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Señor
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala.
Su despacho

Respetable Jefe de la Un¡dad de Tes¡s:

Respetuosamente me d¡rüo a usted en mi calidad de revisor conforme al
nombramiento em¡tido a mi persona, indicándole lo siguiente revisé el trabajo de
tesis del bach¡ller Luis Daniel Reyes Chávez, titulado "Anál¡s¡s ¡uríd¡co sobre la
falta de aplicación de las garantías laborales a los menores de edad por
parte del estado de Guatemala a través de la lnspecc¡ón General de Trabajo
del M¡n¡ster¡o de Trabajo y Prev¡sión Soc¡a1".

1. La tesis abarca un amplio conocimiento relacionado con la importancia que
tiene para la sociedad guatemalteca, la problemát¡ca que afrontan los menores de
edad trabajadores, toda vez que la lnspección General de Trabajo del Min¡sterio
de Trabajo y Prev¡sión Social, no ver¡fica que las garantías labores se les sean
aplicadas, violándose los derechos humanos garantizados constitucionalmente.

2. Durante el desarrollo de la tesis fueron empleados los s¡gu¡entes métodos de
investigación: analítico, con el que se señalo la importancia de analizar el motivo
por el cual las personas menores de edad se ven en la neces¡dad de laborar a
temprana edad; el método sintético, estableció la problemática que traerá en
cuanto a la violac¡ón del derecho humano al trabajo de los menores de edad; el
método inductivo, señalo las particularidades de la superv¡s¡ón que real¡za la
lnspección General de Trabajo del M¡nisterio de Trabajo y Prev¡s¡ón Social, en
cuanto a su aplicación en la soc¡edad guatemalteca, mientras que el método
deductivo, determino claramente las consecuenc¡as de la falta de garantias
laborales a los menores de edad.

3. La redacc¡ón empleada es la adecuada. De igual manera las conclusiones y
recomendac¡ones están debidamente en concordancia con el contenido de los

Guatemala. Centroamérica
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Lic. Héctor Ovidio Pérez Caal
Abogado y Notario.

capítulos, así como la bibl¡ografia que se ut¡lizó es la correcta y está en estrecha
relación con las c¡tas bibl¡ográf¡cas.

4. La tesis contribuye al aumento de la bibl¡ografía guatemalteca en relación a la
falta de apl¡cación de las garantías laborales a los menores de edad.

5. Los objetivos se alcanzaron al determinar las problemáticas que afronta el
menor de edad trabajador y los efectos que en la sociedad guatemalteca
ocas¡onaría la v¡olación de los derechos humanos garantizados por la Constitución
Política de la República de Guatemala.

6. En el transcurso y desarrollo de la actual tes¡s, el sustentante apl¡có su máximo
esfuerzo para poder culminar dicha investigación dejándose guiar en todos los
aspectos relacionados con el objeto de la investigación en las distintas etapas y
llevar a feliz término d¡cha tes¡s.

Con lo anteriormente expuesto en m¡ cal¡dad de ASESOR DE TESIS. opino que
el presente trabajo satisface los requisitos reglamentarios, de conformidad con el
Articulo 32 del Normativo para la Elaboración de Tes¡s de la Licenc¡atura en
Cienc¡as Jurídicas y Sociales y del examen general público, por lo que EMITO
DICTAMEN FAVORABLE,

Con muestras de consideración y estima

Atentamente,

\. r --)Lic. Héctor Ovidi6'Pérez Caal
colegiado"5,562

nécs úv '.i'¡ 
ri1¡¡ c-tC

]{!i{¡,ra:, f üj;{i'lu

Guatemala, Centroamérica

rel.4'165-6247
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INTRODUCCION

En el sentido laboral, desde hace mucho tiempo se ha observado que derivado de lil

falta de oportunidades, limitaciones económicas y el desemp¡eo, los miembros de las

familias en Guatemala realizan cualquier tipo de trabajo para asegurarse un beneficro

económico que es utilizado para la manutención del hogar o satisfacer sus necesidades

básicas esenciales; ante tal situación y derivado de la neces¡dad imperante del mismo;

en varias ocasiones el menor de edad de la familia se ve obligado a aportar

económicamente a través de la obtención de un empleo, el cual es legal si el menor

tiene cumpl¡dos los catorce años; es decir, que posea capacidad relativa y s es

autorjzado por sus progenltores, con c ertas garantías;pero en la actuaLidad no sc

cumple, derivado a que por el simple hecho de obtener alguna qanancia económica, los

menores de edad laboran bajo cualquier clase de condición del patrono.

La hipótes¡s planteada para esie estudio es analizar sl los inspectores de la lnspecciór'l

General de Trabajo del l\linisterio de Trabajo y Previs¡ón Social, no realizan visitas

constantes a los lugares de trabajo de los menores de edad; por ende, no exisie

ninguna presión ante la entidad patronal para que respeten las garantías normadas

para la protección de éstos; s¡tuación que hace que este grupo específico sea

vulnerable a los abusos, maios tratos, discriminaciones y denigraciones.

Como objetivo para este informe se trazó: establecer, a través del análisis doctrinario y

legal, la necesidad de realizar un estudio técnico jurídico, que proponga la optimizaciór'r

de la lnspección General de Trabajo de f\,4inisterio de Trabajo y previsión Social, para

que se apl¡que la normativa vigente de manera eficiente al trabajador menor de edad.

con el objeto de garantizarle una estabilidad laboral, s¡n njngún tipo de abuso.

retornándoles el goce de sus derechos conculcados.

(i)
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En este trabajo se establece lo siguiente: en el capítulo uno, la conceptualización y

defin¡c¡ones básicas del trabajo sus característ¡cas, pr¡ncipios, fuentes, naturaleza

jurídica; en el capítulo dos, se abarcó el tema de los menores de edad sús

generalidades, capacidad, personalidad, familia y trabajo ¡nfantil; en el capítulo tres, en

sí el trabajo de los menores de edad, incluyendo generalidades, jornada de trabajo,

salario, descansos remunerados, regímenes especiales de trabajo y la explotación

infantil; en el capítulo cuatro se establecen las garantias const¡tucionales como trabaj.)

digno, desarrollo integral, igualdad, just c a y protección de las garantías mismas, en (l

capítulo quinto, se establece la definición, antecedentes, funciones, obligaciones,

supervisión de los centros de trabajo y la protección del menor de edad trabajador por ir

lnspección General de Trabajo; y, en el capítujo sexto, se realizó un análisis d(jl

régimen especial del trabajo del menor de edad en la normativa vigente; es decir, en lir

Const¡tución Política de la República de Guatemala, conven¡os internacjonales, CódigD

de Trabajo y reglamentos.

La teoría que se utiliza como fundamento para la reallzación de este ensayo es que li,i

lnspección de Trabajo del l\,4inisterio de Trabajo y previsión Soc¡al presenta fallas en su

esquema de supervisiones a los centros cle trabajo que emplean mano de obra menor

de edad.Los métodos utilizados fueron el histórico, pues fueron de importancia los

acontecjmientos pasados del trabajo infantil; el lnductivo, con el cual se trata de hacer

conciencia a los patronos para que tengan precaución en relación a cual trabajado lc

darán al menor de edad; y el deductivo, Se llegan las conclusiones que si no se detienrl

los malos tratos a ios menores de edad, puede elevar el nivel de la violencia en el país

y; entre las técnicas empleadas se encuentran la observación, el análisis, l.r

comparación, la interpretación, la navegación por lnternet, la síntesis, la bibliográfica y

la documental.

(ii )
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1. Trabajo

1.1 Definición

El concepto del trabajo puede ser abordado desde diversos enfoques. Su definición básica

¡ndica que "es la medida del esfuerzo hecho por los seres humanos. Para la visión

neoclásica de la economía, por ejemplo, es uno de los tres factores de la producción, junto

a la tierra y al capital.

A lo largo de la histor¡a, la forma predominante del trabajo fue la esclavitud como trabajo

forzoso, donde un hombre domina a otro y le impide tomar decisiones en libertad. A partir

de mediados del siglo diecinueve, la esclav¡tud comenzó a disminu¡r y fue declarada ¡legal.

Desde entonces, el trabajo asalariado pasó a ser la forma dom¡nante del trabajo" 1

Esta concepción del trabajo indica que un ¡ndiv¡duo real¡za una c¡erta actividad productiva

por la que rec¡be un salario, que es el precio del trabajo dentro del mercado laboral. La

relación de trabajo entre el empleador y el empleado está sujeta a diversas leyes y

conven¡os, aunque también existe lo que se denomina como trabajo en negro, aquellas

contrataciones realizadas en forma ¡legal y que permiten la explotación deltrabajador.

r CASTILLO Lutin. Marco Tülio. El derecho labo¡al guatemAlteco. Páss 3.



ejercen las profesiones liberales y el comerc¡o, por ejemplo, el trabajo informal de

superv¡venc¡a y la servidumbre, entre otras.

Aunque ex¡ste el trabajo ad honorem que no implica una retribución económica

generalmente realizado con fines sociales o educat¡vos, se considera que eltrabajo es una

activ¡dad realizada a camb¡o de una contraprestac¡ón económica. Por eso existe una frase

que afirma que trabajo es aquello que no harias si no te pagaran por ello.

El derecho laboral lamb¡én llamado derecho del trabajo o derecho social, es una rama del

derecho cuyos pr¡nc¡pios y normas juríd¡cas que tienen por objeto la tutela del trabajo

humano. productivo. libre y por cuenta ajena.

El derecho laboral o derecho del trabajo es el conjunto de pr¡ncipios y normas juríd¡cas que

regulan las relaciones entre empleador(es), trabajado(es), las asociaciones sind¡ca¡es del

Estado. El derecho del trabajo se encarga de normar la act¡vidad humana líc¡ta y prestada

por un trabajador en relac¡ón de dependenc¡a a un empleador a cambio de una

contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que regula

determ¡nados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales".2

De esta manera, el concepto de trabajo al que presta atención el derecho laboral es la

act¡vidad real¡zada por un humano que produce una modificación del mundo exter¡or, a

través de la cualaquél se provee de los medios materiales o bienes económ¡cos que precisa

I www.wIKIPEDIA.CoM, Erderccno d€ ¡mb¡io pás. l
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tercero.

El fenómeno soc¡al para poder dejar y ev¡tar que todo esto ocurra dentro de lo que es el

derecho laboral del trabajo genera unas relac¡ones asimétricas entre las partes

contratantes, en las que existe una parte fuerte (el empleador) y una parte déb¡l (el

empleado).

'I .2 Características

Las características del trabajo son:

a) actividad humana;

b) voluntaria;

c) in fungible;

d) subordinada;

e) onerosa; y

0 creadora.

1.3 Pr¡nc¡p¡os

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

fundamentales:

a) Func¡ón sup¡etor¡a: cuando la ley deja vacíos o lagunas, y no ex¡ste jur¡sprudenc¡a,

uso o costumbre aplicable, los princ¡pios de derecho del trabajo entran como

suplemento y
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b) Func¡ón ¡nterpretadora: s¡rven también para interpretar la normativa vigente, cuando

esta sea confusa o haya diversas interpretaciones posibles."3

Ten¡endo como principios básicos del derecho laboral, Ios siguientes:

a) Princ¡p¡o protector: El principio protector es el pr¡nc¡p¡o más importante del derecho

¡aboral. Es el que lo diferencia del derecho c¡vil, parte de una desigualdad, por lo que

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

equipararla con la otra, a d¡ferencia del princ¡p¡o de igualdad juríd¡ca del derecho

privado; d¡cho principio contiene tres reglas: Regla más favorable: cuando existe

concurrenc¡a de normas, debe aplicarse aquella que es más favorable para el

trabajador. Regla de la cond¡ción más beneficiosa: una nueva norma no puede

desmejorar las condiciones que ya tiene un trabajador. Regla in dubio pro operario:

entre ¡nterpretaciones que puede tener una norma, se debe seleccionar la que más

favorezca al trabajador;

b) "Pr¡nc¡p¡o de irrenunciab¡lidad de derechos: Et trabajador está imposibil¡tado de

privarse, voluntariamente, de los derechos garantías que le otorga la leg¡slación

laboral, aunque sea por beneficio propio. Lo que sea renunciado está vic¡ado de

nul¡dad absoluta". a La autonomía de la voluntad no tiene ámbito de acción para los

derechos irrenunciables, esto evidencia que el princ¡p¡o de la autonomía de la

r lesdolmendesoto.org/wiki/index.php. rüentes delderecho láborá|. fechadc consulra 06 de noviembre de 2012.
r httpJ/es.scribd.com/doc/3 006.13 I, Principios generules del dereclo laboral, consulta efectuada el 06 de noliembre
de 2012



voluntad de derecho privado se ve severamente

un trabajador no puede renunc¡ar a su salario,

mínimo establec¡do por el ordenamiento;

limitado en el derecho laboral; así,

o aceptar uno que sea menor al

d)

e)

c) Pr¡nc¡p¡o de cont¡nuidad laboral: Le da la más larga duración posible al contrato de

trabajo, por el hecho de ser esta la principal (o única) fuente de ingresos del

trabajador;

Principio de primacía de la real¡dad: No importa la autonomía de la voluntad, sino la

demostración de la realidad que re¡na sobre la relación entre trabajador y empleador.

Así, ambos pueden contratar una cosa, pero si la realidad es otra, es esta última la

que tiene efecto juridico;

Princ¡pio de razonabil¡dad: Tanto el trabajador como el empleador deben ejercer sus

derechos y obligaciones de acuerdo a razonam¡entos lógicos de sent¡do común, sin

incurrir en conductas abusivas del derecho de cada uno. y

Principio de buena fe: El principio de la buena fe es una presunc¡ón: se presume que

las relaciones y conductas entre trabajadores y empleadores.

1.4 Fuentes

En la Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca de Guatemala: se contemplan las garantías y

l¡bertades que tienen los individuos, y la protección de que gozan frente al Estado. En ellas

han comenzado a incorporarse derechos sociales que regulan garantías mínimas

asegurables para los trabajadores, y frente a sus empleadores. Es así como empiezan a
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aparecer, en los textos constituc¡onales, principios y derechos laborales que adquieren ei{1*,2'

rango normativo máximo: el constitucional. Entre ellos se pueden mencionar:

a)

b)

c)

d)

e)

Derecho al trabajo;

Derecho al salario mínimo;

lndemnización ante despido injusto;

Jornada de trabajo, descanso semanal y las vacaciones;

Seguridad social. En algunos países este es un mecanismo tr¡partito: el empleado,

el patrono y el estado aportan dinero;

Estab¡l¡dad de los func¡onarios públicos;

Seguridad e h¡g¡ene en la empresa, para tener un ambiente limp¡o y sano de trabajo.

La materia contempla dos temas específicos: los accidentes del trabajo y las

enfermedades profes¡onales,

Derecho de s¡nd¡cac¡ón;

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

trabajador t¡ene derecho a la huelga, el empleador tiene derecho al cierre. Algunos

ordenam¡entos excluyen del derecho a huelga para aquellos sectores que proveen

serv¡c¡os públ¡cos trascendentales y

Derecho a negoc¡ar colect¡vamente.

f)

s)

h)

i)

i)

Los tratados internacionales: constituyen una fuente directa de regulación de derechos

laborales, garant¡zando a los trabajadores de los países signatarios derechos de mínimos

que los estados firmantes se obl¡gan a respetar. Su operatividad dependerá de la teoría

monista o dualísta propia de cada leg¡slación nacional.
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"En países de integración reg¡onal o comun¡tar¡a, como la Unión Europea, los tratados 6)i':_-;-'

¡ntegración constituyen fuentes directas a la cual cada país ¡ntegrante de la comunidad

debe adecuar su ordenamiento jurídico, operando de esa forma en un s¡stema integrado

¡gualitar¡o de protección a todos los fabajadores de la región, y evitando de esa forma

legislaciones que operen en desmedro de los otros países, a través de flexibilizaciones

regulatorias que perm¡tan un desarrollo social." 5

Adicionalmente, existen una serie de organismos ¡nternacionales que emiten normas

apl¡cables a los regímenes de derecho de trabajo en los paises. Estas normas originadas

más allá de las leg¡slaciones nacionales se conceptúan como Derecho ¡nternacional de

trabajo. Como manifestaciones del Derecho internacional deltrabajo se encuentran:

La Organizac¡ón lnternac¡onal del Trabajo (OlT);

Los pactos o convenios de las Naciones Unidas; y

Los acuerdos bilaterales y multilaterales, cuyo objet¡vo es generalmente equiparar

las cond¡ciones de trabajo entre dos o más países, espec¡almente, para evjtar

inmigraciones masivas entre paises vecinos.

La ley: es la fuente del derecho laboral, como expres¡ón máxima del intervencionismo del

Estado en esta mater¡a. La ley es la fuente más importante del derecho laboral, puesto que

cada Estado dentro su leg¡slación tendrá su ordenamiento juridico respecto del trabajo y

dichas disposiciones tendrán que ser acatadas tanto por empleadores como empleados

dentro de determinada jurisdicción.

a)

b)

c)

i DE TERRARI. Francisco. Derecho del trAbájo. Volúmenes ¡. Pá8 25.
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El cód¡go laboral: Muchos ordenamientos jurídicos, especialmente en lat¡noamérica,

inic¡aron la tendencia de separar la legislación laboral de la c¡v¡|, y elaborar cód¡gos

especializados sobre la materia, muchos de ellos basados en los principios cristianos de

justicia social, manifestados en documentos de la lglesia Católica, como las EncÍclicas

Rerum Novarum, Cuadragésimo Anno, Mater et Magistra y Laborem Exercens, entre otras,

de donde se extraen los principios tales como: salario mín¡mo, derecho de sindicalización y

la negociac¡ón de convenc¡ones colectivas. El código laboral de cada estado es aquel que

contendrá las dispos¡c¡ones legales que regularan las relaciones laborales, puesto que

contendrá todos aquellos derechos y obligaciones para empleadores y trabajadores, así

como también est¡pulara todas aquellas sanciones en caso de infracciones a las normas

legales.

Leyes especiales: En algunos ordenam¡entos existen leyes ordinar¡as especiales que rigen

la materia laboral, como una ampliac¡ón de la normat¡va general encontrada en los códigos

c¡viles o los códigos de trabajo. También existen leyes que su naturaleza, vienen a añadirse

a la legislac¡ón laboral en temas particulares y muy específicos.

Leyes no laborales de aplicac¡ón supletoria: Un último eslabón de la legislación laboral se

encuentra en normas que pertenecen a otras d¡sciplinas, como por ejemplo al derecho

comercial o al derecho civil, que se aplican en forma subsidiaria para supl¡r las cuestiones

no previstas en aquella.

Reglamentos: Los reglamentos de ejecución de las leyes laborales, d¡ctados por el poder

ejecutivo, dentro de los límites permitidos por la Constitución y las mismas leyes.
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Los contratos ind¡viduales de trabajo: Sienta las bases de la relación trabajador-empleador.

Este contrato es especialisimo, propio de su especie, y contiene cuatro elementos

principales:

a)

b)

c)

d)

Las partes, trabajador y empleador;

Elvínculo de subordinación de parte del trabajador para con el empleador;

Los servic¡os personales realizados por el trabajador; y

La remuneración recibida por el trabajador.

Los contratos colectivos de trabajo: Las convenciones colectivas de trabajo const¡tuyen

acuerdos colectivos celebrado entre un sindicato o grupo de sind¡catos y uno o varios

empleadores, o un sindicato o grupo de sindicatos y una organización o varias

representativas de los empleadores. También, en caso que no exista un sindicato, puede

ser celebrado por representantes de los trabajadores interesados, debidamente elegidos y

autorizados por estos últimos, de acuerdo con la legislación nac¡onal.

El reglamento inter¡or de trabajo el reglamento ¡nterno estipula las condiciones de trabajo

en una empresa u organización en part¡cular. Adicionalmente, constituye una lim¡tante para

el arbitr¡o disc¡plinar¡o del empleador, pues en él se contienen las cond¡c¡ones bajo las

cuales se apl¡carán sanciones disciplinar¡as. Es de carácter unilateral, donde el empleador

füa las condiciones disciplinarias.

El reglamento se ent¡ende como consentido por el trabajador al ser promulgado, su decisión

de no romper el contrato de trabajo se considera consent¡miento tácito. Pero el trabajador
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oe suque ingrese posterior a la promulgación del reglamento, debe consentir como parte

contrato laboral

En algunos ordenamientos se exigen que el reglamento ¡nterno de trabajo sea sometido a

aprobación de una dependencia administrat¡va estatal, para que sea revisado.

1.5 Naturaleza ¡uríd¡ca

La determinac¡ón de la naturaleza jurídica del derecho laboral es de derecho públ¡co, ya

que es ev¡dente para s¡stematizar las normas, establecer la jurisd¡cc¡ón competente y

determinar las sanciones punitivas en los casos de trasgresión de los derechos.

1.6 Garantías labores

a) Jornada de trabajo: De acuerdo a la ley, es el tiempo durante el cual el trabajador,

está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Por acuerdo el trabajador y el

patrón fijarán la duración de la jornada del trabajo, sin que pueda exceder de los

máximos legales.

Los trabajadores y el patrón podrán repart¡r las horas de trabajo a fin de permitir a

los trabajadores el reposo del sábado en Ia tarde, o en cualquier modalidad

equivalente.

La durac¡ón máx¡ma de la jornada de trabajo será de ocho horas s¡ es diurna, de

s¡ete si es nocturna y de siete y med¡a si es mixta.

10
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b) "Salar¡o: es la compensac¡ón que rec¡be el obrero o empleado a camb¡o de ceder al

patrono todos sus derechos sobre eltrabajo realizado".6

Cuando el salario se fije por unidad de hora, además debe de especif¡carse la

naturaleza de ésta, debiendo constar la cantidad y la calidad del material, el estado

de la herram¡enta y útiles que el patrón en su casa proporcione para ejecutar la obra

y el t¡empo por el que los ponga a dispos¡ción del trabajador, sin que pueda exigir

cantidad alguna por concepto de desgaste natural que sufra la herram¡enta como

consecuencia del trabajo.

El salar¡o se ¡ntegra con los pagos hechos en efect¡vo por cuota d¡aria,

gratificac¡ones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en

espec¡e y cualquier otra cant¡dad o prestac¡ón que se entregue al trabajador por su

trabajo. El salario debe ser remunerador y nunca menor al fijado como mín¡mo.

"Salario Mín¡mo: Es la cantidad que debe rec¡bir en efectivo el trabajador por los

serv¡cios prestados en unajornada detrabajo. Elsalario mínimo deberá sersuf¡ciente

para sat¡sfacer las necesidades normales de un jefe de fam¡lia, en el orden material,

social y cultural, y para proveer la educación obl¡gatoria de los hijos. Los salarios

mínimos se fijaran por una com¡sión nacional integrada por representantes de los

trabajadores, patrones y el gobierno, la cual podrá auxiliarse de las com¡siones

6 CABANELLAS, de Tores Guillemo. D¡ccionario j urídico elenent¡I, Edición Actualizada. Corregiday
Aumentada. Editor;al Hel¡as¡a, Pá9. 384.
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espec¡ales de carácter consultivo que considera indispensable p"r" 
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desempeño de sus funciones".T

d) Dias de descanso: Por cada seis días de trabajo disfrutará eltrabajador de un dia de

descanso por lo menos, con goce de salario integrado. Los trabajos que requieren

una labor continúan, acordará el día de descanso semanal ante el patrón y el

trabajador. Los trabajadores no están obligados a prestar servicios el día de

descanso, si lo trabajan se les pagará doble independientemente del d¡a de

descanso.

e) Pago del Aguinaldo y de Bon¡ficación Anual para el Trabajador Públ¡co y Privado

BONOI4: Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual y un bono

ad¡c¡onal que deberá pagarse, si es que el trabajador ha laborado el año completo,

de no ser así se le pagará proporcionalmente al tiempo anual trabajado.

1.7 Regulac¡ón especial en cuanto al trabajo del menor de edad

El Cód¡go de Trabajo establece la sigu¡ente regulación especial en cuanto al trabajo de los

menores de edad en los sigu¡entes artículos ciento cuarenta y nueve. La jornada ord¡naria

diurna que indica que se debe disminu¡r para los menores de edad as¡:

a) En una hora diaria y en seis horas a la semana para los mayores de catorce años; y

r httpJ/derechodetrabaiouaq.bloqspot.com. Derecho de lrabajo l. fecha de consuha 06 de noviembre de 201 2.
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b) En dos horas diarias y en doce horas a la semana para los jóvenes que tengan esi{Í:' :--)/

edad o menos, siempre que el trabajo de éstos se autorice conforme el Artículo 150

sigu¡ente.

Es entend¡do que de acuerdo con el mismo Artículo 150, tamb¡én puede autor¡zarse una

rebaja menor de la que ordena este inciso.

"En el Artículo 150 establece que La lnspección General de Trabajo puede extender, en

casos de excepc¡ón calificada, autorizac¡ones escritas para perm¡tir el trabajo ordinario

diurno de los menores de catorce años o, en su caso, para reducir, total o parcialmente, las

rebajas de la jornada ord¡naria d¡urna que impone el articulo anter¡or.

Con este objeto, los interesados en que se extiendan las respectivas autorizaciones deben

probar:

a) Que el menor de edad va a trabajar en vía de aprendizaje o que tiene necesidad de

cooperar en la economía famil¡ar, por extrema pobreza de sus padres o de los que

t¡enen a su cargo el cuidado de él;

b) Que se trata de trabajos livianos por su duración e intensidad, compatibles con la

salud física, mental y moral del menor; y

c) Que en alguna forma se cumple con el requis¡to de la obl¡gatoriedad de su educación.

t:i
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En cada una de las expresadas autorizaciones se deben consignar con clar¡dad las '-'=--

condiciones de protección minima en que deben trabajar los menores de edad".8

3 CASTILLO L.utin, Marco Tulio, El derecho laboral güatcmalteco. Edición 1998 Págs 64 a 68.
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2. Menores de edad

2.1 Def¡nición

Se llamará menor de edad a todos aquellos individuos que todavia no han alcanzado la

edad adulta o de mayoría de edad.

"Generalmente, la minoría de edad abarca toda la infanc¡a y casi toda la adolescencia o

parte de esta etapa, tal determinación dependerá estrictamente de lo que estipule la

legislación del lugar del planeta en cuestión, aunque la mayoría de los países occidentales

establecen que se es menor de edad hasta los d¡eciocho o veinte años, pasados estos se

cons¡derará al ¡ndividuo mayor de edad y como tal deberá cumplir determinadas

obligaciones que antes le eran ajenas, justamente por no ser considerado un adulto.

Básicamente, la minoría de edad se establece para ¡ndicar la falta de madurez que todavía

presenta un ¡ndiv¡duo para llevar a cabo determinadas acciones o act¡v¡dades en su v¡da,

tales como trabajar, casarse, vivir solo, entre otras y que resultan prop¡as de la edad adulta

y as¡mismo para exim¡rlo de la responsabilidad de aquellos actos que no se le pueden

imputar por su falta de capacidad". e

Entonces, esta situación traerá aparejado una ser¡e de límites a los derechos y a las

responsabil¡dades de la persona. Para evitar que el menor de edad realice act¡vidades o

' I R {\CO. | ¿ndelrno. Derecho l¡boml guarem¡lreco. ,onñ L pde I lo.
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tome dec¡s¡ones para las cuales todavía no se encuentra preparado, o en su defecto, para

que un aduito no abuse de los beneficios que a veces la ley depara a los menores de edad

es que la ley establece l¡mitaciones en cuanto a capacidades, derechos y obligaciones de

acuerdo a la edad que observe el individuo.

"De acuerdo a lo que eslablecen la mayoría de las legislac¡ones un menor de edad no podrá

ser encarcelado por la com¡sión de un delito, de haber alguna contravención a alguna norma

de parte de un menor este será llevado a un instituto pero no cumplirá prisión efectiva. De

todas maneras, hay algunas excepciones en las cuales de acuerdo a la edad y al del¡to

cometido, el menor es plaus¡ble de ser condenado".r0

Está probado que un chico antes de cumplir los dieciocho años no presenta una total

madurez para trabajar, casarse o llevar adelante un hogar, hasta esa edad, lo ideal para

que el desarrollo de ese ¡ndiv¡duo sea conforme y positivo es que se encuentre en la escuela

estudiando, con tiempo para poder divertirse con sus am¡gos y v¡viendo en famil¡a con sus

padres o en su defecto con aquellos adultos mayores que sean sus responsables.

Pero claro, a veces, no todas las realidades resultan ser asi y algunos niños/as antes de

llegar a la mayoría de edad que establece la ley de su país se encuentran trabajando para

subs¡stir o para ayudar a sus familias. Los gobiernos, sobre quienes cae la responsabilidad

d¡recta de esta situación, deberían, a través de diferentes políticas, consegu¡r que cada vez

sean menos los niños que antes de la mayoría de edad tengan que trabajar

¡ FRANCO, Landelino, Derecho laboral güatemalteco. romo I. Pág. 128.
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Dentro delámb¡to delderecho en general, alderecho de los menores se le ub¡ca como una

rama del derecho públ¡co. Añadiendo seguidamente que el m¡smo en términos más

actuales hace parte del llamado Derecho Soc¡al, o sea el conjunto de normas dest¡nadas a

la protección de sectores más déb¡les o más indefensos de la población; ya que no tiene

en cuenta la igualdad sino la desigualdad de muchas personas frente al ejercicio de sus

derechos.

"Esencialmente la característica del los derechos de los menores de edad es tutelar; no

repres¡vo frente al menor; represivo frente al adulto; prevalencia del interés del menor; al

menor infractor se le considera inimputable; es multidisciplinar¡o; regula siempre situaciones

presentes y es autónomo".11

La minoría de edad es el per¡odo de v¡da que abarca desde el pr¡mer año de ex¡stenc¡a

hasta la edad legal necesaria para convert¡rse en adultos. Entendiendo lo anter¡or debemos

concordar en que ser menor de edad es cuando, legalmente, un ind¡viduo aún no ha

alcanzado la edad adulta. La persona se encuentra por debajo de los 18 años, según la

legislación en la mayoría de los países.

Un menor de edad seria por tanto aquella persona que, por razón de su edad b¡ológica, no

tiene todavía plena capacidad de obrar legalmente. La ley específica de cada lugar será la

encargada de establecer la edad a partir de la cual una persona deja de ser menor de edad

r L FR,{NCO. LANDELINO. Derecho l¡borAl guatenalteco- tomo I. Pás. 128
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y tras superar esta etapa entonces se hace responsable por si mismo, si no entra d

del cuadro de los ¡ncapaces.

Así pues, al constituirse en el futuro de la nac¡ón, esta posee un deber moral y legal de

brindarle las mejores condiciones posibles para su desarrollo a la hora de enfrentar el

cúmulo de situac¡ones que forman parte de ser adultos.

Ante esto el Estado tiene la obligac¡ón indeclinable de tomar todas las medidas

administrativas, legislativas, jud¡ciales, y de cualquier otra índole que sean necesarias y

apropiadas para asegurar que todos los n¡ños y adolescentes d¡sfruten plena y

efectivamente de sus derechos y garantías.

2.3 Capac¡dad

"La capacidad ju rídica es la aptitud para ser t¡tu lar de derechos y obligac¡ones. La capacidad

va un¡dad a la personalidad, de tal modo que todas las personas tienen capacidad jurídica.

Pero no todas las personas pueden ejerc¡tar esos derechos de la misma manera. Junto a

la capacidad jurídica existe la capacidad de obrar, que determina la eficacia de los actos

realizados por una persona y está vinculada a las cond¡ciones que deben concurrir en ella

para poder ejerc¡tar tales derechos por si misma.

La capacidad de obrar puede ser plena, como ocurre en el caso de las personas mayores

de edad no ¡ncapacitadas legalmente, las cuales pueden realizar todos los actos de la vida

l8



c¡vil, pero la capacidad de obrar puede estar limitada en v¡rtud de ciertas causas,

que destaca la minoría de edad". 12

Los menores de edad no pueden realizar todos los actos con eficac¡a juridica, deb¡endo

suplirse este defecto de capac¡dad de obrar mediante la patria potestad o la tutela.

Pero la cuestión no es tan simple como afirmar que todos los mayores de edad no

incapacitados legalmente están capacitados para real¡zar cualqu¡er acto juridico, y que los

menores de edad no pueden hacerlo por sí mismos, requir¡éndose la ¡ntervenc¡ón de sus

representantes legales. Por un lado, hay casos en los que el ordenam¡ento jurídico limita la

capacidad de obrar de ¡os mayores de edad, exig¡endo edades cualificadas

Todo ello hace que no sea posible exponer con carácter general las reglas relativas a la

capacidad de los menores de edad, debiendo ser ésta determinada caso por caso. Sin

embargo, si es pos¡ble recoger algunas reglas generales que pueden tenerse en cuenta

para determinar si un menor de edad puede consentir un acto jurídico por si m¡smo, sin

¡ntervención de sus padres o tutores.

Así pues, el carácter personalísimo de Ios derechos de la personalidad impide elfenómeno

de la representación. El reconocimiento expreso de la capacidad natural en este campo,

como excepc¡ón a la incapac¡dad de obrar plena, va dirigido, en suma, a no imped¡r el

ejercicio de derechos fundamentales a sujetos que estén.

L: FRANCO, Landelino. Derecho l¡bomlguateñalteco. romo I. Pág. 122.
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2.4 Personal¡dad

La persona fis¡ca comienza a ex¡st¡r y adquiere capacidad jurid¡ca (aptitud para ser titular

de derechos y obligac¡ones), en el momento del nacimiento, pa.a que el feto se cons¡dere

nac¡do, y por ende persona, son necesarios varios requ¡s¡tos (lo que se denomina viab¡lidad

legal tener forma humana y vivir separado del seno materno más de veint¡cuatro horas.

No obstante, como tamb¡én vimos actualmente se t¡ende a entender que esos requis¡tos

sólo son necesarios con respecto al ámbito patrimonial. De modo que el nacido no adqu¡rirá

derechos y obligaciones de contenido económico hasta que transcurran ve¡nticuatro horas

de su nacimiento. S¡n embargo, lo correcto es reconocérselos desde el instante del

nac¡m¡ento por imperativo delArtículo siete de ¡a Convención de Derechos del Niño.

2.5 Familia

La fam¡lia es una institución social, en donde existe un núcleo familiar que tendrá como una

de sus finalidades apoyarse entre si, de acuerdo a lo que para el efecto establece el Cód¡go

Civilen su Artículo 78.

La ¡ey impone la regulación no sólo al matrimonio, sino también a la filiac¡ón y a la adopción.

La cal¡dad de miembro de la famil¡a depende de la ley y no de la voluntad de las personas.

20



2.6 Trabajo ¡nfant¡1.

"El trabajo de los menores no es fenómeno novedoso, por el contrario, se remonta a

periodos legendarios, es probable que se registre desde la preh¡stor¡a, en cond¡c¡ones

desde luego distintas a las de nuestra época.

Por trabajo infantil se ent¡ende toda actividad l¡bre o forzosa de menores de edad para

producir bienes o servicios, de manera subordinada o no, en industr¡a familiar o de terceros,

remunerado o no. lndependientemente del tipo de remunerac¡ón en dinero o en especie

que reciba para sío para terceros, aun cuando a la relación laboral se le denom¡ne distinto,

se le asigne otra naturaleza o se disfrace con alguna otra figura jurídica.

Por lo anterior, se puede definir el trabajo infant¡l como la act¡vidad de producción

económica, de bienes o servic¡os, desempeñada por sujetos menores de edad".13

La definición contempla las modalidades registradas de act¡vidad infantil: tareas domésticas

(que haceres dentro y fuera del hogar, ¡ncluyendo las agropecuarias destinadas al consumo

famil¡ar, con una anticipada divis¡ón de trabajo por sexo); trabajo no doméstico, no

remunerado en efectivo, forzoso u obl¡gatorio y asalar¡ado, en condiciones marginales y

formales

Su trabajo fue relevante en los acontecimientos industr¡ales y en los revoluc¡onar¡os del

siglo diecinueve, basta con recordar los episod¡os de la Revolución lndustrial de lnglaterra

'r http://wwwjuridicas.unam.mx. Revista Jürídica, Boletín Mericáno de Derecho Comparado, El trabajo de los
niños, realidad ] leeisláción. Fecha dc consult¡ 06 de noviembre de 2012-
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legislat¡va.

Las formas de trabajo han variado en el tiempo. Los camb¡os t¡enen expresiones diferentes

en las regiones del mundo, lo cual aun se contempla en relación con los estados de

desarrollo de los dist¡ntos países. Sobra mencionar que la diferencia entre los países

desarrollados y los todavia atrasados, tiene un ¡ndicador ¡mportante en la condición soc¡al

de sus n¡ños.

La var¡ación se ref¡ere a modos (actividades), a cond¡ciones (remuneración, jornada,

vacaciones y otros), a la compos¡ción de la poblac¡ón económicamente activa, etcétera. La

part¡c¡pación económicamente activa se ha incrementado y se ha disminuido cada vez más

la edad en que los n¡ños se inician en el mercado laboral. La condición de menor también

ha camb¡ado social y juridicamente, primero fue tomada en cuenta al valor¡zar su utilidad,

entre ¡os capitalistas, ¡ndustr¡ales y empleadores interesados en pagar salarios más bajos;

situac¡ón aceptada por la clase trabajadora ante la necesidad de complementar los ingresos

familiares o por la competencia en la mano de obra, cuando n¡ños y mujeres eran prefer¡dos

con motivo de la desigualdad en su remuneración respecto de los adultos varones.

Característ¡ca general en los datos h¡stór¡cos que registra el trabajo infantil y femen¡1.

La poca atención prestada por las autor¡dades en otras épocas, al trabajo de los niños

puede obedecer a la coincidenc¡a de ¡ntereses entre gobernantes e industr¡ales y

comerciantes y a la marcada distinc¡ón de clases soc¡ales con el predominio de la s¡empre

minoritar¡a y pr¡vilegiada burguesía. También es fact¡ble que las autoridades reconocieran
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los derechos de los padres sobre sus hijos y se mantuv¡eran al margen de la relación entrEl{:,.._:i/

ellos.

No es dificil comprender que los derechos de los niños tradicionalmente se hayan fijado en

normas protectoras relacionadas con la patr¡a potestad, uso y dispos¡ción de b¡enes,

derechos civiles en general, relegando los correspondientes a otros ámbitos. En el laboral,

por ejemplo, es hasta la integración formal del derecho del trabajo, cuando se distingue su

calidad de trabajadores, con significativa ausenc¡a de normas o dispos¡c¡ones protectoras,

con excepc¡ón de alguna que otra intención a¡slada en forma de reglamento o ley, puesta

al vuelo s¡n cumplimiento alguno.

La condición de los menores refleja el sentim¡ento de las sociedades tradicionales de cada

época. En la precortes¡ana, por ejemplo, abundan los sacrificios humanos, espec¡almente

en niñas y niños, así como órdenes r¡gurosas del rey a manera de medidas educativas,

como las dictadas por ¡/loctezuma, de las que da cuenia fray Diego de Durán.

Los camb¡os de costumbres provocados fundamentalmente por la cristian¡zac¡ón y el

mest¡zaje, repercut¡eron en eltratam¡ento de los hijos y en las relaciones familiares.

Los niños, de acuerdo con ciertas tradiciones educativas fueron objeto de golpes y severos

castigos, y su trabajo convertido en obligación para contribuir en el sostenimiento de su

familia, no sólo en las lndias s¡no en gran parte del mundo.

De hecho, hacerlos trabajar era preferible, frente a otras ¡deas que cínicamente llegaban a

expresar la carga que representaban y la ut¡lidad que podían tener. Así, la barbar¡e que
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relatan los historiadores hispanos sobre las costumbres Guatemaltecas, encuentr, r."0,[b!., - tr7'
por lo menos en los deseos de otros habitantes allende elAtlántico.

La intervención de los m¡sioneros cr¡stianos y la influencia española a part¡r de la conquista,

no modil¡có en mucho las condiciones de la n¡ñez. En la Guatemala colonial, cont¡nuó bajo

el ejercicio austero de los padres que entendían el hecho de ¡a procreac¡ón como derecho

absoluto sobre los hijos, cond¡ción que, no obstante el transcurso de cinco siglos, se

conserva vigente hasta la fecha entre algunos grupos sociales.

Puede ser atrevido, pero no falso, denunciar la actual doble explotación ¡nfantil; la familiar

y la laboral s¡n importar su edad; tal es el ejemplo del med¡o rural en donde se procrean

más hijos, sea para solicitar más tierras, sea para contar con más manos que Ias trabajen

sumado a la obligación de compartir las faenas agropecuarias y domésticas.

Durante el período colonial, la desfavorable situación de los indígenas frente a los

conqu¡stadores presume, en perjuicio de los niños ¡ndios, una doble sumisión, al españoly

a sus padres o familia. La esclavitud y la servidumbre se mantenían por el beneficio

reportado a Ios europeos, pr¡ncipalmente por su empeño en las explotaciones mineras y

agrícolas, asi como las domésticas; otra just¡ficación de los repartim¡entos y del peonaje

por deuda, fundamentados al m¡smo tiempo en su condición de vasallos y los tributos de

éstos y de los señores para el rey. Tal y como lo registra la historia, los ind¡os fueron

esclavizados, no obstante las leyes de abolición; esclavitud que cont¡nuó por distintas

razones o pretextos, entre ellas, el de las rebeliones.
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En m il qu¡n¡entos sesenta y n ueve se permit¡ó el cautiverio de los indios rebeldes q uedando \ 3'1- l/

al serv¡cio de los soldados por un plazo de diez años, con excepc¡ón de las mujeres y de

los n¡ños, vestigio de una medida protectora de la niñez.

En la época de la conquista, s¡n duda existia inquietud por la ocupación infantil; las Leyes

de lndias hicieron referencia a su trabajo, pr¡ncipalmente en las minas, encontrando en

algunas Cédulas Reales la prohibición de ocuparlos y algunas condiciones especiales de

protección, pero nada hay de sobresaliente. En realidad es hasta en la Guatemala

independiente, con las leyes de Reforma, cuando se localiza una dispos¡c¡ón formal e

importante, los menores de catorce años no pueden obligar sus serv¡c¡os sin la intervenc¡ón

de sus padres o tutores, y a falta de ellos, de la autoridad polít¡ca. En esta clase de contratos

y en los de aprend¡zaje, los padres, tutores o la autoridad politica, en su caso, fijaran el

t¡empo en que han de durar, y no pud¡endo exceder de cinco años las horas en que

diariamente se ha de emplear el menor; y se reservarán el derecho de anular el confato

siempre que el amo o el maestro use de malos tratamientos para con el menor, no provea

a sus necesidades según lo conven¡do o no le instruya conven¡entemente.

Como puede aprec¡arse, el conten¡do corresponde a la época y a su sistema juríd¡co, en

esa correlac¡ón antes mencionada. Las relaciones de trabajo de ese entonces se sujetaron

a criterios d¡ferentes a los actuales, mod¡ficados radicalmente a partir de la declaración de

los derechos sociales auspiciados por el liberalismo también de la época (un l¡beralismo

ajeno al actual, s¡ adm¡timos la trág¡ca confusión conceptual y aun de valores) tendente a

def¡nir la condición del trabajo en general y su reglamentación.
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En tales circunstanc¡as, era de esperarse la ausenc¡a de protección laboral de lo" r"nor";<::'l:.- :'

aun cuando su trabajo era un hecho real dentro de la condic¡ón fam¡l¡ar y social, apreciado

especialmente en épocas de intensa demanda de mano de obra, como ocurr¡ó en la

¡ndustria teñ¡len lnglaterra y en Francia, y como continúa ocurriendo en muchas partes del

mundo, inclu¡das algunas reg¡ones de la zona norocc¡dental de la República mex¡cana con

el trabajo jornalero.

La personalidad del n¡ño trabajador, hasta hace unos lustros, se asim¡laba a la de la mujer,

ambos desvalorizados y sujetos al autoritarismo adulto mascul¡no. La costumbre era

marginar la opinión de unos y otras, y ninguno, por su estado de dependenc¡a y

sometimiento, se atrevia a desafiarlo.

En cuanto a los menores desvalidos y s¡n protecc¡ón famil¡ar, estos eran as¡stidos por la

caridad pract¡cada bajo los cánones de la rel¡g¡os¡dad cristiana (predominante, como se

sabe, en la sociedad guatemalteca). Los niños expósitos o huérfanos eran llevados a los

orfanatorios para atender sus necesidades vitaies, o enfegados, para ser entregados a

familias que los tomaban a su cargo aunque generalmente obligados a realizar c¡ertas

faenas, de donde surgen los llamados criados y pupilos.

En el derecho laboral guatemalteco que formalmente se inicia con la primera constitución,

en su Declaración de Derechos Soc¡ales, los menores merecen atenc¡ón especial. Se

prohíbe su trabajo antes de los doce años: enfe esta edad y los dieciséis años, su trabajo

se sujeta a condiciones protectoras similares a las aplicables al trabajo de las mujeres.
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Los niños eran contratados por muy ba1o sueldo, muchas veces eran enviados por 
"ult'" '-'"

padres y su colocación sugerida por las mismas autoridades que consideraban su trabajo

como fuente de riqueza nac¡onal.

En algunos lugares, la autoridad de la institución as¡stencial que los atendia los enviaba a

trabajar para aligerar las cargas de beneficencia, constituyendo el salario de los niños su

alimentación d¡aria.

Es probable que estas circunstancias hayan impedido el desarrollo del trabajo autónomo o

independiente de los niños, y l¡mitado la presencia delfenómeno soc¡al actual de niños en

y de la calle, sin que pueda precisarse cual sería más cruel e inhumano.

A pesar de los beneficios económicos que reportaba el trabajo ¡nfantil para los patrones,

las condiciones en el desempeño eran inclementes y miserables: jornadas de trabajo hasta

de diecinueve horas, multas por incumplimiento de la cuota de trabajo fijada por los

patrones o capataces; golpes de éstos para mantenerlos despiertos; sólo un corto descanso

al día para tomar los al¡mentos, etcétera. Tampoco se tomaban medidas para proteger su

salud.

En lnglaterra, Ia ¡ntención de mejorar las condic¡ones de los trabajadores en general, se

desarrolla en el seno de un grupo de industriales del algodón, con ¡deas liberales; destaca

Dav¡d Dale con la creación de un pueblo modelo de trabajadores pr¡vileg¡ados con ciertas

consideraciones; obra que continúa su yerno, Robert Owen, qu¡en a propós¡to de los niños

expfesara: Con una acertada educación cabe convertir a niños de una clase en hombres
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adultos de otra, y puede conseguirse ¡ncluso que crean, hasta morir por ellas, 
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tengan por nobles y verdaderas, y que sus padres reputaban falsas y viciosas.

Otro antecedente importante es "la ley propuesta por Robert Peel, The l\¡oral and Health

Actaprobada por el Manchester Board of Health el 22 de junio de 1802, en la cual se l¡mitaba

el trabajo de los aprend¡ces a doce horas diarias como máximo, entre las seis de la mañana

y las veintiún horas; se establecía la obl¡gación de enseñanza para los menores e

¡nstrucc¡ón religiosa, y creaba la ¡nspección del trabajo realizada por dos visitadores, un

magistrado y un representante de la iglesia oficial, nombrados por el juez de paz del

condado" la

Esa Iey, al igual que la de m¡l ochocientos diecinueve, la Cotton Mills Act, f¡jaba la edad

mínima de nueve años para trabajar; ¡imitaba las jornadas a ocho horas hasta los trece

años y de d¡ez hasta los dieciocho, pero en realidad ninguna de las dos leyes fueron

apl¡cadas.

Es hasta mi¡ ochoc¡entos treinta y tres, con la Ley sobre las Fábricas, cuando se imponen

obligac¡ones no sólo para la indusfia del algodón, sino para toda la ¡ndustr¡a textil; y se

establece la inspección laboral por cuatro inspectores pagados por el Estado.

La ley citada prohibió el trabajo nocturno para los menores de dieciocho años entre las

ve¡nte treinta horas y las cinco y media de la mañana. La jornada se l¡m¡tó a nueve horas

para menores de trece años y de diez en la ¡ndustria de la seda, con la obl¡gación de atender

Lr hhp:r'wwljuridicas.unam.mx. Retistá Juridicr, Bolelín M€xicano de Derecho Comparado! trl trábajo de los
n¡ños, re¡lid¡d v legisl¡rción. Fecha de consulta 06 de noviembre de 2012.



zl:;;l:r
¡':- ' -i ,!

f 
,i;-". urn, 

* 
1l

,,.f: -_ _..,.:/
\'.':", )'/

la escuela por lo menos durante dos horas diarias, en un colegio adecuado, con un maestro

que certif¡cara la enseñanza y, de ser necesario, debía instalarse una escuela cercana a la

fábrica.

"Durante este periodo se reglamentó en Francia el trabajo de los niños, prohib¡endo a los

menores de diez años su empleo en las minas, aún cuando la economía y la

industrial¡zación de los dos países eran d¡ferentes, las condiciones de trabajo eran casi

¡guales. La necesidad de al¡gerar las cargas familiares obl¡gaba a los padres a enviar a sus

hijos a trabajar, preferidos frente a ellos para pagar salarios inferiores.

La condic¡ón social y legal ha cambiado, mas no todos los camb¡os son positivos. Hoy en

día las leyes protegen los derechos de los n¡ños y los garantizan de la mejor manera

sobreponiendo su interés al de los propios padres: se sanciona el maltrato que estos

ejerzan en su contra, se dictan medidas de protección sobre su persona, sus derechos y

b¡enes y otros más, empero la problemática no se ha resuelto". 15

Li www.NIANOGRAFIAS.COM, C¡rácterísric¡s del trab¡io del m€Íor de ed.d, Páes ¿s a 47.
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CAPITULO III

3. Trabajo de los menores de edad

"Conforme surge de lo establecido en el Código de Trabajo, el trabajador tiene plena

capacidad para celebrar contrato de trabajo desde los d¡ec¡ocho años. Sin embargo,

reconoce el trabajo de los menores de entre catorce años y dieciocho años que con

conocimiento de sus padres o tutores vivan ¡ndependientemente de ellos sin necesidad de

contar con autorización expresa. Por el contrar¡o, s¡ los menores viven con sus padres o

tutores, ellos deben otorgarle su consentimiento en forma expresa". 16

3.2 Jornada de traba¡o

"Jornada de trabajo, jornada máx¡ma legal: para los trabajadores de catorce a diec¡ocho

años es de seis horas diarias o treinta y se¡s semanales. Para trabajadores de más de

diec¡séis años, previa autor¡zación de la autoridad adm¡nistrativa del trabajo, la jornada

podrá extenderse a cuarenta y ocho horas semanales. El Código de Trabajo, prohibe

ocupar a menores en trabajo nocturno, que es el comprendido. Esta norma debe ser

completada con lo establecido en elartÍculo segundo del Convenio seis de la Organ¡zación

lnternacional de Trabajo que establece: 1. Queda prohib¡do emplear durante la noche a

personas menores de diec¡ocho años en empresas industriales, públ¡cas o pr¡vadas, o en

sus dependenc¡as, con excepc¡ón de aquellas en que únicamente estén empleados los

miembros de una misma familia, salvo en los casos previstos a continuacjón. 2. La

ró wWw.MANOGRAFIAS.COM. Caracteristicas del r¡?bájo del fnenor de ed{d, Pig. 62.
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prohibic¡ón del trabajo nocturno no se aplicará a las personas mayores de diecisé¡s anoll'lL':'

empleadas en la industr¡a mencionada a continuac¡ón en trabajos que, por razón de su

naturaleza, deban continuarse día y noche: a) Fábricas de hierro y acero; trabajos en que

se empleen hornos de reverbero de regeneración y galvan¡zac¡ón del palastro y del alambre

(con excepción de los talleres de desoxidac¡ón); b) fábricas de vidrio; c) fábricas de papel;

d) ingenios en los que se trata el azúcar en bruto; y e) reducción del mineral de oro".17

3.3 Salar¡o

Los salar¡os, garant¡zarán al trabajador menor de edad, ¡gual retr¡bución que la percibida

por los trabajadores mayores en ¡dénticas c¡rcunstancias.

Es toda retribución que percibe el hombre a camb¡o de un servicio que ha prestado con su

trabajo.

La remuneración sea cualfuere su denominación o método de cálculo que pueda evaluarse

en efectivo, debida por un empleador a un trabajador en v¡rtud de los servicios u obras que

este haya efectuado o debe efectuar, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato de

Trabajo.

Salar¡o se paga por hora o por día, aunque se liqu¡de semanalmente, se apl¡ca mas bien a

trabajos manuales o de taller y el sueldo Se paga por mes o por quincena ya sea por

trabajos ¡ntelectuales, adm¡n¡strativos, de supervis¡ón o de oficina.

'r CASTILLO LUTIN. MARCO TtjLIO. Er derecho tabor¡l suatemalteco. Edición 1998. Pás I1l.
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Clases de salario:

a) Salario en moneda: Son los que se pagan en moneda de curso legal, es dec¡r, los

que se pagan en dinero;

b) Salar¡o en espec¡e (30%): Es el que se paga en productos, servicios, hab¡tación, etc.

se determina que el pago podrá hacerse parc¡al y excepcionalmente en especie

hasta 30% (treinta por ciento), siempre que estas prestaciones sean aprop¡adas al

uso personal del trabajador y de su familia, excedan en beneficio de los mismos y

que se les atribuya de una forma justa y razonable;

c) Pago mixto: Es el que se paga una pa¡-te en moneda y otra en especie;

d) Salar¡o nominal: Representa el volumen de d¡nero asignado en contrato ind¡vidual

por el cargo ocupado. En una economía inflacionaria, si el salar¡o nominal no es

actualizado periód¡camente, sufre erosión (no puede soportar todas las necesidades

del trabajador);

e) Salar¡o real: Representa la cantidad de bienes que el empleado puede adquirir con

aquel volumen de dinero y corresponde al poder adquisitivo, es decir, el poder de

compra o la cantidad de productos o servicios que puede adquirir con el salario. De

este modo, la sola reposición del valor real no sign¡fica aumento salarjal: El salario

nominal es alterado para proporcionar saiar¡o real equ¡valente en el anter¡or , de aquí

:13
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provjene Ia dist¡nc¡ón entre reajuste del sa¡arjo (reposición del salario reat¡ y s}lt^.':-,-'l

aumento real del salar¡o (crecimiento del salario real).

Salario mínimo: Según el cód¡go laboral aquel sufic¡ente para satisfacer las

necesidades normales de la vida del trabajador consistente en:

- Alimentación;

- Habitación:

- Vestuario:

- Transporte;

- Previsión; y

- Cultura y recreaciones honestas.

g) Salario máximo: Es el salario más alto que permite a las empresas a una producción

costeable:

h) Salar¡o personal; Es el que produce qu¡en sustenta la familia, normalmente el padre;

i) Salario colectivo: Es el que se produce entre varios miembros de la fam¡l¡a que s¡n

grave daño puedan colaborar a sostenerla, como por ejemplo: el padre, la madre y

los hermanos mayores de '16 años: y

Salar¡o de equipoi Es el que se paga en bloque a un grupo de trabajo, quedando a

criterio de este equipo la distr¡bución de los salar¡os entre sí.
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Forma de pago:

a) Por un¡dad de tiempo: Es aquel que solo toma en cuenta el tiempo en que el

trabajador pone su fuerza de trabajo a d¡spos¡ción del patrón.

b) Por un¡dad de obra. : Es cuando el trabajo se computa de acuerdo al número de

unidades producidas ¡mportanc¡a del salario. El salario constituye el centro de las

relaciones de intercambio entre las personas y las organizaciones. Todas las

personas dentro de las organ¡zaciones ofrecen su tiempo y su fuerza y a cambio

reciben d¡nero, lo cual representa el intercambio de una equivalenc¡a entre derechos

y responsabilidades reciprocas entre elempleado y el empleador.

El salario para las personas representan una de las complejas transacciones, ya que

cuando una persona acepta un cargo, se compromete a una rut¡na diar¡a, a un paüón de

act¡vidades y una amplia gama de relac¡ones interpersonales dentro de una organización,

por lo cual recibe un salario. Así, a camb¡o de este elemento simbólico intercambiable, el

hombre es capaz de empeñar gran parte de sí mismo, de su esfuerzo y de su vida.

Elsalario para las organ¡zaciones, son a la vez un costo y una invers¡ón. Costo, porque los

salar¡os se reflejan en el costo del producto o del servicio final. lnversión, porque representa

apl¡cación de d¡nero en un factor de producción. El trabajo como un intento por conseguir

un retorno mayor.
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La partic¡pación de tos salarios en el valor del producto depende, obviamente del ramo de --'---

actividad de la organizac¡ón. Cuanto más automatizada sea la producción (tecnologia de

cap¡tal intensiva), menor será la participac¡ón de los salar¡os y los costos de producc¡ón. En

cualquiera de estos dos casos, los salarios siempre representan para la empresa un

respetable volumen de d¡nero que debe ser muy bien adm¡nistrado.

Salario para la sociedad: Es el med¡o de subsistir de una gran parte de la población.

Siempre la mayor parte de la poblac¡ón v¡ve del salario.

"Salario para la estructura económica: Siendo el salario, elemento esenc¡al del contrato de

trabajo, y siendo ei contrato de trabajo uno de los ejes de la economía actual, condiciona a

la estructura m¡sma de la soc¡edad".18

Con el f¡n de atraer y retener el personal necesario para la organización, los empleadores

deben considerar que la compensac¡ón ofrecida es la más equitativa posible, con relación

a los conocimientos y experienc¡as al servic¡o de la empresa.

Estructura del salario: Es aquella parte de la administración de personal que estud¡a los

pr¡ncip¡os y técn¡cas para lograr que la remuneración global que rec¡be el trabajador sea

adecuada a la importancia de:

LN CASTILLO LL,TlN. \'{ARCO TLLIO. El derecho lábor¡l güálenAlteco. Ldición 1998. Pág 138.
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Aspectos que inc¡den en los salarios: El puesto: una de las razones básicas p"r" qr"\?t:,i''
ex¡stan diferenc¡as en el monto del salario, es con relación a la importancia del puesto. Es

evidente que la remunerac¡ón debe estar en proporc¡ón directa a: trabajo igual, salario igual.

La eficiencia: es justo tomar en cuanto la forma como el puesto se desempeña, ya que

varios indiv¡duos no las hacen con la misma efic¡encia, el mismo trabajo, la eficiencia se

aplica a través de:

a)

b)

c)

d)

lncentivos y aumento de salarios;

Calificación de méritos:

Normas de rendimiento y

Ascensos y promociones.

lncent¡vos laborales: Son pagos hechos por la organización a sus trabajadores (salarios,

premios, benefic¡os sociales, oportunidades de progreso, estabilidad en el cargo,

supervisión abierta, elogios, etc.), a camb¡o de contr¡buciones, cada incentivo tiene un valor

de util¡dad que es subjetivo, ya que varía de un ind¡viduo a otro; lo que es útil para un

individuo puede ser ¡nútil para otro. Los incent¡vos se llaman también alicientes,

recompensas o estímulos, como los siguientes:

Aguinaldo: Queda establecida una remuneración anual complementar¡a o agu¡naldo,

equivalente a la doceava parte de las remuneraciones devengadas durante el año

calendar¡o a favor del trabajador en todo concepto (salario, horas extraordinar¡as,

comis¡ones, u otras), la que será abonada antes del 31 de d¡c¡embre, o en el momento en

que termine la relación laboral si ello ocurre antes de esa época del año.
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lndemnización: Cuando un trabajador deje el servjc¡o de un empleador, sea por su propia

voluntad o por haber s¡do desped¡do, percibirá además de las indemnizaciones que le

correspond¡eran, la parte proporcional del aguinaldo devengado hasta el momento de dejar

el servicio.

Segur¡dad Social: el estado con aportes y contribuciones propios y de empleadores y

trabajadores, ampaÍará, por medio de un sistema de seguros sociales, a los trabajadores

contra los riesgos de carácter genera¡, y espec¡almente los derivados del trabajo.

"Bonificación anual para los trabajadores públicos y privados: Queda establec¡da una

remuneración anual complementar¡a, equivalente al salario parte de las remuneraciones

devengadas durante el año calendario a favor del trabajador en todo concepto (salario,

horas efraordinarias, com¡siones, u otras), la que será abonada antes del en el mes de

julio de cada año" 1e

3.4 Descansos remunerados

a) Descanso al med¡odía, Los menores que trabajen en horas de la mañana y de la

tarde tienen un descanso de dos horas al mediodía. Por excepción, la autor¡dad

adm¡nistrativa del trabajo podrá autorizar la adopción de horarios continuos con

supresión o reducción de d¡cho período de descanso, cuando por las características

'FRANCO, I,ANDELINO, Derecho Lrborul Guatemaltcco. tomo I, pag 88.
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propias de las tareas que realice y de la interrupc¡ón del trabajo pudiesen

perju¡cios al menor o al interés general;

Descanso entre jornadas se rige para los menores, al igual que para todos los

trabajadores un descanso de doce horas entre la flnalización de la jornada y el

comienzo de la siguiente;

c) Descanso semanal existe, al igual que para todos los trabajadores; y

d) Vacaciones, poraño laborado el menor tiene derecho a qu¡nce días de descanso

3.5 Regímenes especiales de trabajo

El Código de Trabajo establece la sigu¡ente regulac¡ón especial en cuanto altrabajo de los

menores de edad en los sigu¡entes articulos ciento cuarenta y nueve. La jornada ordinaria

diurna que ind¡ca que se debe dism¡nuir para los menores de edad así. Asimismo en el

artículo ciento cincuenta ¡ndica, que La lnspecc¡ón General de Trabajo puede extender, en

casos de excepción cal¡ficada, autorizaciones escritas para perm¡t¡r el trabajo ordinario

diurno de los menores de catorce años" 20

u CASTILLO LUIIN. MARCO TULIO. El de¡echo l¡boral guatem¡lteco. Edición 1998. Pág 89
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Puede defin¡rse como los n¡ños y n¡ñas menores de dieciocho años que desempeñan

cualquier actividad económica de producción que afecte su desarrollo personal o el d¡sfrute

de sus derechos.

Niños y niñas que son obligados a mantener un constante fabajo para que después le

qu¡ten los ingresos recaudados.

En este sentido vale la pena recordar los articulos de la declaración universal de los

derechos humanos: Artículo tres Todo individuo t¡ene derecho a la vida, a la libertad y a la

seguridad de su persona. lgualmente el artículo ve¡nticinco, inc¡so dos, manifiesta que la

maternidad y la ¡nfancia tienen derecho a cu¡dados y asistencia especial.

"Causas de esta explotación: Las razones son múltiples: Marginación social y efrema

pobreza: la familia en general carece de las condic¡ones necesar¡as de subsistenc¡a y hace

que los niños trabajen para mantener la economía familiar. Esta situación solo puede

resolverse con una decidida voluntad estatal de desarrollar a la nac¡ón y proteger la familia.

Redes de explotación infantil: múltiples redes del crimen organizado trabajan en todo el

planeta para usar a los niños y n¡ñas en sus propósitos económicos, como la mendic¡dad y

la prost¡tución.

Confl¡ctos armados: en s¡tuaciones desastrosas de orden público, los niños y las n¡ñas son

víctimas de todo tipo de abuso.

,10
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Por presión del grupo de padres: algunos niños y adolescentes trabajan por acompañar á{:ill¡;,i/'

sus amigos, sus ganancias son utilizadas para cubrir sus propias neces¡dades, pero por el

gusto de manejar dinero se van quedando mayor tiempo en las calles, adaptándose a las

vivencias de la ca¡le.

Por negligencia de sus padres: Esto es un acto de irresponsabilidad paterna. Es muy

frecuente en padres adolescentes.

Por orfandad: Esto se da cuando los niños o adolescentes son huérfanos y no tienen como

sostenerse económicamente por ellos mismos. De ¡gual manera por parte de los padres al

ver en sus htos la forma de adquirir un beneficio solo por el simple hecho de que son

muchas veces n¡ños pequeños y de esa forma a la v¡sta de la gente son niños de bajos

recursos pero la realidad es que t¡enen un padre y madre que sobreviven de lo que sus

hijos obtienen.

Cifras: Trabajo infant¡l estimado por región en el año dos mil once. Los n¡ños trabajadores

son los menores de doce años que realizan cualquier trabajo distinto a de los quehaceres

domést¡cos. Jornadas largas, trabajo clandestino y uso de maquinar¡a pesada se

consideran peligrosos.

Los reportes de la UNICEF dicen que alrededor de trescientos cuarenta y seis millones de

niños y n¡ñas son sujeto de explotac¡ón infanti¡ en el planeta y al menos tres cuartas partes

(171 millones) lo hacen en condiciones o s¡tuaciones de pel¡gro. Sin embargo, según el

reporte Protección infantil contra el abuso y la v¡olencia: Explotac¡ón ¡nfant¡l de Ljnicef, el

70% de los niños y niñas trabajadoras del mundo lo hacen en el sector de la agricultura.

41



ííi':;'"'
l;:.i --- -f 

""\
i.:. j..;:,¡1,, !.I.- 

'': /
'rt1,,., 

r ;-,;t
Por otra parte más de cincuenta países reclutan a menores de dieciocho años y los arman

para la guerra o conflicto ¡nterno

Errad¡cac¡ón de la Explotación Laboral lnfant¡l: En América Lat¡na se estima que cerca del

setenta por ciento de niños y niñas que trabajan lo hacen en el sector rural. S¡ bien la

agr¡cultura, ya sea familiar de subsistencia o comercial, hay muchos niños, niñas y

adolescentes que fabajan en este sector en situación de riesgo y en muchos casos de

extrema explotación.

En determinadas condiciones, eltrabajo infantil en la agricultura puede implicar explotación

infantil, así como riesgos fís¡cos, debido a la manipulac¡ón de herbic¡das y pesticidas, al uso

de maquinar¡a pesada o instrumentos punzo-cortantes, por advers¡dades cl¡mát¡cas y

muchas veces por largas jornadas de trabajo. Los niños y niñas se exponen también a

violenc¡a en lugares de trabajo por parte de los adultos con consecuencias psicológicas

como el abuso y el estrés ocasionado por la presión de cumplir con determinadas cuotas

de producción.

Todo esto lleva a que muchos de ellos abandonen la escuela, o deban comb¡nar elestudio

con largas jornadas en el campo lo que afecta seriamente su rendimiento educativo y por

tanto su formac¡ón.

La ONU y la erradicación del trabajo ¡nfant¡l: La eliminac¡ón del trabajo ¡nfantit ha sido una

de las prioridades de las Organizacjones de las Naciones Unidas desde sus inicios, a fin de

prevenir y combat¡r la explotación infantil.
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Desde sus inic¡os la Organización lnternacional det Trabajo (OlT) de las Nac¡ones Unidas

ha basado su acción en la estipulación de la edad mínima de admisión al empleo como

cr¡terio para definir y reglamentar el trabajo ¡nfantil. También promueve un enfoque flexible,

que les permite a los países abordar progresivamente el problema a partir de estrategias

or¡entadas al fortalecimiento de las capacidades nacionales y a la atención prioritaria de

n¡ños, niñas y adolescentes víctimas de las peores formas de trabajo infant¡1.

Además, en mil novec¡entos noventa y dos la OIT creó el Programa lnternac¡onal para la

Erradicación del Trabajo lnfantil (lPEC, por sus siglas en ¡nglés) una iniciativa de

cooperación técnica ded¡cada exclusivamente a prevenir y combatir el trabajo de los niños

y niñas. Es nuestro deber ayudar a estos niños que son utilizados injustamente para el

beneficio de otros.

La OIT cuenta, además, con el proyecto SCREAM, un proyecto que se realiza entre los

alumnos, donde la finalidad es educar y enseñar dónde está el problema. Si b¡en en los

ámbitos ofic¡ales hay consenso en torno a estos objet¡vos, existen voces discrepantes como

las de los mov¡mientos de niños, niñas y adolescentes trabajadores que cuest¡onan el

enfoque de erradicación del trabajo infantil, entre otras razones porque no considera las

características culturales de muchos pueblos y nac¡ones que integran el trabajo infant¡l

como una estrategia pedagóg¡ca y de soc¡alizac¡ón, es un enfoque que criminzaliza a

quienes son víctimas de determinadas condiciones soc¡ales y se resiste a considerar la

opin¡ón de quienes dice favorecer, esto es, de los niños, niñas y adolescentes trabajadores.

En Guatemala para el año dos mil diez se reportaban un promedio de dos milfones
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novecientos m¡l niños, niñas y adolescentes que trabajan de los cuales medio millón como\?l:-:-)z'

promed¡o los hacían en las calles de Ias ciudades más grandes del país.

Como una de las estrategias principales surgió el Programa Educadores de Calle desde el

Estado, aunque su cobertura más alta fue alcanzar la atención de ocho mil niños, niñas y

adolescentes trabajadores de la calle. En la última Encuesta de Trabajo Infantil (ETl) se

calculó que existian tres millones de n¡ños, n¡ñas y adolescentes que trabajan, se da en el

ámbito rural.

Actualmente el trabajo callejero urbano se hace de mayor desgo con el boom del reciclaje

de desechos, los niños y adolescentes participan más, ya sea, solos o con su famil¡a. Claro

está en la práctica las medidas de seguridad no existen y siempre los intermediarios son

los que más ganan.

Por qué no deben trabajar los niños: Las razones por las cuales se debe evitar cond¡ciones

de explotac¡ón laboral en niños y niñas, son las sigu¡entes:

Si el trabajo no permite al menor ser un niño o una n¡ña, por ejemplo, no le da espacio

para la lúd¡ca, tiempo normal para los niños del mundo;

Si el trabajo atenta contra los derechos fundamentales del niño; y

Si el trabajo puede poner en riesgo su salud mental y fís¡ca, por ejemplo, existen

labores que entorpecen el normal crecim¡ento.

Trabajos peligrosos: Los trabajos peligrosos se refieren a actividades que ponen en peligro

la v¡da y la salud mental o física del trabajador. En cada nación del mundo deben ex¡stir

a)

b)

c)
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legislaciones que garant¡cen la protección del obrero que realiza trabajos pel¡grosos y 
"n':'"-':7

cuanto a menores de edad, estos no pueden ser perm¡tidos bajo ninguna c¡rcunstancia.

a)

b)

A¡gunos de estos trabajos pel¡grosos son:

Explotac¡ón m¡nera;

Trabajos que manipulan productos quimicos, por ejemplo los pest¡c¡das en la

actividad agraria;

Manipulac¡ón de maquinaria pesada y pel¡grosa como materiales corta punzantes o

eléctricosi

Trabajo en las diferentes construcciones de ed¡ficios;

Trabajos relacionados con acc¡ones bélicas de todo t¡po, y

Trabajos que tienen que ver con man¡pulación de armas.

Es ¡mportante considerar el peligro no sólo por la act¡v¡dad que se desarrolla, sino, por el

entorno y el horar¡o. Muchas veces la delincuencia, micro-comercalización de drogas,

prostituc¡ón y otros conforman el panorama diario para estos niños y n¡ñas.

Trabajos sospechosos; Trabajos que constituyen un abuso a los derechos del niño son

aquellos que le exigen trabajar ocultos a la luz pública, en situac¡ones infrahumanas, en

largas horas de trabajo y poca remuneración y que obstaculizan el normal desarrollo de su

crec¡m¡ento. Enfe ellos se pueden contar los s¡gujentes:

Trabajos en el servic¡o domést¡co;

Trabajos en plantaciones y otras act¡v¡dades pesadas del medio agropecuario;

c)

d

0

a)

b)
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b)

c)

d)

'/,-', 
!t' 

'
l¡ t; -_ 

_ -";!:\I._ ,, r:. tfi+,k a jv -.*;'
Trabajos de camareros y otros tipos de servicios ¡mpropios para personas O" aort"t ''-" ) ''

edad;

Venta ambulante de cosas en las calles; y

¡/end¡c¡dad infantil.

Trabajos contra la d¡gnidad humana: Son situaciones de explotación, mal denominados

trabajos, que atentan contra el normal crecimiento de los niños y van en contra de su

d¡gn¡dad y respeto personal conv¡rtiéndose además en abuso infant¡l:

Prost¡tuc¡ón;

Pornografía infant¡l;

Exh¡b¡c¡on¡smo; y

LJso militar de niños.

Estas situac¡ones de explotación y abuso desv¡rtúan la percepción de los n¡ños y

adolescentes, sus modelos a seguir por lo general son negativos y sus experiencias de

v¡da, muchas veces les hacen dar mayor crédito a actitudes de r¡esgo y de mayor peligro.

La explotación ¡nfantil por regiones: Aunque las c¡fras coinciden casi siempre con los paises

en vias de desarrollo o países pobres, los paises industr¡a¡izados están impl¡cados en este

drama debido a que en muchas ocas¡ones adquieren productos en los cuales los niños y

las niñas de los países en vías de desarrollo trabajaron. Por otra parte la constante ola

migratoria que llega a los países industrializados lleva consigo un alto número de menores

de edad, muchos de los cuales viven en marginación en los países ricos y se ven obligados

a trabajar para ganarse la v¡da.
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Normativa ¡nternacional: Aunque para muchas personas parece claro que los n¡ños y n¡ñas

no deben trabajar s¡no ir a la escuela, esto no refleja la realidad de la protección social que

se da al niño en el mundo. Los sistemas judiciales de muchos países de la Tierra son en

general bastante indiferentes ante este drama y los porcentajes de niños y niñas

trabajadores parecen aumentar más que dism¡nuir. La Organización lnternacional del

Trabajo fijó en su Conven¡o ciento treinta y ocho que sólo los niños y niñas mayores de

doce años pueden trabajar pero solo en actividades que no entorpezcan su formación. En

algunos países el n¡ño y la n¡ña entre doce y dieciocho años debe tener un permiso firmado

de sus padres. Muchos países contemplan castigos judiciales a empresas que contratan

n¡ños y niñas, pero s¡ bien estas son fáciles de controlar, ¡as formas más degradantes de la

explotación infantil están en manos del cr¡men organizado y actividades ¡lic¡tas.

Prevenc¡ón de la explotac¡ón infant¡l: La voluntad política de los estados es la ún¡ca forma

de combat¡r este mal global, es decir, demandar a todo adulto que esté cometiendo este

delito. Así se podrá evitar la explotación ¡nfantil. Ante todo los países industrializados deben

comprometerse a no adquirir productos en los cuales se haya usado niños, pero deben

comprometerse a la vez en ayudar al desarrollo de los países pobres y en vías de desarrollo

para que los niños no sean obligados a trabajar. Los estados en vías de desarrollo deben

hacer una opc¡ón" 21

:r www.MANOGR {FIAS.COM. Caracrerísticas der tmbajo det menor de edád. Pág. 87 at I 10.
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4. Garantías constitucionales

4.1 Trabaio d¡gno

Más allá de ser un conjunto de estándares, el frabajo Digno es un concepto que engloba

las aspiraciones de los y las trabajadores durante su vida laboral.

Aquí es impofante hacer un pequeño paréntesis para señalar la existencia de d¡ferentes

terminologías, por una parte el 'Trabajo D¡gno', término ut¡l¡zado en Guatemala, y por otra

parte el 'Trabajo Decente', término empleado por la OlT. El rechazo de este último por parte

de los países latinoamericanos será el tema de una entrada (o debate) posterior.

Por el momento, me l¡m¡to a presentar las ideas centrales que componen el concepto del

Trabajo Digno/Decente. según la OIT:

a)

b)

c)

d)

e)

0

Oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un ingreso d¡gno;

Seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las famil¡as;

¡/ejores perspectivas de desarrollo personal e ¡ntegración a la sociedad;

Libertad para que la gente exprese sus opiniones:

Organización y part¡c¡pación en las decisiones que afeclan sus v¡das; y

lgualdad de oportunidad y trato para todas las mujeres y hombres.

Estas ¡deas guardan coherencia con el profundo s¡gnificado de trabajo planteado en año

dos m¡l uno por Juan Somavia, Director General de la OlT, cuando dijo que para todos, se

49



/:,_,, ...:,
i:, .- -_ r""\
i.i'11:'; :l
\' "., 

:./

supone que se refería tanto a los hombres como a las mujeres, el trabajo es un aspecto\:11i,:..!/

trascendental de la ex¡stencia humana.

"Concebido de esta manera, se puede empezar a visualizar los enormes retos que existen

entre los trabajadores, líderes, y sociedades, dadas las experiencias mundiales del siglo

pasado que dejaron como saldo el debilitamiento casi total de los mov¡mientos sind¡cales,

en el contexto del crecim¡ento de las fuerzas global¡zadoras y la expansión del modelo

caPitalista".22

4,2 Desarrollo integral

El trabajo, con la dimens¡ón y características que se han presentado debe llevar al hombre

y a la sociedad a una real¡zación plenamente humana. Debe facil¡tar que el hombre logre

su desarrollo total e integral como persona y debe asi m¡smo ir construyendo una soc¡edad

más humana y justa, con características de comunidad.

Casi todas las teorías sobre el desarrollo lo conciben como una creciente posibilidad de

disfrutar de bienes materiales. Bienes cada vez más orientados a satisfacer necesidades

superfluas. El tener más aparece como el objet¡vo importante del desarrollo.

Algunas teorías ¡nsisten en los aspectos educac¡onales y técnico profesionales, como

puntos básicos de un proceso de desarrollo. El saber más, en este caso, fin ¡mportante del

desarrollo

:: ALONZO CARCiA. Manuel. El métorlo juridico ] sü aplica.¡ón al Derecho del Tmbájo. Editorial Reus. Madrid.
Erpaña. 1959, pag. 56.
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Una teoría muy aceptada en Latinoamérica habla del subdesarrollo en relac¡ón d¡recta con

la opres¡ón y la dependenc¡a. Por ello se sost¡ene la necesidad de vencer esa injusta

situac¡ón con base en una total liberac¡ón económica, soc¡al y política. En este caso el poder

más, superando la dependenc¡a es objet¡vo fundamental del desarrollo.

Ciertamente el proceso de desarrollo debe tener en cuenta el tener más, el saber más el

poder más. S¡n embargo creemos que todo aquello debe orientarse posit¡vamente hacia el

ser más del hombre.

No desconocemos que lo económico y lo técn¡co t¡enen una espec¡al ¡mportancia en el

desarrollo, pero afirmamos que el objet¡vo de éste no puede ser otro que el progreso

auténtico de los m¡smos hombres.

En su más auténtico sentido el desarrollo es un proceso de perfecc¡onamiento del hombre.

La perfección ¡mplica totalidad, integralidad. El perfeccionamiento del ser humano no se

encuentra en la mera acumulación y goce de bienes materiales. La visión puramente

económ¡ca del proceso de desarrollo es demasiado parcial. El proceso de

perfecc¡onamiento del hombre consiste concretamente en la realización de éste en todas

sus d¡mens¡one, y no solo del hombre considerado como ind¡v¡dualjdad, s¡no de todos los

hombres, y del mundo como campo en el cual se ejerce la acción humana.

Esa real¡zación del hombre s¡gnifica también liberación respecto de aquello que lo oprime.

Por esto Pablo Vl habla dei desarrollo como el paso para cada uno y para todos, de

cond¡c¡ones de vida menos humanas a cond¡ciones más humanas.

5t
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"Las características del desarrollo son: El desarrollo lntegral es un proceso, un avanzar en

dirección a un ideal. Esto supone una serie de mejoramientos progres¡vos, un adelantar

pasos que conducen hacia la perfecci6n de los hombres y de la sociedad. Se trata de

avanzar, no impresc¡nd¡blemente de llegar Hasta hace pocos años, la concepc¡ón

predominante acerca del desarrollo humano, se sustentaba básicamente en indicadores de

orden económico, como el Producto lnterno Bruto (PlB) percápita, a partir de la

maxim¡zación de la riqueza (material) como ideal del b¡enestar y la calidad de vida".23

Hoy resulta jncuestionable que el aumento del potencial económico de un pais no s¡empre

se corresponde con el enriquec¡miento de la vida humana y con las opciones que tienen las

personas para sat¡sfacer sus necesidades, alcanzar la plen¡tud y participar activamente en

el quehacer soc¡al, en el marco de esta problemática, el Programa de las Nac¡ones Un¡das

para el Desarrollo (PNUD) introdujo en el lnforme sobre Desarrollo Humano elaborado por

primera vez en mil novecientos noventa, la modalidad de medir el Índice de Desarrollo

humano (lDH) a partir de la combinación de tres indicadores: esperanza de vida (n¡vel de

salud); logros educacionales (alfabetización de adultos y años de escolar¡dad)" 24

Ello sign¡flcó un importante viraje respecto a los enfoques previos e ¡mplicó profundas

redefin¡ciones desde un nuevo paradigma de desarrollo humano sostenible, centrado en la

aspiración de lograr una mejor calidad de vida para el ser humano a escala ind¡vidual y

soc¡al, potenc¡ando la equ¡dad, el protagonismo, la sol¡daridad, la democrac¡a, la protección

:r ALONZO GARCiA. Manuel. El método juridico y su apl¡cación al D€recho del Tr¡bÁjo. Ediror;al Reus, Madrid.
España. 1959. Pág. 60
:r ALONZO CARCIA. Manuel. El método jurídico y su aplicación al Derecho del Trabajo. Edirori¿l Reus, Madrid.
España. 1959. Pág. 61.
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de la biodiversidad y los recursos naturales de nuestro planeta, el respeto a la pluralidad i lI-;-:'

cultural y étn¡ca, entre otras significat¡vas reivindicaciones.

El desarrollo humano sostenible es el desarrollo que no sólo suscita un crec¡miento

económico, s¡no que también distribuye equitativamente sus beneficios; que regenera el

med¡o amb¡ente en lugar de destruirlo; que fomenta la autonomía de las personas en lugar

de marginarlas. Es un desarrollo que otorga pr¡or¡dad a los pobres, que amplía sus opciones

y oportunidades y que prevé su participac¡ón en las dec¡siones que afectan sus vidas. Es

un desarrollo que favorece a los seres humanos, favorece a la naturaleza, favorece la

creación de empleos y favorece a la mujer. (PNUD '1994)

La calidad de vida representa un concepto medular de esta propuesta y se le ent¡ende en

el sentido de la realización de las pos¡b¡lidades de satisfacer las necesidades básicas o de

superv¡vencia (subsistencia, protección, entendimiento, part¡cipación, ocio y recreación),

así como otras ¡gualmente importantes, por cuanto hacen la existenc¡a más r¡ca, plena,

digna y feliz.

Los estudios sobre desarrollo humano con el enfoque antes apuntado, son relativamente

rec¡entes, pero existen antecedentes de valoraciones realizadas desde una óptica

estrictamente económica, según los ¡ntereses de los dir¡gentes de la economía local o

empresarial. Estas investigaciones t¡enen gran valor para realizar los est¡mados de la

evoluc¡ón de la sociedad y la posible tendenc¡a de su camb¡o. El mayor provecho lo sacan

los Estados que para diseñar su estrategia se apoyañ én tales reflexiones y pronóslicos.
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Se destaca entre los autores Gunnar lvlyrdal, Prem¡o Nobel de Economia, que ha - .---

demostrado que los países subdesarrollados están somet¡dos a un círculo vicioso de

pobreza del que difícilmente podrán salir según su enfoque fatalista, pues la tendenc¡a es

a que la brecha se incremente en relación con los países desarrollados. Afirma además,

que el dominio de la economía Mundial por los ricos es tan abrumador, que determina

incluso la ideologia de los organismos ¡nternacionales, que tratan de cambiar las cosas.

El cálcu¡o general realizado por el PNUD, sobre los resultados del Desarrollo Humano para

el año dos mil diez sitúa a Canadá, Suiza, Japón, Suecia Noruega, Francia, Australia y

Estados Un¡dos en los lugares del uno al ocho. Guatemala aparece en el lugar ciento veinte

y entre los más alejados aparecen Guinea en el ciento setenta y dos, Afgan¡stán en elc¡ento

setenta y tres.

Aunque el análisis tiene gran valor por las razones antes señaladas, cont¡ene un enfoque

reduccionista porque sigue señalando como indicador fundamental, el PIB percápita. Este

tipo de enfoque al valorar los resultados económ¡cos soc¡ales de Guatemala en el año 2010.

Se señaló que El crecimiento económico es necesar¡o e importante, pero más importante

es que crezcan b¡enes, serv¡c¡os y valores culturales para levantar y dign¡ficar la cond¡ción

humana, no para envilecerla. Y se añadió que en paises como Estados Un¡dos contribuyen

a engrosar el PIB hasta la construcción de prisiones, como man¡festación de la

inconsecuencia de la metodologia que se sigue. En el caso de Guatemala solo creció un

cero punto seis por ce¡nto en el dos m¡l diez, pero ese pequeño crecimiento económ¡co

significó un importante desarrollo social pues la población se benefició con las ¡nversiones

realizadas en los nuevos Programas de la Revoluc¡ón, como las Escuelas de Trabajadores

Sociales, el Curso de Superación lntegral para Jóvenes, el Canal Educativo, etc.



Otro ¡ndicador ¡mportante del desarrollo humano es la esperanza de vida al nacer.

Esperanza de vida, media o promed¡o de años de vida que una persona puede viv¡r según

su año de nacim¡ento.

La esperanza de vida const¡tuye un ¡ndicador del nivel de vida y se t¡ene en cuenta para

determinar el índ¡ce de desarrollo humano (lDH) de la ONU. En los países más pobres la

esperanza de vida se s¡túa entre los cuarenta y cincuenta años.

Por lo general, en cada país se estudian tres parámetros: la esperanza de vida de toda la

población, la de los hombres y la de las mujeres. En la actualidad, en casi todos los países

del mundo las mujeres viven más tiempo que los hombres.

En el año de mil novec¡entos noventa y cinco la esperanza de v¡da de toda la población era

en los países lberoamericanos era: España 77, Costa Rica 76, Cuba 75, Ch¡le 74, Puerto

R¡co 73, Argentina y Panamá 72, Méx¡co y Venezuela 71, Paraguay 70, Cotombia y

República Dominicana 69, Ecuador 68, Honduras 67, Perú, N¡caragua, El Salvador y Brasil

66, Guatemala 64 y Bolivia 59 años.

El desarrollo c¡entífico y tecnológico, es uno de los factores más ¡nfluyentes en la sociedad

contemporánea. La Globalización Mund¡al, polarizadora de la riqueza y el poder, sería

impensable s¡n el avance de las fuerzas productivas que la ciencia y la tecnología han

hecho posjbles. Los poderes políticos y militares.
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4.3 lgualdad

La acc¡ón de dar un trato diferente a personas entre las que ex¡sten desigualdades sociales,

se llama discriminac¡ón. Esta discriminación puede ser pos¡tiva o negat¡va, según vaya en

benefic¡o o perju¡cio de un determinado grupo.

La desigualdad soc¡al se ha convertido en el foco central de estudio dentro de Ia soc¡ología,

ya que dentro del estudio de cualqu¡er sociedad encontraremos el problema de la

desigualdad es el resultado de un problema social, y no puede observarse meramente como

un fenómeno natural. Es también un fenómeno histórico y culturalque ha exist¡do en todas

las naciones, hasta convertirse en un problema social para cada una de ellas.

La desigualdad soc¡al es la condic¡ón por la cual las personas tienen un acceso des¡gual a

los recursos de todo tipo, a los servicios y a las pos¡c¡ones que valora la soc¡edad.

Todo tipo de desigualdad soc¡al está fuertemente asociada a las clases sociales, al género,

a la etnia, la rel¡g¡ón, etc. Así que de forma más sencilla podemos defin¡r la desigualdad

como el trato desigual o diferente que indica diferencia o discriminac¡ón de un individuo

hac¡a otro debido a su posición social, económ¡ca, relig¡osa, a su sexo, raza, color de p¡el,

entre otros.

Las formas más extremas de la desigualdad socialtoman la forma de opres¡ón en dist¡ntos

aspectos. El indivjduo se ve oprim¡do de forma económica, pol¡tica, religiosa, y cultural. Con

este trato, se com¡enzan a observar en la sociedad, lo que se conoce como minorías

sociales. Es entonces cuando las grandes entidades o grupos usan la d¡scriminación para
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"'1mantener control de los pequeños grupos. Es entonces cuando la des¡gualdad social, en {1:l . i:-'

su man¡festac¡ón más extrema causa la exclusión social de estos individuos. La exclusión

social es la ruptura de los lazos entre el individuo y la soc¡edad.

Generalmente es admitido que valores como la libertad, la justicia, la paz, el respeto o la

solidar¡dad t¡enen un carácter universal; de manera que además de considerarse

ind¡spensables, se constituyen en los pilares básicos de todas las sociedades

democráticas. No obstante, no todos tienen el mismo protagonismo, y no todos son

as¡m¡lados o interiorizados igualmente. Para ilustrarlo baste recordar la virulenta reacción

de c¡ertos grupos sociales ante la aprobación, por ejemplo, de leyes que regulan la igualdad

de derechos de ¡as personas con diferente orientación sexual o el problema que aparece

en los países desarrollados ante la llegada más o menos mas¡va de ¡nmigrantes y la

reacción de rechazo que, tarde o temprano, muestran algunos sectores de la soc¡edad: si

bien la sol¡daridad o el respeto son aceptados como deseables, la realidad muestra sin

duda la doble moral con la que dichos valores son entendidos, cuando de v¡virlos o hacerlos

realidad se trata.

Otra interpretación posible de esta situación, sería ¡dentificar la evidente diferencia entre la

importanc¡a otorgada a unos valores y otros, con la existenc¡a de una jerarquización entre

ellos. Así. s¡ bien hablamos de grandes valores, universales y atemporales, encontramos

diferentes modos de priorizarlos e, ¡ncluso, de interpretarlos, ya sea en función del contexto

social, cultural, polít¡co o religioso.
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4.4 Just¡c¡a

Del latín, /ustl¡a, es la concepción que cada época y civ¡lización tiene acerca delsentido de

sus normas juríd¡cas. Es un valor determinado por la sociedad. Nació de la neces¡dad de

mantener la armonía entre sus integrantes. Es el conjunto de reglas y normas que

establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e inst¡tuciones,

autorizando, proh¡biendo y permit¡endo acc¡ones específicas en la interacc¡ón de indiv¡duos

e instituciones-

Se basa en un consenso amplio en los indiv¡duos de una soc¡edad sobre lo bueno y lo malo,

y otros aspectos prácticos de cómo deben organizarse las relaciones entre personas.

4.5 Protecc¡ón de las garantías

Los derechos inherentes de la persona, se principian en un poder o facultad de actuar, un

permiso para obrar en un determinado sentido o para exigir una conducta de otro sujeto.

Son llamados humanos porque son del hombre, de la persona humana, de cada uno de

nosotros. El hombre es el único destinatario de estos derechos. Por ende, reclaman

reconocimiento, respeto, tutela y promoción de parte de todos, y espec¡almente de la

autor¡dad.

Estos derechos son ¡nherentes a la persona humana, así también son inalienables,

¡mprescript¡bles, no están bajo el comando del poder polít¡co, sino que están dirig¡dos

exclus¡vamente por el hombre, así como todos los hombres poseen un derecho, siempre
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otro hombre o estado deberá asumir una conducta frente a esos derechos, de cumplir con ' _.;,,--_ 
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determ¡nadas obl¡gac¡ones de dar, hacer u omitir.

lvlucho tienen que ver los derechos humanos con la democracia. Los Estados donde se los

reconoce, respeta, tutela y promueve son democráticos. Y los que no los reconocen son no

democrát¡cos, o bien, autoritarios o totalitarios.

Para que estos derechos humanos o ¡nherentes a la persona puedan realizarse, y

reconocerse dentro de un ámbito real, el Estado, debe encontrarse en democracia

permitiendo que todos los hombres participen realmente del gobierno de manera activa e

igualitaria, cooperando con el reconocimiento, respeto, tutela y promoc¡ón de los derechos

humanos.

En todos los sistemas donde no existe base de democracia, existen d¡versas situaciones

donde falta equidad y justic¡a, en cambio cuando media democrac¡a, el hombre está inserto

en una sociedad donde la convivencia es organ¡zada, donde cada c¡udadano t¡ene la

garantía de que sus derechos serán respetados y tutelados al igual que él debe respetar a

los demás; donde la convivencia es acorde a la dignidad de la persona teniendo en cuenta

su libertad y sus derechos humanos.

El estado cumple un papel fundamental, porque las autor¡dades deben, además de

reconocerlos, ponerlos en práct¡ca dentro de la soc¡edad, para que puedan desarrollarse

en un ambiente próspero.
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La evolución histórica de los derechos humanos, desde la expres¡ón de derechos humanos'Í,," ' :/

es de origen reciente. Su fórmula de ¡nsp¡rac¡ón francesa, derechos del hombre, se remonta

a las últimas décadas del siglo Xvlll. Pero la ¡dea de una ley o leg¡slador que def¡ne y

protege los derechos de los hombres es muy ant¡gua.

El código de Hammurabi, se protegían con penas desproporcionadamente crueles.

En Roma se los garant¡zaban solamente al c¡udadano romano que eran los únicos que

podian formar parte en el gobierno, la administración de la just¡c¡a, la elección de

func¡onarios públicos, etc. A pesar de esto se logró constituir una def¡n¡ción práct¡ca de los

derechos del hombre.

El derecho romano según fue apl¡cado en el "common law, como el Derecho Civil del

cont¡nente europeo, ofrece un patrón objetivo para juzgat la conducta desde el punto de

vista de los derechos y libertades ind¡viduales. Ambos adm¡tieron la concepción moderna

de un orden púb¡ico protector de la dignidad humana".25

En lnglaterra se libraron batallas en defensa de los derechos lngleses, para lim¡tar el poder

del Rey. De esta lucha emergen documentos: la Petition of Right de mil seisc¡entos

veint¡ocho (1628) y el Bill of Rights de mil se¡scientos ochenta y nueve (1689). Las ideas de

estos documentos se reflejan luego en las Revoluciones Norteamericanas y Francesas del

s¡glo XVlll: con la Declarac¡ón de lndependenc¡a Norteamericana, Declaración de Derechos

j Molimiento Ciudada¡o. La implemenlación de 1os Derechos Humanos de Tercera ceneración en México ¿Panacea o
Realidad lncipiente 2000-2010", Pás. 229



de Virginia de mil setecientos setenta y se¡s (1776),

del hombre y del ciudadano y la Declaración de los
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Declarac¡ón Francesa de los Derecnos..- , ,;/'

Derechos Norteamericana.

El año mil setecientos ochenta y nueve ('1789), especificamente al veintiséis de agosto de

ese año donde la Asamblea Const¡tuyente Francesa votó por unanimidad un conjunto de

princ¡p¡os cons¡derados esenciales en las sociedades humanas y en las que habían de

basarse la Constituc¡ón Francesa (1791), y después ofas muchas const¡tuciones

modernas.

Tales pr¡nc¡pios, enunciados en diecisiete artículos, integran la llamada declaración de los

derechos del hombre y del c¡udadano.

En cuanto a su contenido político y social no representaban una aportación original, pues

su espir¡tu había s¡do ya aceptado en lnglaterra por Guillermo lll, y casi en iguales térm¡nos

los había sancionado con anterioridad en Estados Un¡dos el Congreso de Ph¡ladelfia. No

obstante, la gran repercusión de la Revolución Francesa los universalizó y entraron a formar

parte de la conciencia europea como expresión de las aspiraciones democráticas.

D¡cha declarac¡ón, en sus artículos, establece: la m¡sma politica y social de los ciudadanos,

elderecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad, a res¡stir la opresión, el libre ejerc¡cio

de los derechos Naturales, la libertad de palabra y de imprenta... y demás derechos

¡nherentes al hombre.

En esta etapa comienzan a d¡ctarse las constituciones de carácter liberal, que protegían los

derechos civ¡les y políticos, buscaban la protección de las libertades de propiedad, y de
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del absolut¡smo político y monárquico.

Como respuesta a una etapa de crisis de los derechos humanos, por d¡st¡ntas situaciones,

entre ellas el comunismo o Ia revolución lndustrial de lnglatera. Esta etapa se llama

Derechos de Segunda Generación, que son específicamente derechos soc¡ales y

económicos, que contenían la esperanza de los hombres de mejorar sus condiciones de

vida dentro de la sociedad, en lo económico y en lo cultural, ya que a medida en que otras

valorac¡ones novedosas entran a los conjuntos culturales de las d¡ferentes sociedades, el

repertorio de derechos civiles y polít¡cos recibe una reclamación ampliatoria. Estos

derechos deben defenderse, mantenerse, subsistir; pero a la vez hay que añadirles otros.

Estas ¡deas com¡enzan a plasmarse en las constituciones de l\4éxico de mil novecientos

d¡ec¡s¡ete (1917) y en la de Alemania de Weimar en m¡l novecientos d¡ecinueve (1919).

Los derechos humanos se establecieron en el derecho internac¡onal a part¡r de la Segunda

Guerra Mund¡al, y se establecieron documentos destinados a su protección por su

¡mportancia y necesidad de respeto.

Podemos emplear var¡os ejemplos:

La Declaración Un¡versalde Derechos Humanos, aprobada por las Naciones Unidas

el '10 de diciembre de 1948;

La Declaración de Derechos de¡ Niño, de '1959;

La Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, de 1959i

a)

b)

c)
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especial, la ley establecerá: el seguro social obligator¡o, que estará a cargo de

entidades nac¡onales o provinciales con autonomía financ¡era y económica,

administradas por los interesados con part¡cipación del Estado, sin que pueda ex¡stir

superpos¡ción de aportes; jubilac¡ones y pensiones móv¡les, la protección integral de

la familia; la defensa del b¡en de familia; la compensación económica familiar y el

acceso a una v¡vienda digna;

Los Derechos de Tercera Generac¡ón, son los Derechos Humanos, esta etapa todavía no

ha terminado y está integrada por el derecho a la preservación del medio ambiente, al

desarrollo económico de todos los pueblos, derecho a Ia paz, de los recursos naturales, del

patrimon¡o cultural y artístico, etc.

Por lo tanto los derechos de las personas son los derechos que se encuentran insertados

dentro de la const¡tución s¡endo estos inherentes a las personas únicamente por ser

personas, los cuales al estar ¡ncorporados dentro de la Constitución tienen constancia y

están reconocidos.

Los derechos fundamentales del ser humano, que actualmente forman una parte integrante

de la Constitución Polit¡ca de la Republica de cuatemala, han sido objeto fenómenos

soc¡ales, tanto nacionales como internacionales pues se ha buscado su reconocimiento y

protección, como proceso instituido por la misma Constitución cuya f¡nalidad es defender la

efectiva vigencia de los derechos fundamentales que este texto reconoce o protege,

haciendo efectiva la estructura jerárquica normativa establecida, realmente son los

derechos que la const¡tución reconoce a los ciudadano.



.. -1::-. .

f; j: t!r;; ,]''. - 
..t.,/

a)

b)

Las garantías individuales son derechos públicos subjetivos cons¡gnados a favor de todo

hab¡tante de la Repúbl¡ca que dan a sus t¡tulares la potestad de exigirlos juríd¡camente a

través de la verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre que la

Constitución Política cons¡gna, son ese conjunto de facultades, prerrogativas y facultades

que le corresponden al hombre por su m¡sma naturaleza. Estas garantías pueden

confundirse con los Derechos Humanos. pero éstas los incluyen y se v¡sualizan como

medios de reconocim¡ento y protecc¡ón de aquéllos. Las garant¡as ¡ndiv¡duales protegen

valores ético-morales, que son los bienes jurid¡cos tutelados. Entre éstos podemos incluir:

La vida, como va¡or supremo que da sustento general a los demás valores;

La l¡bertad, como facultad de desarrollar potencial¡dades y cualidades y de eleg¡r los

medios u objetivos mater¡ales y espir¡tuales con las restricciones de la moral pública

y el orden colectivo;

La dign¡dad, que aunque no está incluida en la Ley Suprema, se presenta como la

calidad y cualidad de ser tratado como persona;

La igualdad, como la facultad de ser tratadas de la misma manera que los que están

en nuestra m¡sma situación ante las leyes;

La segur¡dad juríd¡ca, como la protección de que la ley va a actuar en just¡cia para

nosotros y para todos y

La propiedad, como reconoc¡miento de derechos ¡ndividuales sobre las cosas,

resultado de un régimen democrático.

c)

e)

s)

"El titular de estos derechos subjetivos públicos es el gobernador. El obligado a respetarlas

es el servidor público o mejor dicho Ia autoridad, refir¡éndose a toda persona que
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desempeñe un cargo, comisión o empleo para el Estado. El catálogo de garantí¿s 'i1l--..1'-'

ind¡viduales que hace la Constitución es bastante efenso, pero aun así no es limitat¡vo, ya

que cualquier derecho ¡nherente al ser humano es susceptible de protección aunque los

mecanismos específicos no estén perfectamente def¡n¡dos, s¡empre tenemos la posibilidad

de recurrir al amparo de la Justic¡a .26

:ú ALONZO García. Manuel. f,l nétodojürídico y su áplicación al Der&ho dclTrabajo. Editorial Reus, Madrid,
España. i959. Pág. 75
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5. lnspecc¡ón General de Traba¡o

5.1 Defin¡ción

"La inspecc¡ón del trabajo según lvlanuel Osor¡o es el organismo administrat¡vo que,

dependiente de la autoridad de aplicación, tiene a su cargo la fiscalizac¡ón del cumpl¡miento

de la legislac¡ón laboral y la imposic¡ón de sanciones para los casos de infracción de ella.

Llámese tamb¡én pol¡cía del trabajo".,7

"La inspección de trabajo es defin¡do por como: Un servicio of¡cial administrativo encargado

de velar por el cabal cumplimiento y proponer las mejoras de las leyes y reglamentac¡ones

laborales, con la finalidad de prestaciones mas seguras higiénicas, estables, adecuadas a

los deberes y derechos recíprocos de las partes y ajustadas al interés público de la

producc¡ón y del equilibrio socia¡".28

Características: Se hará referencia a las caracteristicas de la lnspección General de Trabajo

como dependenc¡a admin¡stratjva del Ministerio de Trabajo y Prev¡sión Social, tomando

como fundamento entrevistas que se h¡zo a ¡nspectores de trabajo que mediante su

experiencia laboral han analizado en la legislación laboral las características prop¡as de la

inspecc¡ón ya que hay muy poca teoría escrita sobre este aspecto.

Las característ¡cas que caben mencionar son las s¡guientes:

rr OSORlO. Manuel, Diccioná¡io jurídico. ldición año 1988. Inspección de Trabajo.
r¡ ALONZO Carcia, Manüel. La autoromía de l¡ voluntad en el co¡trato de trabajo. Editor;al Casa Editorial Bosch.
Barcelona. España. 1958.
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Es un ente concil¡ator¡o: Se dice que es un ente conciliatorio porque es la encargada

de resolver confl¡ctos que surjan entre trabajadores y patronos antes del l¡t¡g¡o para

ev¡tar llegar a órganos jurisdicc¡onales,

Es un ente f¡scalizador: La lnspección General de Trabajo es la encargada de

asegurar la apl¡cación de las leyes, convenios y reglamentos sobre protección de

trabajadores; y

Es un ente asesor: La lnspección General de Trabajo tiene carácter de asesoria

técnica del M¡nisterio de Trabajo y Previsión Social para lo cual debe evacuar todas

las consultas que le hagan las demás dependencias del l\4inisterio respectivo,

además es la encargada de asesorar a los patronos y trabajadores sobre el

cumpl¡m¡ento de las disposic¡ones legales y el mejoramiento de las condic¡ones de

habajo.

La naturaleza jurídica de la inspecc¡ón de trabajo: La naturaleza juridica de este organismo

es difíc¡l de precisar, indudablemente por su diversidad de f¡nes.

"De una parte es una inst¡tuc¡ón al serv¡cio inmed¡ato de la ley, y bajo este punto de vista

se puede decir que es eminentemente jurídica, de índole técnica y económ¡co fiscal".2e

No se puede admitir que, en sí, aquellas tres misiones constituyan una faceta de la mis¡ón

general de pol¡cía jurídico administrativa que tiene por objeto reprimir las infracciones a las

leyes, porque es ¡ndudable que en materia de seguridad e higiene, sobre todo, tiene

b)

c)

I C^STI LLO Lutin, Marco Tulio. El dcrecho la boral gu¡lemálteco. Edición I 998. Pág. I 1 2.
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atr¡buida la inspección una función educativa que no tiene nada que ver con la simple'i3:l-t -1,''

función de pol¡cía y en cuanto a la vigilanc¡a de las leyes en general, el pr¡nc¡pal objeto de

su actuación noes solo denunciar incumplim¡entos de la misma, sino realizar f¡scalizaciones

act¡vas que, unidas al cumplim¡ento de un deber de asesoram¡ento atr¡buido, eviten la

comis¡ón de infracciones y consecuentemente la perturbación de ¡a paz social sumamente

importante para el logro de un buen desenvo¡vimiento de la producc¡ón nacional. Todo ello

induce a atr¡bu¡r a la lnspecc¡ón General de Trabajo una naturaleza espec¡al prop¡a que en

nada se parece a la de otros órganos de v¡gilancia del Estado.

La lnspección General de Trabajo encamina su actividad al mantenimiento del orden

jurídico, en su caso al cumplimiento del derecho laboral por parte de todos; en tal concepto

dispone de medios coercitivos como es el caso de la fiscalización del cumplimiento por

parte de patronos y trabajadores de las disposic¡ones vigentes y requer¡miento bajo

amenaza de propuesta de sanción; pero no de potestad para actuar y que esto es tarea

que es solamente atribuida a la autor¡dad jurisdiccional.

Asimismo la lnspección General de Trabajo real¡za una actuac¡ón económico fiscal cuando,

de oficio lleva a cabo ¡as liqu¡dac¡ones de una obl¡gación nacida del contrato de trabajo y

que afecta a la empresa y a sus trabajadores.

La lnspecc¡ón General de Trabajo es una instituc¡ón especial puesto que forman un todo

las misiones encomendadas tendentes a un m¡smo f¡n que difícilmente podrían mantenerse,

sin perder su esencia al separar alguna de sus partes.
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5.2 Antecedentes histór¡cos

Con la promulgación del Cód¡go de Trabajo, trajo consigo la creación de funciones de la

Inspección General de Trabajo, las cuales indicaremos en su respectivo tema.

5.3 Func¡ones

Las funciones de la lnspecc¡ón General de Trabajo del M¡n¡ster¡o de Trabajo y Previsión

Social en cuanto a la observanc¡a de la leg¡slac¡ón nacional e internacional: se establece

que la lnspección General de Trabajo realiza su labor en observancia con lo que se

establece para el efecto en ¡a Constitución Política de la República de Guatemala, el Cód¡go

de Trabajo Decreto número 1441, Ley d,e Servicio Civil Decreto '1748, Ley del Organ¡smo

Ejecut¡vo Decreto 114-97 y el Reglamento interno aplicable al M¡nisterio de Trabajo y

Previs¡ón Soc¡al, se que solamente en defecto de la legislación nacional o casos especiales

se hace uso de los convenios internacionales vigentes relativos a la función de la lnspecc¡ón

General de Trabajo.

Con respecto al análisis de la Iegislación del trabajo y según la exper¡enc¡a laboral de los

inspectores de trabajo, a la presente fecha la legislación nacional referente a la lnspección

General de Trabajo adolece de mínimos defectos que se pueden superar en la práctica a

pesar de que los camb¡os sociales son constantes. La excepción es en cuanto al reglamento

¡ntemo de Ia lnspección General de Trabajo creado med¡ante el acuerdo gubernat¡vo de

fecha 20 de d¡ciembre de '1957.
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La lnspecc¡ón General de Trabajo tiene como mis¡ón intervenir en todo problema laboral l" - 'l -

que se presente, ya sea por organizaciones sindicales o por trabajadores en forma

ind¡vidual, así como en algunos casos a requerimiento de los empleados y empleadores;

en este sent¡do la lnspección General de Trabajo interviene;

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)

i)

D

k)

r)

m)

n)

ñ)

o)

p)

q)

Por incumplimiento de pago de salaíos;

Por pago de salarios mínimos o reajuste a los mismos;

Cancelac¡ón de aguinaldo;

Pago de horas extras,

Pago de salarios por descansos semanales y dias de asueto;

Concesión y pago de los periodos pre y post-natales;

Pago o concesión de periodos de lactancia,

En desp¡dos de mujeres en estado de gravidez;

Despido de directivos sindicales que gocen de inamov¡lidad, ya sean prov¡sional o

definitiva;

Por cambio de cond¡c¡ones de trabajo;

Desp¡dos ind¡rectos;

Camb¡os de jornadas de trabajo;

Violaciones a horarios de trabajo;

Constataciones de cal¡dad de trabajadores activos;

Notificaciones de denuncias de pactos o convenios colectivos de trabajo;

Aprueba conven¡os colect¡vos y convenios de pago;

lnterv¡ene por violaciones a los pactos colectivos y convenios colect¡vos;

Constata la situac¡ón de trabajadores efranjeros y prev¡ene que éstos se ajusten a

las leyes laborales;
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r) Tiene acción a efecto de que se observen en las empresas med¡das de higiene y 'jj -.- : ''

seguridad en el trabajo;

s) Revisa las plan¡llas de salarios:

t) Rev¡sa las plan¡llas de pago del lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al;

u) Observa y previene porcentajes de trabajadores extranjeros y guatemaltecos que l)

abordan en las empresas;

v) lnterviene por suspens¡ones de labores aplicadas a trabajadores en forma

injustificada;

w) Revisa y aprueba reglamentos internos de trabajo por medio de la secc¡ón

respect¡va;

x) En actas levantadas se interrumpen prescripciones a efecto de que los derechos de

los trabajadores no sean conculcados;

y) lnterv¡ene además en concesión por pago y/o goce de vacaciones;

z\ Practica inspecc¡ones de oficio con el objeto de efectuar una revisión completa de la

documentación laboral;

aa) Ext¡ende cartas poder;

ab) Autoriza permisos para laborar en días de asuetos a empresas de naturaleza muy

espec¡al y de índole continua;

ac) Autor¡za perm¡sos para que menores de catorce años puedan trabajar en empresas

que no sean insalubres o peligrosas y que no se expendan bebidas alcohólicas o se

labore en centros de prostitución y

ad) En los casos de contratos de aprendizaje, a efecto de establecer las cond¡ciones en

que trabaja el aprendiz, si el Iugar es sano y el trabajo adecuado a su condic¡ón física,

moral e ¡ntelectual, así como si se le cancelan los salar¡os conven¡dos gradualmente,

según el tiempo de duración del aprendizaje.
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5.4 Supervis¡ón a los centros de trabajo

La lnspección General de Trabajo tiene como misión la asesoria técn¡ca del M¡nister¡o de

Trabajo, así como la de evacuar consultas que le hagan las dependencias adscr¡tas al

mismo Minister¡o y los trabajadores o patronos, sobre la forma en que deben ser apl¡cadas

las disposiciones legales de su competencia.

Prev¡ene a las organizaciones sindicales subsanar las omisiones en que incurren los

sindicatos ya sea cuando lleguen a un número inferior de asociados, cuando el número de

miembros d¡recl¡vos exceda de nueve o sea inferior a tres.

lnterviene la lnspección General de Trabajo en todos aquellos casos donde se promueva

huelga o paros ¡legales.

Tiene la facultad de determinar si las suspensiones colect¡vas parc¡ales o totales son

justificadas o ¡njust¡ficadas, resolviendo lo procedente.

Los comités ad hoc o trabajadores coligados tienen la obl¡gación de informar a la lnspección

General de Trabajo, dentro de los cinco días siguientes a su nombramiento o elecc¡ón, de

su constitución, debiendo ésta resolver lo procedente para los efectos de ser tenidos los

electos como representantes de los trabajadores, para la suscripc¡ón de convenios

colectivos.
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La lnspecc¡ón General de Trabajo del M¡n¡sterio de Trabajo y Prev¡sión Social: Para

encontrar una política adecuada, la lnspección General de Trabajo mantiene con las

empresas, trabajadores y organizaciones sindicales, la más estrecha vinculación,

atendiendo dentro de la mayor brevedad posible los confl¡ctos que se le plantean, oyendo

a las partes, plasmando sus puntos de vista, en actas que podrá traducirse posteriormente

en convenios de carácter colectivo para garantizar su cumplimiento. En este sent¡do, la

acción aunada a la polít¡ca, es la de no estancar los conflictos ya que el tiempo puede ser

perjudic¡al para una solución efectiva. Dentro de este contexto, teniendo la lnspección

General de Trabajo ¡ntervenc¡ón a n¡vel nacional, constantemente se imparten ¡nstrucciones

a los superv¡sores de trabajo e ¡nspectores regionales, para conocimiento de los

reglamentos que se emiten, de los acuerdos de rec¡ente publicac¡ón, para mantenerlos

informados y apliquen dichas normas.

5.5 Protecc¡ón al menor traba¡ador

Se señalan obligac¡ones y facultades para los ¡nspectores de trabajo señalándose que al

encontrar v¡olac¡ones a las leyes laborales o sus reglamentos deb¡damente comprobadas,

el lnspector de Trabajo levantará acta y prevendrá al patrono o representante legal de Ia

empresa infractora, para que dentro de un plazo determinado que el inspector fte, éste se

ajuste a derecho. Venc¡do d¡cho plazo levantará nueva acta haciendo constar que se

cumplió o no; en este último caso procederá a hacer la denunc¡a ante los tribunales

respectivos para la imposición de la sanción correspondiente. Y en los casos que no

ameriten prevenc¡ón, hará la denuncia de inmediato.
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de "'-"As¡mismo, se supervisa el trabajo med¡ante

trabajo e inspecciones regionales de trabajo,

visitas a las sub inspectorías generales

impartiendo reglas de aplicación.

A efecto de que los empleadores cumplan

las empresas para vigilar el cumplimiento

imparlen instrucciones a los trabajadores

obligaciones.

con sus obligaciones, efectúan inspecciones a

de pago de salarios, medidas de segur¡dad e

para que cumplan con lo que respecta a sus

Para lograr el conocimiento de las leyes y reglamentos, la lnspección General de frabajo

interv¡ene en distintas ocas¡ones ¡mpartiendo cursos de capacitac¡ón a trabajadores y

sind¡catos, haciendo énfasis de las obligaciones plasmadas en los convenios colectivos,

pactos colectivos, contratos ind¡vidua¡es, Código de Trabajo y Reglamento de Previs¡ón

Social

El departamento de Visitaduría de la lnspección General de Trabajo del l\¡in¡sterio de

Trabajo y Previs¡ón Social: Es la secc¡ón integrada por inspectores de trabajo cuya función

principal se desarrolla en las oficinas de las empresas, ent¡dades e instituciones que vis¡tan.

Los inspectores de trabajo de la sección de vis¡taduría realizan sus funciones mediante

denuncias por vía telefón¡ca, denuncias en forma personal, orden por despacho o programa

med¡ante inspección de oficio.

Consultas o denuncias a la Sección de Vis¡taduría, las consultas o denuncias a la sección

de vis¡taduría de la lnspecc¡ón General de Trabajo puede hacerse mediante dos

procedimientos: Consulta o denuncia personal: La consulta es el procedim¡ento med¡ante
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el cual, un trabajador o cualquier pe6ona que tenga dudas sobre algún derecho laboral, se

presenta personalmente a la sección de consultas para plantearla ante el inspector de

trabajo. Si de la consulta personal hecha, el trabajador decide presentar una denuncia, éste

deberá proporcionar al ¡nspector de trabajo todos sus datos personales y los datos de la

empresa.

La denunc¡a anón¡ma es el procedimiento mediante el cual un trabajador o cualqu¡er

persona, se presenta personalmente para hacer una denuncia laboral sin proporcionar sus

datos personales, indicando ún¡camente los datos de la empresa y el mot¡vo de la denunc¡a.

La denuncia anónima puede presentarse en forma telefónica o escr¡ta.
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CAPI'TULO VI

6. Análisis juríd¡co sobre la falta de apl¡cac¡ón de las garantías laborales a los

menores de edad por parte del Estado de Guatemala a través de ¡a

lnspecc¡ón General del Trabajo del M¡nisterio de Trabajo y previs¡ón Social

6.1 Anális¡s Consiitución Política de la República de Guatemala

En la carta magna se establece la protección a menores y ancianos. En donde se indicil

que el Estado protegerá la salud fisica,mental y moral de los menores de edad y de los

ancianos. Les garanlizaú su derecho a laalimeniación, salud, educación y seguridad y

previsión social.

Asim¡smo se indica que el trabajo es un derecho de la persona y unaobligación socia

EI régjmen laboral del país debe organizarse conforme a princip¡os dejusticia social.

El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores y queconstituye un

mínimun de garantías sociales, protectoras de tra bajador, irrenunciables únicamente

para éste y llamadas a desarrollarse a través dela legislación ordinaria, la contratación

ind¡vidual colectiva, los pactos detrabajo y otras normas. Fundamentada en estos

pr¡ncipios, Ia Const¡tuciónPolítica de ta República regula lo relativo al trabajú.

considerando éste comoun derecho de ja persona y una obljgacjón social, stendo

derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son los que fundamentan la

legislación del trabajo y la activjdad de los tribunalesy autorjdades:
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a)

b)

Derecho a la libre elección de trabajo y a condiciones economtcas

satisfactoriasque garanticen al trabajador y a su familia una ex¡stencia digna; y

Todo trabajo será equitativarnente remunerado, salvo lo que al

respectodetermine la ley;

6.2 Análisis de conven¡os ¡nternac¡onales

El Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los Estados partes en erl

presente pacto reconocen el derecho de ioda persona al goce de condiciones d{:

trabajo equitativa y satisfactoria que le aseguren en especial:

a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:

i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones clc

n¡nguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones

de trabajo no inferiores a as de los hombres, con salario igual por trabal()

igual; y

ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme.r

las disposiciones del presente pacto;

La seguridad y la higiene en er trabajo:

lgual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a lil
categoria superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores

de tiempo de servicio y capacidad:

b)

c)
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d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación

trabajo y las var¡aciones periódicas pagadas, así como

fest¡vos-

/1 :: :\i " '

i t¿"* ;,,:;:.'"r'tl
'i,.': - ., r;1/\,;,

razonable de las horas de

la remunerac¡ón de los días

En Ia declarac¡ón del derecho del niño se manifiesta que los Estados Partes reconocen el

derecho del n¡ño a estar protegido contra la explotac¡ón económ¡ca y contra el desempeño

de cualqu¡er trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer su educac¡ón, o que sea nocivo

para su salud o para su desarrollo fís¡co, mental, esp¡ritual, moral o social.

As¡mismo los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, adm¡nistrativas, soc¡ales y

educacionales para gatanlizat la aplicación del presente articulo. Con ese propós¡to y

teniendo en cuenta las dispos¡ciones pertinentes de otros instrumentos internacionales, los

Estados Partes, en part¡cular:

F¡jarán una edad o edades mínimas para trabajar;

D¡spondrán la reglamentac¡ón apropiada de los horar¡os y cond¡ciones de trabajo;

Estipularán las penalidades u otras sanc¡ones apropiadas para asegurar la aplicación

efect¡va del presente artículo.

La Organ¡zación lnternacional de Trabajo -OlT-, como tantas otras organizaciones

internacionales, se ha visto profundamente afectada por los cambios globales. Aunque

mant¡ene en su seno los objetivos fundamentales de promoción del empleo, de justicia

social y de igualdad, los cambios del contexto global se han traduc¡do en que la OIT haya

tenido que reconsiderar los medios para alcanzar sus metas. Este proceso reflexivo y de

reestructuración co¡ncidió y fue acelerado por el nombramiento de Juan Somavia como

a)

b)

c)
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Director General de la olT. Desde entonces, la olT se ha impuesto un nr"uo ooletiu)t" :..t-;.)i/

prioritario para el período de transición global; Asegurar el empleo decente para los

hombres y mujeres de mayor y menor edad de todo el mundo, este nuevo objetivo prior¡tario

complementa y refuerza los objetivos tradic¡onales de promover la just¡cia y la igua¡dad

social, y ha de alcanzarse a través de cuatro objetivos estratégicos que incluyen

estándares, derechos y pr¡ncipios fundamentales en el trabajo, polít¡cas de empleo,

protección y diálogo social, y cuestiones de género y desarrollo como ejes fundamentales.

El nuevo objet¡vo pr¡oritario del empleo decente implica básicamente la creación de empleo.

Pero no cualquier tipo de empleo, sino uno de determinada calidad, uno que sea d¡gno o

adecuado. Esto es, un empleo sujeto a ciertos estándares y regulaciones a fin de preven¡r

la explotac¡ón y/o el maltrato de los trabajadores. Aunque esta meta pueda parecer

engañosamente senc¡lla, alcanzar el empleo decente en un mundo globalizado, en el que

las empresas y los ¡ugares no se enfrentan tan sólo a la competenc¡a de las empresas y

lugares vec¡nos, sino también a la de actores económicos ubicados fuera del trad¡cional

ámbito de la región y el estado nac¡onal, puede resultar bastante difícil de conseguir.

El proceso de globalización, caracterizado por una crec¡ente movil¡dad de capital,

trabajadores, bienes y servicios, está variando las reglas por las cuales la economía se ha

venido gobernando durante gran parte del período de posguerra. La global¡zación está

abriendo a la competencia incluso a los espacios más remotos, y forzando a las empresas,

localidades y regiones a reacc¡onar respecto a las nuevas condiciones económicas. Como

resultado de esto, los actores económ¡cos y soc¡ales de todo el mundo están

reestructurando sus pautas de producción y consumo. Este proceso brinda nuevos retos y

oportunidades. ¡/uchas empresas y lugares de todo el mundo han aprovechado las
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oportunidades del nuevo entorno global y están recogiendo ahora los benefic¡os. Sin

embargo, en la mayoría de las áreas menos desarrolladas, como muchos de los territorios

en los que opera la OIT actualmente, la apertura de las economías nac¡onales ha supuesto

dejar al descubierto estructuras económicas locales con poca o ninguna capac¡dad de

compet¡r en un entorno globalizado. De este modo, la mayor consecuencia que ha tenido

este proceso en las áreas más desfavorecidas es que dicha exposición de estructuras de

producc¡ón ¡nefic¡entes y de baja tecnologia a la competencia está llevando, en algunos

casos, a la desapar¡c¡ón de las estructuras product¡vas locales, generando desempleo y,

en otros casos, cuando se conserva el empleo o se genera para servir a la economía global,

a la degradación de las condiciones de trabajo.

Estos dos efectos que ha tenido la apertura de las economías a la globalización están en

contraposición con la meta de la OIT de procurar el empleo decente. El libre juego de las

fuerzas del mercado probablemente nos llevará a un menor nivel de empleo y a un empleo

de menor cal¡dad en muchas de las áreas menos competitivas del mundo. La OlT,

consc¡ente de los retos que está planteando la globalizac¡ón en muchos lugares, ha lanzado

una serie de programas con el objetivo de generar empleo, y empleo de una calidad digna,

con especial empeño en los países en vías de desarrollo. La cuestión sobre la que este

informe versa es hasta qué punto estas polít¡cas conseguirán su objet¡vo de generar

dinamismo económico sosten¡ble necesar¡o para garantizar la creac¡ón de empleo decente

no sólo a corto plazo, sino también a med¡o y largo plazo.

La UNICEF se ha unido a la Organ¡zación lnternacional delTrabajo (OlT) en un llamamiento

específico para ev¡tar y el¡minar el trabajo infant¡l en las minas y las canteras, que está

considerado como una de las peores formas de trabajo infant¡1.
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La OIT calcula que un millón de niños y niñas en todo el mundo trabajan en minas y canteras

a pequeña escala, una cifra que está en aumento en algunas partes del mundo. Además

de correr peligros relacionados con la segur¡dad y la salud como consecuencia de tener

que levantar cargas pesadas, los niños y las niñas que trabajan en las canteras de piedra

inhalan partículas y polvo dañinos y ut¡l¡zan herramientas y equipos muy peligrosos para

pulverizar los m¡nerales.

En colaboración con los gobiernos incluyendo Guatemala, UNICEF lleva a cabo varios

proyectos piloto en todo el mundo para lograr que los niños y las niñas dejen de real¡zar

tareas peligrosas y se matr¡culen en la escuela.

El entorno protector para la infancia: una estructura de seguridad que se establece cuando

Ios gobiernos y todos los m¡embros de la sociedad trabajan juntos para proteger a la niñez

contra todas las formas de explotación.

A nivel internacional, UNICEF continúa promoviendo la ratif¡cación y puesta en práct¡ca de

la Convenc¡ón No. 182 de la OlT, cuyo objet¡vo es el¡minar las peores formas de trabajo

infantil.

Debemos poner fin a la explotación de los n¡ños y las niñas en el lugar de trabajo, lograr

que haya más niños inscritos en la escuela es nuestra mejor defensa contra el trabajo

infantil hoy en día y para la próxima generación.



6.3 Anál¡s¡s del Cód¡go de Trabaio

Las caracterist¡cas ideológicas del derecho de trabaio y, en consecuencia, también las

delcódigo de Trabajo, por ser éste una concreción de aqué|, adaptadas a la realidad de

Guatemala,se pueden resumir así:

a) El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata

decompensar la desigualdad económica de éstos, otorgándoles una protecciór

jurídica preferente;

b) El derecho de trabajo constituye un minimum cle garantías socjales, protectoras

deltrabajador, irrenunciables únicantente para éste y llamadas a desarrollarsc

posteriormente enforma dinámica. en estricta conformidad con las posibilidades

de cada empresa patronal,med artte la contratación individual o colectiva, y d,:

manera muy especial, por rnedio de lospactos colectivos de condiciones d,:

trabajo;

c) El derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea de aplicaciór]

forzosa encuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde s,:

deduce que esta rama delderecho limlta bastante el principio de la autonomía d(j

la voluntad, propio del derechocornún, el cual supone erróneamente que las

partes de todo contrato tienen un lbre arbttrioabso¡uto para perfeccionar un

convenio, sin que su voluntad esté condicionada por diversosfactores y

desigualdades de orden económico social;
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¡ndividuo en su realidad soc¡al y considera que para resolver un caso determinado a

base de una bien entendida equidad, es ind¡spensable enfocar ante todo la posicion

económ¡ca de las partes, y lo segundo, porque su tendenc¡a es la de resolver los

diversos problemas que con mot¡vo de su aplicación surjan. con criterio social y a

base de hechos concretos y tangibles:

e) El derecho de trabajo es una rama del derecho públ¡co, por lo que al ocurrir su

aplicación, el interés privado debe ceder ante el interés social o colectivo; y

El derecho de trabajo es un derecho hondamente democrático porque se orienta a

obtener la dignificación económica y moral de los trabajadores, que const¡tuyen la

mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no

perjud¡ca, sino que favorece los intereses justos de los patronos; y porque el derecho

de trabajo es el antecedente necesario para que impere una efect¡va libertad de

contratación, que muy pocas veces se ha contemplado en Guatemala, puesto que al

l¡mitar la l¡bertad de contratación puramente jurid¡ca que descansa en e. falso

supuesto de su coincidencia con la l¡bertad económ¡ca, impulsa al pais fuera de los

rumbos legales ind¡vidual¡stas, que sólo en teoría postulan a la libertad, la ¡gualdad

y la fratern¡dad.

El patrono es toda persona ind¡v¡dual o juríd¡ca que utiliza los servic¡os de uno o más

trabajadores, en v¡rtud de un contrato o relación de trabajo. Sin embargo, no quedan sujetas

a las disposiciones de este Código, las personas juríd¡cas de derecho públ¡co a que se

refiere el artículo ciento diecinueve de la Constitución de la República.
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El trabajador es toda persona ind¡vidual que presta a un patrono sus serv¡c¡os mater¡ales,

¡ntelectuales o de ambos géneros, en v¡rtud de un contrato o relación de trabajo.

Los primeros ten¡endo la prohibición de emplear menores de edad para laboran en:

a) El trabajo en lugares insalubres y peligrosos para varones, mujeres y menores de

edad, según la determ¡nación que de unos y otros debe hacer el reglamento, o en su

defecto la lnspección General de Trabajo;

b) El trabajo nocturno y la jornada extraordinaria de los menores de edad;

c) El trabajo diurno de los menores de edad en cantinas u otros establec¡m¡entos

análogos en que se expendan beb¡das alcohólicas destinadas al consumo inmediato;

v

d) El trabajo de los menores de catorce años.

Las jornadas ordinarias d¡urnas que ind¡ca se deben dism¡nuir para los menores de edad

así:

En una hora diaria y en seis horas a la semana para los mayores de catorce años; y

En dos horas diarias y en doce horas a la semana para los jóvenes que tengan esa

edad o menos.

La lnspección General de Trabajo puede extender, en casos de excepción calificada,

autorizac¡ones escr¡tas para permitir el trabajo ordinario diurno de los menores de catorce

años o, en su caso, para reducir, total o parcialmente, las rebajas de la jornada ordinar¡a

diurna que impone el articulo anter¡or.

a)

b)



6.3Anál¡s¡s de los reglamentos

Hasta la presente fecha aún no hay una legislación de peso reglamentario que regule el

trabajo de los menores de edad, ni el irato que los patrones les deben de tener, por lo

cual se hace ¡mperantemente necesario tal normativo reglamentario, con el objeto de

evitar explotación infantil por lo patronos o los mismos padres de los menores.

Se puede distinguir entre irabajo infantil y

conlleva un abuso hacia el menor, en

cap¿cidades, horarios desorbttados y aJn

obligados por las personas que se les hacen

explotación infantil, la explotación infantl

forma de trabajos no adaptados a sus

Por encima mal pagados, o meramente

llamar padres.

Ahora bien, en muchos lugares del país no queda más remedio de que los niños

trabajen para co¡aborar con las precarias economías de sus familias.

Ese trabajo tiene que ser acorde con su edad y capacidad física y mental, debe ser pór

poco espacio detiempo y adecuadamente remunerado.

Aunque en nuestra sociedad nos parece increíble que un n¡ño trabaje, el trabaj{r

dignifica a las personas y enseña las mejcres lecciones de la vida, ahora bien, deberi¡

de haber una vigilancja intensiva que asegurase a las empresas que los contratan il

que les paguen unos estudios y les po|gan un comedor social donde puedan realizar ¿L

menos una buena comida al día

ri6
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Además garantizar su tiempo de descanso y de divers¡ón, como ejemplo, por trabajar dos

horas al día (más ya me parece excesivo), pudiese llevar una pequeña cantidad de dinero

a casa, además de disfrutar de una comida completa, yo creo que sería algo positivo.

Luchar rotundamente contra el trabajo infantil es totalmente irreal¡sta en el país que tienen

tantas carencias. Por tanto, al menos regularlo debidamente, para evitar la esclavitud y la

explotación sexualde los menores debe haber una lucha a nivel mundial, que pers¡ga a los

explotadores y a los abusadores.

En la Asamblea de Ia ONU en Nueva Corucinebra, del 10 de junio del año 2005, se

aseguró que el menor trabajador como remuneración a su trabajo debería de tener el

acceso a una enseñanza básica de calidad es una medida fundamental para rescatar a los

n¡ños y las niñas del trabajo peligroso, ya que alrededor de dos millones en Guatemala

(datos estadísticos por país, en d¡cha asamblea) refleja que los niños y niñas están

sometidos al trabajo infantil, y cerca de un setenta por ciento realizan activ¡dades en

cond¡ciones peligrosas que incluyen el trabajo en minas y canteras y eltrabajo con quimicos

y pesticidas o con máquinas peligrosas.

Niños y niñas de sólo cinco años se ven obligados a pasar largas horas real¡zando trabajos

agotadores, a menudo en un cl¡ma riguroso y sin acceso a la atenc¡ón de la salud.

En la celebrac¡ón el domingo del Día Mund¡al contra el Trabajo lnfant¡|. Se indico por la

Comisión lnternac¡onal de los Derechos del Niño, manifestó Los niños que efraen rocas,

oro, carbón, d¡amantes y metales preciosos en África, As¡a y América Latina se encuentra
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en constante peligro de morir en el !ugar de trabajo, de lesionarse o contraer enfermedades 1, 
"

crónicas.

En lugar de sufrir estas situaciones, los niños y las niñas deberían recibir una educación de

cal¡dad que les ofrezca la mejor posibilidad de escapar a una v¡da de pobreza y privaciones.
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1. En la época actual en las familias de la sociedad guatemalteca los niños se han

convert¡do en una fuente de ingresos económ¡cos para el núcleo familiar; quienes,

desde temprana edad se ven en la necesidad de aportar dinerariamente para el

sustento del hogar.

2. Los patrones empleadores de personas menores de edad, no tienen trato

preferencial con los mismos y no cumplen con las órdenes o directrices que el Cód¡go

de Trabajo establece, puesto que tratan a todos los trabajadores de igual manera,

vulnerando así las garantías laborales de éstos.

3. En la leg¡slacjón vigente desde la Carta Magna hasta una ley reglamentar¡a se

establecen Ias garantías que tiene una persona menor de edad, para poder

desarrollarse laboralmente de forma adecuada; as¡m¡smo, existe un s¡nnúmero de

temas y textos para el resguardo o protección de derechos ¡nherentes a este grupo

trabajador, pero por diferentes factores no se logran cumplir.

4, Las autoridades encargadas de velar por que se cumplan las garantías

const¡tucionales laborales de los niños, es la lnspección General de Trabajo del

Min¡ster¡o de Trabajo y Previsión Social, s¡n que a la fecha se hayan obtenido

resultados ostentosos en cuanto a sanciones a los patronos que ¡ncumplen con lo

est¡pulado en el Código de Trabajo, con relac¡ón a las condic¡ones en la cual pueden

emplearse los menores de edad, lo cual tiene como resultado que todos los patronos

no respeten tales derechos.
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Der¡vado del anál¡sis realizado de manera objet¡va, se logra establecer que en

Guatemala existe una legislación que protege y garantiza el derecho al trabajo de los

menores de edad; sin embargo, los patronos no lo cumplen, ya sea por

desconoc¡miento o por incumplimiento doloso; y si b¡en es c¡erto que ex¡ste una

autoridad para hacer cumplir y sancionar todo lo relacionado al incumplimiento de

las garantías constitucionales laborales, ésta no cumple con su objet¡vo principal,

atentando con ello contra los derechos humanos adquiridos.
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RECOMENDACIONES

1. Que las autoridades de los Organ¡smos, Legislativo, Ejecutivo y Judic¡al, realicen las

acciones necesarias, incluyendo cooperación internacional, con el fin de crear

fuentes de empleo, con salarios justos, que permitan que los padres de fam¡lia

tengan el sustento adecuado para poder mantener su núcleo familiar con los

elémentos básicos fundamentales.

2. El Organismo Ejecutivo, a través del M¡n¡sterio de Trabajo y Previsión Social, debe

crear espacios para que los menores de edad puedan evitar ser explotados

laboralmente por sus prop¡os padres; por medio de charlas de conciencia en los

cuales se le explique al núcleo familiar la importancia de que un menor de edad tiene

derecho a recibir educación y no así la obligación de trabajar a temprana edad.

3. Es necesario que los patrones empleadores de menores de edad, sean supervisados

de manera constante con el objeto de velar por que resguarden y otorguen las

garantías constitucionales a este grupo trabajador.

4. Existen las herramientas necesar¡as para que los órganos estatales y de justicia,

velen por que los derechos constitucionales se cumplan; pero, aunque las normativas

estén vigentes no son positivas, puesto que no se apl¡can de manera tajante; por

ende, es necesar¡a la ¡nmediata aplicac¡ón de las garantías laborales de los menores

de edad trabajadores.
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Es importante que la lnspección General de Trabajo del Min¡ster¡o de Trabajo y '

Previsión Social, sea fortalec¡da, con el único objeto que cumpla su mandato legal,

el cual es velar por que no se violen los derechos laborales.

6. Existir objetividad plena de las autoridades del M¡n¡sterio de Trabajo y Prev¡sión

Social, en el tema de los menores de edad trabajadores, ya que hasta la fecha no

existe n¡ngún plan de desarrollo ¡ntegral de la n¡ñez trabajadora; es dec¡r que se

tengan mesas interinstitucionales en los cuales debe se puedan lograr avances para

el resguardo de los derechos de los menores.

92



BIBLIOGRAFIA

ALONZO GARCIA, l\4anuel. El método jur¡d¡co y
trabajo. Editorial Reus, lvladrld, España. 1959.

su apl¡cac¡ón al derecho dcl

ALONZO GARCÍA, l\,4anue. La autonom¡a de la voluntad en el contrato de trabajo
Editorial Casa Editorial Bosch, Barcelona, España. 1958.

ALLOCATI, Amadeo. Derecho del trabajo. Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina
1999.

BALLESTER, Pastor. Contratación laboral. Editorial Rex, Valencia, España.

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo. Diccionar¡o juríd¡co elemental, Edición
Actualizada, Corregida y Aumentada, Editorial Heliasta.

CASTILLO LUTÍN, N,4arco Tulio, el Derecho laboral guatemalteco. 1998

DE FERRARI, Francisco. Derecho del trabajo, parte general. Volumen l. Editorial
Depalma, Buenos Aires Argentina.1968.

DE FERRARI, Francisco. Derecho del trabajo, teoría
derecho de trabajo. Volumen ll. Editorial
Argent¡na.1970.

noc¡ones generales del
Depalma, Buenos Aires

FRANCO, César Landelino. Derecho sustant¡vo ¡nd¡v¡dual de trabajo, tomo ly I

Editorial Fénix.2006.

OSSORIO, lvlanuel, D¡ccionar¡o ¡urid¡co. Edición 1988.

wawv.derechodetrabajouag.blogspot.com. Derecho de traba¡o l, fecha de consulta 0{j
de noviembre de 2012

w rw.lesdolmendesoto.org/wlki/index.php, Fuentes del derecho laboral, fecha d,l
consulta 06 de noviembre de 2012

()l



wlwv.juridlcas.unam.mx. Rev¡sta jurídica, bolet¡n mex¡cano
el trabajo de los n¡ños, realidad y leg¡slac¡ón.
noviembre de 2013

., -i: i i.'-
t".'r";;r"'l\
ii+ii-.:.ü,rll.:::,.. _,-.,iii

de derecho comparado, :"1' 
:.1--;

Fecha de consulta 06 d1l

wr 1¡v.manografias.com, Característ¡cas del trabajo del menor de edad. Consultado r,l
06 de noviembre de 2412. Acceso Directo: http://www.escl-
net.org/docs/i/428592

wlwv.wikipedia.corn, El derecho de trabajo. Consultado el 06 de noviembre del 2012.
Acceso D¡recto: es.wikipedia.org/wiki/Derecho_laboral

Leg¡slación:

Constitución Polit¡ca de la República de Guatemala, Asamblea Naciona
Constituyente, '1986.

Cód¡go de Trabajo. Decreto número 14-41

Código Civil. Decreto Ley número106.

Pacto de Derechos
Organización

Convención sobre
las Naciones

Económ¡cos, Soc¡ales y Culturales. Asamblea General de la
de las Naciones Unidas. '16 de d ciembre de '1966.

los derechos del niño. Asamblea General de la Organización de
unidas. 20 de noviernbre de 1989.

t)+




