro de las empresas de segur¡dad

privada, especialmente en el exceso desmedido de las jornadas de trabajo día a día,

semana tras semana.
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\:-,-74.2. Propuesta de reglamento;

" ACUERDO GUBERNATIVO NÚMERO

Guatemala,

El Presidente de la Repúbl¡ca,

CONSIDERANDO

Que es conveniente ajustar y precisar los conceptos del Código de Trabajo con el

objetivo de acomodarlos a la vida cotidiana, doctrina y a la técnica jurídica, así como

integrarlo con los precedentes de los tribunales del ramo e ¡ncorporar al derecho

positivo nacional las disposiciones aceptadas por Guatemala al ratificar los

d¡ferentes convenios internacionales de trabajo.

CONSIDERANDO

Que las normas del Código de Trabajo, deben inspirarse en el principio de ser

conciliator¡o entre el capital y el trabajo y atender a todos los factores económicos y

sociales.
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Que la contratación de las Entidades que prestan serv¡cjos de Seguridad y Vigilancia

Privada cada vez se ha expandido tanto a nivel mundial como nacjonal, por diversos

factores, generando dichas Entidades una cantidad significante de empleos en el
país, lo cual es beneficjoso para el desarrollo del mismo, siempre y cuando se tomen

las medidas de proteccjón adecuadas para los trabajadores de dichas Entidades, a

efecto de resguardarles sus derechos laborales contenidos en la Constitución

Política de la República, así como prevenir riesgos y daños para la salud de d¡chos

trabajadores.

CONSIDERANDO:

Que es necesarjo establecer y regular ciertas normas para que sirvan de base en las

relaciones de trabajo que nazcan entre ¡as Entidades que prestan serv¡cios de
Segur¡dad y Vig¡lanc¡a prjvada y sus respectivos trabajadores.

POR TANTO:

En el ejerc¡c¡o de las func¡ones que le confiere el artículo

Constituc¡ón Pol¡tica de Ia República de cuatemata

183, inc¡sos a) y e) de ta

ACUERDA:

Em¡t¡r el s¡gu¡ente:
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REGLAMENTo pARA NoRMAR LAs RELAcIoNEs DE TRABAJo u*r*a aos\:ll:'
ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y SUS

TRABAJADORES

cAPíTULo r

ÁMBrro

ARTíCULO 1. Ámb¡to de aplicación. El presente Reglamento establece las bases

para las relaciones entre las Entidades prestadoras de servicios de Seguridad

privada y sus trabajadores.

ARTíCULO 2. Ámbito territorial. Las normas de este Reglamento, serán de

aplicación en todo el terr¡torio guatemalteco.

ARTíCULO 3. Ámbito funcional. Están incluidas en el campo de aplicación de este

Reglamento todas las entidades privadas dedicadas a la prestación de vigilancia y

protección de cualquier clase de locales, bienes o personas, asi como servicios de

escolta, explos¡vos, transporte o traslado con los medios y vehículos homologados,

depósito y custodia, manipulación y almacenam¡ento de caudales, fondos valores,

joyas y otros bienes y objetos valiosos que precisen vigilancia y protección que de

manera primordial prestan tales entidades.

ARTÍCULO 4.- Ámbito personal.- Se reg¡rán por el presente Reglamento la totalidad

de los trabajadores que presten sus servicios en las entidades comprendidas en el
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ámbito funcional expresado en el Artículo 3, en cuanto al personal

estará a lo dispuesto en las dispos¡c¡ones específicas establecidas

Trabajo de la República de Guatemala (Decreto 144'1 del Congreso

y sus reformas).
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de confianzaÉ.'lJjl

en el Código de

de la República

ARTíCULO 5. Principios Generales.- La organización práct¡ca del trabajo, con

sujeción a este Reglamento y a la leg¡s¡ación vigente, es facultad de Ia Entidad. Sin

menoscabo de la autor¡dad que corresponde a la Entidad, los trabajadores tendrán

funciones de información, orientación y propuesta en lo relac¡onado con la

organización y racionalización del trabajo, de conformidad con el presente

Reglamento y demás legislación vigente.

CAPITULO II

ORGANIZACION DE TRABAJO

ARTICULO

normas;

Normas.- La organización del trabajo comprende las siguienles

a) La determinación y exigencia de una actividad y un rend¡miento a cada trabajador.

b) La adjudicación a cada trabajador de los elementos o de Ia tarea necesaria

correspondiente al rendim¡ento exigible.
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c) La fijación de normas de trabajo que garanticen la ópt¡ma realización y segu

de los servicios propios de la actividad.

d) La ex¡gencia de atención, prudencia, pulcr¡tud, v¡g¡lanc¡a en ropas, enseres, útiles,

armas, vehículos y demás elementos que componen el equipo personal, así como

de las demás instalaciones y bienes análogos de la Entidad y de sus clientes.

e) La movilidad y redistribución del personal de la Entidad, tipicas de la act¡vidad,

mediante el establecimiento de tos cambios de puestos de trabajo, desplazamientós

y traslado que ex¡jan las necesidades de la organización, de acuerdo con las

condiciones establecidas en ese Reglamento.

0 El mantenimiento de las normas de organización de trabajo, tanto a nivel individual

como colectivo, que emanan de este Reglamento, a n¡vel ¡ndividual ¡ncluso en los

casos de disconformidad del trabajador, se mantendrán tales normas en tanto no

exista resolución del conflicto por parte de la autoridad competente. A n¡vel de

conflicto colectivo, el mantenimiento de la norma o normas que lo motiven quedará

en suspenso hasta que se dicte la resolución por parte de la autoridad competente,

excepto en los casos de urgencia o imper¡osa necesidad que pongan en peligro la

continuidad de la prestación de los serv¡cios.
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CAPíTULO III

PRESTACION DEL TRABAJO

ARTíCULO 7.- El carácter confldencial de la prestación del servicio hace

espec¡almente exigible que los trabajadores sujetos a este Reglamento mantengan

con especial r¡gor los secretos relativos a la seguridad de las Entidades para las

cuales laboren y de aquellas a las que se presten los serv¡cios, todo ello de acuerdo

con Io establec¡do en la legislación vigente.

CAPíTULO IV

CLASIFICACION DEL PERSONAL

CLASIFICACION SEGUN LA PERMANENCIA

ARTÍCULO 8.- En función de su duración, los contratos de trabajo podrán

concertarse por tiempo indefinido, a plazo fijo, para obra determinada y por cualquier

otra modalidad de contrato de trabajo autorizada por la legislación vigente.

Será persona¡ contratado para obra o servicio determinado aquél cuya mis¡ón

consista en atender la realización de una obra o servicio determinado dentro de la

actividad normal de la Entidad.

Este tipo de contrato quedará resuelto por las s¡guientes causas:

a) Cuando se finalice la obra o el servicio.
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b) Cuando el cl¡ente resuelva el contrato de prestac¡ón de servicios, cualquiera hr.: -lt

sea la causa, en el caso de que exista otra Entidad de Seguridad contratada.

c) Cuando el contrato de prestación de servicios se resuelva parcialmente por el

cliente, se produc¡rá automáticamente una extinción parcial equivalente de los

contratos de trabajo adscritos al serv¡c¡o.

Será personal temporal aquél que ha sido contratado por las Entidades con ocasión

de prestar servicios para atender las ex¡gencias c¡rcunstanciales del mercado,

acumulación de tareas o exceso de pedidos, aún tratándose de la actividad normal

de la Entidad, tales como servicios de vigilancia o conducción extraordinaria, o lo

realizado para ferias, concursos, exposiciones, siempre que la duración máx¡ma de

estos contratos no sea superior a 2 meses.

En caso de que se contrate por un plazo inferior a los 2 meses, podrá ser prorrogado

mediante acuerdo de las partes, sin que Ia duración total del contrato pueda exceder

de dicho lím¡te máximo.

Será personal interino, aquél que se contrate para sustituir a otro trabajador de la

Entidad con derecho a reserva del puesto de trabajo, durante su ausencia por

incapacidad temporal, vacaciones, maternidad, cumpl¡miento de sanciones y otros.

Al sobrepasar los dos meses, estos contratos se conv¡erten en indefinidos.

ARTíCULO 9.- Contratos lndefinidos. Será tenido como personal con contrato

indefinido, al siguiente:
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a) El personal contratado

prueba establecido en la
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por t¡empo ¡ndef¡n¡do una vez haya superado el o"r,ooo oÉtft*"i'

Ley

b) El personal temporal cuya relación contractual supere los topes de los d¡stintos

t¡pos de contratos temporales, de conformidad con lo establecido en la legislación

vigente.

c) El personal que, contratado para servicios determinados, siguiera prestando

serv¡cios en la Entidad terminados aquéllos, o desarrollase servicios para los que no

haya s¡do contratado.

d) El personal interino, que una vez reincorporado al servicio el sust¡tuido, siga

prestando serv¡cios de carácter permanente.

e) Todo el personal que sea contratado para funciones de carácter hab¡tual y

permanente que no haya sido contratado como temporal o interino, para servicio

determinado o temporal.



CAPITULO V

INGRESOS

ARTíCULO 10.- Normas Generales.- Para el ingreso del personal comprendido en el

presente Reglamenlo se observarán, sin excepción, las normas legales v¡gentes en

mater¡a de contratac¡ón, así como las especiales que correspondan.

ARTICULO 11.- Condiciones.- Las condiciones para ingresar en las Ent¡dades a que

se refiere el presente Reglamento, en lo referente al personal con la condición de

Vigilante de Seguridad, Guardia Particular de Campo, y las especialidades de

ambos, deberán acomodarse preceplivamente a las normas que al efecto exigen las

disposiciones legales vigentes.

ARTíCULQ 12.- Contratos.- Los contratos que celebren las Entidades para cualquier

tipo de servicio, deberán ser por escrito, haciendo constar los requis¡tos y

circunstancias que exüa la legislación vigente, en materia de empleo, y en especial la

mención expresa del servicio para que se contrata, la causa de la temporal¡dad en

los contratos temporales, incluyendo la condición determ¡nante de la resolución del

contrato de trabajo, el motivo de la interinidad y finalmente la duración del contrato,

en los supuestos que corresponda.

ARTicULo 13.- Per¡odo de prueba.- Podrán concertarse por escrito un período de

prueba, durante el cual cualquiera de las partes podrá dar por f¡nalizado el contrato
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dos meses, contados a partir del inicio de
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la relación laboral.

ARTICULO I4.- Reconoc¡miento Médico.- Los trabajadores de la Entidad deberán

someterse a examen médico, al momento de la iniciación de la relación laboral,

deb¡éndose entregar una copia de dicho reconocimiento altrabajador respectivo.

CAPITULO VI

LUGAR DE TRABAJO, TRASLADOS Y CAMBIOS DE PUESTO

ARTÍCULo 15.- Lugar de Trabajo.- Dadas tas especiales circunslancias en que se

realiza la prestación de los servicios de seguridad y v¡gilancia, la movilidad del

personal estará determinada por las facultades de organización de la Entidad, que

procederá a la distribución de su personal entre sus diversos lugares de trabajo de la

manera más racional y adecuada a los fines productivos dentro de una misma

c¡rcunscripc¡ón.

A estos efectos se entenderá por localidad tanto el munic¡pio de que se trate, como a

Ias concentraciones urbanas o rurales que se agrupen alrededor del mismo, aunque

territorialmente sean municipios distintos, siempre que estén comunicados por

medios de transporte públicos.
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El personal de las Ent¡dades que desempeñe tareas de vig¡lancia podrá sef* -

cambiado de un centro de trabajo a otro, de acuerdo con las facultades expresadas,

dentro de una misma localidad, dest¡nando a ser posible, para cada lugar de trabajo,

a aquellos trabajadores del servicio de seguridad y vigilancia que residan más cerca

de aqué1.

ARTiCULO 16.- Desplazamientos.- Cuando un trabajador tenga que desplazarse por

necesidad de¡ servicio fuera de la localidad, entendida en los términos del Artículo 15

donde habitualmente presta sus servicios o cuando salga de la localidad para la que

haya sido contratado, tendrá derecho a percibir viáticos, salvo que dicho

desplazamiento no tenga perjuicios económicos para el trabajador. En el caso de

que no se desplace en vehículo de la Entidad, tendrá derecho a que se le pague,

además el importe del pasaje en medio de transporte idóneo.

CAPITULO VII

CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO DE TRABAJO

ARTíCULo 17.- El cese de los trabajadores en las Entidades tendrá lugar por

cualqu¡era de las causas previstas en el contrato de trabajo y demás legislación

vigente, incluyéndose entre ellas lo previsto en el presente Reglamento.

En el caso de cese por voluntad del trabajador, todo el personal de la Entidad estará

sujeto a la obl¡gación de dar el pre-aviso dentro de los plazos establecidos en el
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escrito y las Entidades estarán obligadas a suscribir el acuse de recibo.

Las Entidades deberán poner las liquidaciones a disposición de los trabajadores

dentro de los quince días siguientes a la fecha de la baja correspondiente.

CAPITULO VIII

JORNADA DE TRABAJO, DESCANSOS Y VACACIONES

ARTÍCULo 18.- Jornada de Trabajo.- Por ser el trabajo de seguridad y vigilancia, un

trabajo que requiere una atención especial tanto fisica como mental, la jornada de

trabajo ordinaria será de hasta doce horas diar¡as, debiendo mediar por lo menos

doce horas de descanso entre jornada y lornada.

Entre la jornada terminada y el inic¡o de Ia siguiente, deberá mediar un mínimo

doce horas, salvo en los casos s¡gu¡entes:

a) por especial urgencia o perentoria necesidad,

b) en caso de siniestros, catástrofes o que estuvieren en peligro las personas u

obietos que resguardan,

de

'70



c) cuando debido a la urgente situación, no puedan ser sustituido por

trabajador de la Entidad. La Entidad y los trabajadores acordarán

alimentaria para aquel¡os trabajadores que laboren más de doce horas

casos de urgencia.
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algún otro'l1-:; - '"

una ayuda

diarias por

Las Entidades informarán a los trabajadores el correspondiente horario de trabajo de

su persona¡y lo coordinarán en los distintos servicios para el más eficaz rendimiento.

Los trabajadores deberán ser informados de la organización de los turnos y relevos.

Los trabajadores podrán intercambiarse los turnos de trabajo entre ellos, previa

comunicación a la Entidad con veint¡cuatro horas de antelación.

Las jornadas de trabajo para trabajadores de Transporte de Valores, se füará

mensualmente y con cinco días de antelac¡ón al inic¡o del nuevo mes. EI calendario

Iaboral se establecerá atendiendo a las caracteristicas especiales de cada grupo de

trabajadores donde constarán los días laborables, días festivos de cada

circunscripción, así como la hora de entrada y quedando garantizada la jornada

diaria que se pacte, la cual no podrá exceder en ningún caso de las doce horas

diarias.

Debe entenderse expresamente que por ningún motivo, los trabajadores podrán

laborar más de doce horas diarias, salvo en los supuestos establecidos en el

presente artículo o en el articulo siguiente, en cuyo caso todo el tiempo que laboren
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"*iruordinur¡:Wmás allá del límite mencionado, se deberá entender que es tiempo

como tal deberá pagarse.

ARTICULO 19. Obligaciones de Prestar Servicios Fuera de ta jornada Ordinaria y

pago de horas extras. Los trabajadores estarán obligados a continuar prestando

servicios en las circunstancias siguientes:

a) Siniestros, de cualquier índole que fueren;

b) Accidentes ocurr¡dos o inm¡nentes de fuerza mayor;

c) Aientados contra b¡enes físicos o personas;

d) Las establec¡das en el artículo 18 del presente Reglamento, y

e) Exigencias excepcionales de la Entidad, de conformidad con la apreciación que se

efectúe sobre la base de la colaboración y solidaridad que en todo momento debe

exist¡r respecto de los fines perseguidos por el servicio.

El tiempo que laboren fuera de la jornada ord¡naria máxima establec¡da en el

presente Reglamento, incluyendo el laborado en cualqu¡era de los supuestos

anteriormente establecidos, será considerado como tiempo extraordinario de trabajo,

y deberá pagarse como tal de conformidad con las normas laborales vigentes.

En caso estas horas laboradas no fueran pagadas como tiempo extraordinario a los

trabajadores, cualquiera de ellos tendrá la facultad de comunicar este hecho a la

lnspección General de Trabajo del Min¡sterio de Trabajo y Previsión Social, para que
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las sanciones correspondientes a las Entidades infractoras.

De igual forma, los trabajadores tendrán la facultad de informar a la lnspecc¡ón

General de Trabajo, cuando comprueben que los trabajadores están siendo

obligados a trabajar más de doce horas diarias sin que haya causa justificada alguna

para ello, con el objetivo que dicha lnspección verifique la información y proceda en

caso de ser cierta la misma, a establecer las sanciones correspondientes.

ARTíCULO 20.- Modificación de Horario.- Cuando por necesidades del serv¡cio las

Entidades precisen la modificación de los horar¡os establecidos, podrán cambiarlos

respetando siempre la jornada laboral máxima de los trabajadores.

ARTíCULO 21. Horas Extraordinarias Especiales. Los trabajadores que realicen su

jornada laboral en la noche del jueves y viernes santo, la noche del 24 al 25 de

Diciembre, la noche del 31 de Diciembre al 1 de Enero y la noche de cualquier dia

de asueto o feriado estabiec¡do en ley, percib¡rán una compensación económica

equivalente a pago de horas extraordinarias, o en su defecto, a opc¡ón del

trabajador, de un día de descanso compensatorio, cuando así lo permita el serv¡cio.

ARTÍCULo 22.- Vacaciones.- Todos los trabajadores disfrutarán vacaciones

retribuidas, con arreglo a las condiciones siguientes:
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Tendrán una durac¡ón de por lo menos quince días para todo el personal de ----

las Ent¡dades sujetas a este Reglamenlo que lleve un año al servicio de las

mismas, o los días proporcionales cuando no alcanzaran el año de prestación

del servicio.

En cada Entidad se establecerá un turno rotat¡vo de disfrute de las

vacaciones. El periodo que constituye turno se determinará de mutuo

acuerdo entre las Entidades y fabajadores, debiéndose f¡jar el cuadro de

vacaciones con antelación de dos meses al inicio del período anual de

vacaciones, a falta de acuerdo la Ent¡dad deberá publicar el cuadro de

vacaciones en la forma que crea más conveniente para la Entidad,

salvaguardando en todo caso, los derechos de los trabajadores.

Cuando una trabajadora se encuentre disfrutando las vacaciones y sea

suspend¡da por matern¡dad, se ¡nterrump¡rá el disfrute de las m¡smas,

tomando los días restantes, de mutuo acuerdo con Ia Entidad cuando cause

alta por aquel motivo.

4. Cuando un trabajador cese en el transcurso del año, tendrá derecho a la parte

proporcional pagadero en dinero de las vacaciones en razón al tiempo

trabajado.
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ARTICULO 23.- Seguridad y Salud.- Se considera esencial proteger la seguridad y Ia

salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo mediante el

establecimiento de políticas de prevención laboral eficaces y que sean fruto del

necesario consenso entre ambas partes-

En consecuencia, se considera prioritario promover la mejora de las condiciones de

trabajo y continuar mejorando permanentemente los niveles de formación e

información del personal en cuanto pueda contribuir a la elevación del nivel de

protección de la seguridad y Ia salud de los trabajadores del sector de segur¡dad.

A este fin, se constituirán los Comités de Seguridad y Salud en el trabajo, a fln de

dirimir aquellas cuestiones relativas a la Segur¡dad y Salud que puedan susc¡tarse

con motivo de las act¡vidades desarrolladas en las Entidades.

A estos efectos, la gestión preventiva aludida deberá incluir, de manera no

exhaustiva, los siguientes aspectos:

a) Vigilancia de la Salud: Las entidades garantizarán a sus trabajadores la vigilancia

periódica de su estado de salud, en función de los riesgos inherentes al trabajo. Los

reconocimientos méd¡cos serán de carácter voluntario, sin menoscabo de ta

CAPITULO IX

SEGURIDAD Y SALUD
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trabajadores, cuando existan disposiciones legales específicas, o cuando estos sean

necesarios para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de

los trabajadores, o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir

un peligro para el mismo, para los demás trabajadores, o para otras personas. La

periodicidad de los reconocim¡entos médicos será de por lo menos cada seis meses,

teniendo en cuenta el puesto de trabajo correspondiente. En razón de los servicios a

prestar, cuando se aprecien comportam¡entos extraños de carácter psíquico y/o

farmacológ¡co, de espec¡al intensidad y habitualidad; la Ent¡dad, por propia inicialiva

o a instanc¡a del interesado, pondrá los medios necesarios para que aquél sea

sometido a reconocimiento médico especia! y específico, que contribuya a poder

diagnosticar las causas y efectos y facilitar el tratamiento adecuado, obligándose al

trabajador a colaborar con el equ¡po médico facultativo para cuantos

reconocimientos, análisis y tratamientos sean necesarios. Durante el tiempo que

duren los reconocimientos, análisis o tratamiento, la Entidad se obliga a pagar al

trabajador el 100% del salario.

b) Protección a la Maternidad: La Entidad adoptará las med¡das necesarias para

evitar la exposición de las trabajadoras en s¡tuac¡ón de embarazo o parto reciente a

riesgos para su seguridad y salud que causen alguna repercus¡ón sobre el embarazo

y el periodo de lactancia. Dichas medidas se llevarán a cabo a través de una

adaptación de las condiciones y de tiempo de trabajo de la trabajadora afectada.

'76



..ríil;L
.:.;n ¿r:4'\
t.:? _aío!.,.'g'lr\i: ".7

c) Formación de delegados de prevención: Las entidades deberán proporcionar a los\:l1- :--'

delegados de prevención un curso de formación suficiente relacionado con el

desarrollo de sus funciones en esta materia, de 30 horas de durac¡ón como mínimo.

CAPITULO X

FALTAS Y SANCIONES

ARTICULO 24.- Faltas del personal.- Las acciones u omisiones pun¡bles en que

incurran los trabajadores se clasificarán atendiendo a su importancia, reincidencias e

intenc¡ones, en leves y graves. En la apl¡cación de las sanciones se tendrán en

cuenta y valorarán las circunstancias personales del trabajador, su n¡vel cultural,

transcendencia del daño, grado de reiteración o reincidencia.

ARTICULO 25 - Son faltas leves.-

1- Cuando el trabajador se conduzca fuera de sus

¡nmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a

compañero de trabajo, lo cual haga difícil la

trabajo.

labores, en forma abiertamente

l

las vías de hecho contra algún

relación armoniosa dentro del

2- Cuando el trabaiador cause por descuido o negligencia, daño material en

objetos relacionados con el lrabajo, ya sean éstos propiedad de la Entidad o

Cliente.

los

del

'77



3- Cuando el trabajador faltare a sus labores durante

causa justificada.

Cuando el trabajador se niegue por primera vez a

recomendaciones que le haga la Entidad para la cual
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un dia laboral completo srn

acatar las instrucciones

presta sus serv¡cios.

Abandonar el trabajo en horas de labor sin causa justificada o sin licencia del

patrono o de sus jefes inmediatos.

6- Hacer durante el trabajo o dentro del establecimiento, propaganda política o

contraria a las instrucciones democráticas creadas por la Constitución, o ejecutar

cualquier acto que signifique coacción de la libertad de conciencia que la misma

establece.

7- Trab4at en estado de embriaguez o bajo la influencia de cualquier droga o

estupefaciente, siempre que no cause o ponga en peligro la seguridad de sus

compañeros de trabajo o del Cliente y de sus trabajadores.

8- Usar los útiles y herramientas suministrados porel patrono para objeto distinto de

aquel que estén normalmente destinados.

9- Portar armas de cualquier clase durante las horas de labor o dentro del

estab¡ec¡miento, que no sean las que se le hayan sum¡nistrado para realizar su

trabajo.

1o-La ejecución de hechos o la violación de normas de trabajo, que constituyan

actos manifiestos de sabotaje contra la producción normal de la Ent¡dad.
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ARTICULO 26.- Son faltas graves.-

Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente

inmoral o acuda a la injuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra el Cliente

o trabajadores del Cliente al cual se esté prestando el servicio de segur¡dad

privada.

Cuando el trabajador se conduzca durante sus labores en forma abiertamente

inmoral o acuda a la injuria, a Ia calumn¡a o a las vías de hecho contra la Entidad

o los representantes de ésta en la dirección de las labores.

Cuando el trabajador cometa alguno de los actos enumerados en el inciso

anterior contra algún compañero de trabajo, durante el tiempo que se ejecuten

las labores, siempre que se altere gravemente la disciplina o se interrumpan las

labores.

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

que sean de trabajo, acuda a la ¡njuria, a la calumnia o a las vías de hecho contra

la Ent¡dad o contra los representantes de ésta en la dirección de las labores,

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

de ellos, se haga imposible la convivencia y armonía para la realización del

trabajo;

Cuando el trabajador cometa algún delito o falta contra la propiedad en perjuicio

de la Entidad, de a¡guno de sus compañeros de trabajo o en perjuicio del Cl¡ente

o de los trabajadores de éste, en el puesto de trabajo.

5-



Cuando el trabajador revele los secretos industriales, técnicos,

fabricación a los cuales tenga acceso del Cliente o de

divulgación pueda causar perju¡c¡o a Ia Entidad o al Cl¡ente.

{i$qri',
iitt*;*- i?i

comerc¡ares 
" 
r"lila,,;?

la Entidad, cuya

6-

7- Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso de la Entidad o sin

causa justificada, durante dos dias laborales completos y consecutivos o durante

seis medios días laborales en un mismo mes calendario.

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

preventivas o a seguir los procedimientos indicados para ev¡tar accidentes; o

cuando el trabajador se niegue en igual forma a acatar las normas o

instrucciones que la Entidad o sus representantes en la d¡rección de los trabajos,

le ¡ndiquen con clar¡dad para obtener la mayor eficacia y rendimiento en las

labores.

9- Cuando cometa por segunda vez o más, una falta de las cons¡deradas leves,

descr¡tas en el articulo anterior.

1o-Cuando el trabajador se encuentre en estado de embriaguez y que como

consecuencia de ella, se ponga en peligro la vida o Ia seguridad de las personas

o de los b¡enes de la Entidad o del Cliente.

11-Cuando el trabajador, al celebrar el contrato haya induc¡do en error a la Entidad,

indicando tener cualidades, condiciones o conocim¡entos que evidentemente no

posee, o presentándole referencias o documentos personales cuya falsedad éste

luego compruebe, o ejecutando su trabajo en forma que demuestre claramente
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cuales haya sicitil,;:-,,-:'su incapacidad en la real¡zación de las labores para las

contratado.

12-Cuando el trabajador sufra la pena privativa de libertad o se

correccional por sentencia ejecutoriada.

le imponga prisión

13-Cuando el trabajador incurra en cualquier otra lalta grave a las obl¡gaciones que

le imponga el contrato de trabajo.

ARTICLJLO 27.- Sanciones.-

1.- Por falta leve:

a) Amonestación verbal.

b) Amonestac¡ón escrita.

2.- Por falta grave:

a) Suspensión sin goce de sueldo.

b) Despido con causa justificada.

Una vez comprobada la falta por parte de la Entidad, deberá imponerse la sanc¡ón

correspondiente dentro de los 15 días hábiles siguientes, la cual deberá ser

comunicada por escrito al trabajador. De cualqu¡er sanción que se imponga al

trabajador, deberá enviarse copia a la lnspección General de Trabajo del Ministerio

de Trabajo y Previsión Social.
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de su publicación en el D¡ario Oficial.

l\,4inistro de Trabajo y Previs¡ón Social

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Presidente de la República

Secretario General Presidencia de la República "
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CONCLUSIONES

1. Por el aumento en el índice de violencia que existe en el país y cuyo aumento

se da año tras año, ha surgido cada vez más la constitución de sociedades

que se dedican a brindar servicios de seguridad pr¡vada, entidades que a su

vez han generado a través de los años una cantidad significativa de puestos

de trabajo.

2. En virtud de la gran cantidad de puestos de trabajo en el sector de la

seguridad pr¡vada y la necesidad imperiosa de la clase trabajadora de obtener

mejores ingresos económicos, se ha convertido en una práctica el trabajar

más allá del límite de las jornadas diaria y semanal establecidas en el Cód¡go

de Trabajo, en muchas ocasiones en condiciones precarias e ¡nsalubres tanto

físicas como mentales-

3. De conformidad con el Código de Trabajo la jornada diaria en los puestos de

vigilancia no puede exceder de un total de doce horas diarias, sin embargo,

en las empresas de seguridad privada, eso no se cumple, ya que lo que se

practica es una jornada de trabajo de 24 horas continuas y en otros casos

más preocupantes, hasta 48 horas continuas de lrabajo, llevando a cabo de

esa manera hasta 72 o 96 horas de trabajo a la semana, lo cual es ilegal.
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-".u¡4. Actualmente ex¡ste poca regulación para normar las relaciones de trabajo qu]:1"':'y'

se dan entre las empresas de seguridad privada y sus trabajadores,

únicamente existen las normas establecidas en el Cód¡go de Trabajo (Decreto

1441 del Congreso de la República) y en la Constitución Política de la

República, las cuales son muy generales.
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RECOMENDACIONES

1. Que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social por medio de la lnspección

General de Trabajo cree una Sección de lnspectores específica para que realicen

un control exhaustivo y periódico en los puestos de trabajo en donde las

empresas de segur¡dad privada asignan trabajadores' para verificar el

cumplim¡ento de las normas vigentes en materia laboral reguladas en la

Constitución Pol¡tica de la República de Guatemala' en el Código de Trabajo y

leyes conexas.

2 Que el Ministerio de Gobernac¡ón por medio de la Dirección General de Servicios

de Seguridad Privada, supervise y controle las empresas de seguridad privada

que operan en el pais, para ver¡ficar cuáles se encuentran inscritas y cuáles no'

con el objetivo de cerrar a aquellas que no lo estén, y obligar a las empresas

autorizadas para que mantengan niveles de eficiencia técnica' profes¡onal y

administrativa.

Que el Ministerio de Trabajo por medio de la lnspección General de Trabajo'

controle que los trabajadores de empresas de seguridad privada no laboren más

allá de tos lím¡tes que establece el Código de Trabajo para las jornadas de

trabajo diarias y semanales, y en todo caso no excedan de doce horas d¡arias

trabajando, para que puedan laborar de una forma eflciente' cuidando su salud

física y mental.
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4. Que la Presidencia de la República emita un reglamento por

Acuerdo Gubernativo, que norme las situaciones que puedan

consecuencia de una relación de trabajo entre las empresas

pr¡vada y sus trabajadores.
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surgir como

de seguridad
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