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Guatemala, 15 de mayo de 2013.

Doctor
Bonerge Amilcar lvlejía Orellana
Jefe de la unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Univers¡dad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

Distinguido Doctor:

En atención a la providencia emitida por la unidad a su cargo, en la que se me

nombró ASESOR del trabajo de tesis del bachiller GUILLERMO ALFONSO JEREZ

HERNÁNDEZ, iNtituIAdO "LA VIOLACIÓN A LAS GARANTÍAS MiNIMAS DE LAS

JORNADAS DE TRABAJO, PARA LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN

SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN GUATEMALA Y LA NECESIDAD DE

CREAR UN RÉGIMEN ESPECIAL OUE LO REGULE", y que oportunamente

procedi a asesorar el trabajo de tesis y me complace ¡nformarle lo siguiente:

a) La elaboración del trabajo se real¡zó bajo mi ¡nmediata asesoria y en su

oportunidad sugerí correcciones de tipo gramatical y de redacción; que

consideré en su momento. eran necesarias para una mejor comprensrón y

presentac¡ón del tema desarrollado en la investigación de mér¡to, habiéndose

enfocado la misma desde la perspectiva doctrinaria y exegética de los textos

legales relac¡onados con la discipl¡na.

b) En cuanto a la estructura formal de la tesis fue realizada en una secuencta

adecuada, para un buen entendimiento de la m¡sma, así como la utilización

de los métodos deductivos e ¡nductivos, analílicos, sintéticos y la util¡zación
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Abogado y Notario

Coleg¡ado 7608

de la técn¡ca de ¡nvestigación bibliográfica que comprueba que se hizo la

recolección util¡zada.

c) La redacción del trabajo asesorado fue elaborado de manera sencjlla y clara

para la fác¡l comprensión de los lectores que se interesen con este tema.

El presente trabajo de investigación es de suma importancia porque se hace

un anál¡s¡s juridico y doctrinario de la jornada de trabajo de los agentes de

seguridad privada los cuales en la actualidad no cuenta con un régimen

especial o norma jurídica especial¡zada que regule la situación de sus

horarios de trabajo, ya que sobrepasan los lím¡tes que estipula la norma

jurídica laboral.

Las conclusiones y las recomendaciones que se vierten, son congruentes con

el trayecto de la investigac¡ón.

d)

e)

0 El trabajo realizado, contenido en cuatro capítulos comprende los aspectos

más importantes del tema tratado, desarrollándose técnicamente la

bibliografía consultada, la cual es adecuada y suficiente.

En definitiva el contenido del trabajo de tesis, se ajusta a los requerimientos

c¡entificos y técnicos que deben cumpl¡r de conformidad con la normativa respectiva;

la metodologia y técnic¿s de jnvestjgacjón utiijzadas y ia redacc¡ón son congruentes

con los temas tratados en la investigación, es por ello que al cumplirse con los

requisitos establecidos en el articulo 32 de la Normativa para Elaboración de Tesis

de la L¡cenc¡atura en C¡enc¡as Jurídicas y Soc¡ales y Examen General Público,

resulta procedente dar el Presente DICTAMEN FAVORABLE, ap¡'obando el t¡'abajo

de tesis asesorado.

Sin otro particular, me despido
rü*'!ia¿,*t !J*-,
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Guatemala, 12 de junio de 2013.

Doctor.
Bonerge Amilcar Mejia Orellana
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

Señorjefe de la unidad de asesoría de tesis:

Respetuosamente me dirijo a usted, en cumplim¡ento de la resolución emitida
por su persona a través de la cual fuj nombrada REVISOR DE TESIS, del bachiller
GUILLERMO ALFONSO JEREZ HERNÁNDEZ, qu¡en desarrollo el trabajo de tesis
iNt¡tUIAdO ,.LA VIOLACIÓN A LAS GARANTiAS MíNIMAS DE LAS JORNADAS
DE TRABAJO, PARA LOS TRABAJADORES QUE PRESTAN SERVICIOS DE
SEGURIDAD PRIVADA EN GUATEMALA Y LA NECESIDAD DE CREAR UN
RÉGIMEN ESPECIAL QUE LO REGULE".

Por lo anterior, manifiesto que he examinado a profundidad y de manera
minuciosa, el trabajo de tes¡s que se me ha presentado para revis¡ón, el cual a mi
criterio fue elaborado en forma técnica, fundamentándose correctamente en la ley y
doctrina como el tema lo requ¡ere; en consecuenc¡a, considero que la tarea de
investigación y documentación ha s¡do adecuada para el fin que se persigue.

Sin embargo procedi a realizar algunos cambios en la esquematizac¡ón de
algunos títulos y subtÍtulos s¡endo estos, los subtítulos 1.2 importancia del trabajo y
1.3 donde se analiza la legislación guatemalteca aplicable en donde a mi
consideración corresponde como una parte del anexo y no como una parte del
trabajo de tesis; también se realizó un cambio en el subtitulo 3.2 vigilancia privada y
3.3 segur¡dad privada en virtud que anteriormente se desarrolla el mismo tema en el
subtítulo 3.1 seguridad, con relación al capítulo lV se h¡zo necesar¡o correg¡r los
subtitulos 4.'1.3 vio¡ación del principio de concil¡ación en el proceso y 4.1.4 fallos
contrarios a la norma jurídica legal laboral respectivamente, por considerar que no
son relevantes para el presente trabajo de tesis en virtud que lo que se trata de
expl¡car es la falta de normativa jurídica de la jornada de trabajo y no las sentencias
de casos, por ultimo no se hace necesar¡o el desarrollo de esquemas y graficas en
los anexos del presenle trabajo de tesis.
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Y me complace ¡nformarle lo siguiente:

El contenido científico y técnico del fabajo de investigac¡ón, es en relación a
que en Guatemala no existe una ley que regule las jornadas de trabaio para
los trabajadores que prestan servicios en empresas de seguridad privada.

a)

b) En el desarrollo y preparación de trabajo de tesis, el sustentante ut¡lizó
métodos de investigac¡ón diversos, como son el método científico y el método
histórico, asimismo utilizó variedad de técnicas de investigación y se apoyó en
extensa b¡bliografía.

c) Se comp¡obó la utilización correcta y docta del lenguaje como también el
correcto uso del idioma español y el léxico técnico jurídico propio de un
profesional de ras crencias jurídicas

d) La contr¡bución científica del trabajo es de importanc¡a pues el conten¡do es
de interés para los hombres y mujeres, ya que permite hacer ver Ia necesidad
de crear un régimen especial de jornadas de trabajo en el derecho laboral
guatemalteco, que regule la igualdad entre los trabajadores de las empresas
de seguridad privada con relación a las otras.

e) La estructura y contenido del trabajo de tesis realizado por el sustentante
reúne y satisfacen plenamente todos los requisitos reglamentar¡os y de
aportación cientif¡ca a Ias c¡encias jurídicas, tratando de un tema de
importancia las justificaciones y argumentos validos, siendo la base para
formular las conclusiones y recomendaciones concretas que conv¡enen al
trabajo de tes¡s en material dable a la discus¡ón para la creación de la ley
para la jornada de trabajo para agentes de seguridad privada.
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Luego de haber rev¡sado nuevamente las correcc¡ones solicitadas al bach¡ller,
emito el correspondiente DICTAMEN FAVORABLE, informándole que el trabajo de
tesis mencionado anter¡ormente reúne todos los requis¡tos que exige el art¡culo 32
del Normativo para la elaboración de Tesis de Licenciatura de esta Facultad; razón
por la cual es procedente que éste continúe con el trámite de rigor hasta que sea
sometido a discusión en el respect¡vo Examen Público de Tesis.

Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente.

Licenciada.

Abogada y Notaria

Colegiado No. 3798

Revisor de Tesis

-8*¿" e1"." 9""., ef"L,,,
AAOGADO Y NOT^I]'
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INTRODUCCIÓN

Se hizo necesar o el estudio e investigación del mencionado fenómeno ya que desde a

creación de la Constitución Política de a República de Guatemala, quedaron

plasmados en esta, las garantías mín mas de trabalo, tal situación se dejó establecida

en ios Artículos 101 al 106 respectivamente Anterior a la creac!ón de ia Constitución

Política aclual fue creado el Decreto 330 Código de Trabajo de Guatemala, del B de

febrero del aña 1 ,947 . y cobrando vigencia el 01 de rnayo de 1 947 poster ormente se

dieron distintas reformas a este cuerpo egal sendo la más dramática medianle el

Decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala que podría decirse que lo

subslituyó en su totalldad. Sin ernbargo debido a que Guatemala no estaba tan

gravemente afectada por la inseguridad, no fue previsto el trabajo de1 pol cía de

seguridad privada el que luego se reguló en el Decreto 73-70

El presente trabajo de nvestigación tuvo como obleto alcanzado anaiizar las jornadas

de trabajo a las cuales están sometidos estos trabajadores y que a falta de esta

situación, los propietarios de estas empresas han acomodado el horario denominado

24x24 ho"as. e cual aparece en su propro regiamento nterior ó simplemente en el

conirato individual de trabaio, situación que hace que estas personas sean tnestables

laboralmente, ya que los turnos demasiado extensos provocan en ellos trastornos

físicos

Se comprobó que la leg¡slación laboral guatemalteca actua, solo conlemp a la figura del

viglante másno los servrcios del guard¡a de segurdad prvada custodia de vaores,

etc

(i)



En el presente trabajo de tesis se desarrolló en el prmer capitulo el tema del trabajo en

donde se aprenderá todo lo concerniente a la relación laboral que existe, así como los

sujelos que intervienen en la prestac¡ón de este servicio: en el segundo capitulo se

desarrolla e1 tema de las jornadas de trabajo. lo que ayuda a profundizar la

problemátrca de horarios laborales y cornprender el origen con respecto a un limite de

horas existentes en Guaternala según la norma jurídica laboral; en el tercer capítulo se

desarrolla el tema de la seguridad, en donde se puede aprender como se constituye

una empresa de seguridad privada por último, en el cuarto capítulo se desarrolla el

tema central del objeto de ia presente investigación de tesis intitulado la violacrón a las

garantías mínimas de las jornadas de trabajo, para os trabaladores que prestan

servicios de segurdad prvada en Guatemaa y la necesidad de crear un régtmen

especial que lo regule. en el cual se desarrolló el medio y sistema a mplementar para

solucionar e problema de jornadas excesivas de trabajo en las empresas de seguridad

privada.

Los métodos empleados para el desaÍollo de tes s iueron anaiítico deductrvo, srntetrco,

rnductivo: técn cas de observación. análisis de iegislación y doctrina nacional como

rnlernacional.

Por últlmo. se considera la visión de crear una normativa que favorezca en especial a

este grupo de personas que se esfuerza con el día a día en prestar un servrcro que

garantlce la protección de bienes y valores de tantos guaiemaltecos aiac€dos por la

inseguridad. y que hasta hoy en dia, no cuentan con las garantías minimas en materia

de trabajo, que les permrtan desalrol]arse de manera integral.

iii)



CAPíTULO I

1. Trabajo

1.1 General¡dades

Después de la Primera Guerra l\,4undial (1914-1918) se desarrollan relevantes hechos

hlstóricos coffro el ascenso de los movmento revolucionaros slendo el más

mportante. la revolución rusa de 1917 y la irnplantación de la URSS del s¡sterna socio

económrco de planficacón socia estatal que actuaba, al menos en parte como poo

opuesto al sistema socio económico capitalista, pregonaba una sociedad de ciudadanos

lbres e iguales, aunque ésa igualdad y libertad sólo exista en el aspecto formai de esa

soc edad y no en la real dad.

Tras la Segunda Guerra lvlundial, rrrumpe con fuerza lógica la teoría económrca

Keynes¡ana de Jonh Maynard Keynes sobre el desarrollo económico como e¡presion

de una forma pecul ar de cap¡talismo Este modelo se contradice con un prncrpio

fundarnental de la económica liberal que de rnodo resurnido. era potencar el

crecmrento económico y uego crear empleo y redistrbur la renta. Este rompe el

principio de ident dad entre oferta y demanda y desplaza el protagonismo hacra el lado

de la dernanda. por lo que el pleno empleo y la redistribución de la renta serían el punto

de partda para e crecir¡iento. En el presente trabajo de tesis se hace necesario un

análisis del trabajo que duranle algunos años ha venido desempeñando el guardia y/o

agente de seguridad pr vada en Guaternala, aslmrsmo como punto de partida la opinión

de distintos expenos en la rama del derecho laboral con respecto a las garantías



mínimas que debe de gozar cualquier persona que preste su fuerza de lrabajo

serv cio de un patrono

Hay que menconar que según Guillermo Cabanellas de Torres define ¿qué es el

trabajo? y menciona que e lérm no trabajo prov ene del vocablo lalín Trav¡s qt-)e

significa lraba, dif cultad. impedimento, el cual nace por a necesidad de evolución del

hornbre por y para el sosten mrenlo de su famllla y e suyo.

El trabalo es cons derado como un factor de producción que supone el intercambio de

bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades huinanas, este hecho social

crea la necesidad de regulación y es por el o que surge dentro del derecho a rama de

derecho de trabalo, que no es más que e conjunto de normas de orden público que

regulan las relac ones jurídicas que t ene por causa e trabajo como hecho y que por

gozar de un sistema hornogéneo, además de un sisterna adm n stratrvo y jud¡clal propio,

1o hacen ser autónomo de las demás ramas y con jurisdtcción privativa.

Para otras personas e trabajo es una forma de satisfacer sus necesidades básicas y

primordlales para a subs stencia como seres humanos y fundainentalrnente es una

protección a la vida ya que s se tiene acceso a un trabalo se puede cump ir con el

sosten m enlo de un hogar y por consiguiente a manutención de a vida de una fam ia.

A razón de que el Estado de Guatema a fue acrecentándose en pobaclón dio pte a

var os cambios en la forma de como resguardar los brenes y propiedades de muchas

personas, motivo por el cual se crea la prestación de un servicio de seguridad privada



como medio auxiliar de las labores de la segurldad públ ca y corno

cornbate de la del ncuencia. sin embargo con relación a este trabajo

en la forma adecuada de proteger a los trabajadores de la misma.

no se profundizó

Las modificaclones en Guatemala que se han venido produciendo en el ordenamiento

juríd co positivo laboral son más que notorias. El derecho laboral ha sufrjdo numerosas

transformaciones fruto de la aplicación de las politicas de los gobiernos en eJ terreno

económico, tanto los de ¡mpronta socialdemócraia corno los neoliberales del gobierno

actual que buscan básicamente e aumento de a competitividad y la productividad de

las empresas, a través de abaratar los costos productivos por medio del factor trabajo,

ya sea por la vía de a contratación precaria o por a modificac ón de a regulación

aboral mientras dura el contrato, y que además la facultad de despido del patrono sea

cada ve7 r ás se.c.l a y ibre de obl gac ones

1.2 Conceptos de trabajo

En relación al trabajo se puede decr que constituye en la actua idad una forma de

satlsfacer as necesidades alimentarias de las personas y por ende de sus familas

d cho en otras pa abras El trabajo es la activ dad rea izada por el hombre con la meta

de rec¡brr algo a carnbio, es decrr una remuneracrón asi tanto el que contrata al

trabajador para determ nada tarea como e trabajador m smo, se benefician
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mutuamente Cuando el trabajo se efectúa involuntariarnente, se está habando de 
-

trabajo forzoso" l

'Ei creoenle progre5o en ei ámbito labor'al desempeña un papel lFlpo{anie en ia

eccnon]íá de rnuchos países El esfusno humano aplicadc al sostenimienlo y

nelcr-amiento de ia vida e:i el punlo de parlida de lcda aciivioad hum¿na. El hombre, en

ej cLrso de su vida, debe sailsfacer sus necesidades. lc cual solo se puede logrsl s

iíavés de la ul¡lizacón de su fuerza de irabaio A lravés del irabajc el ser humanc

produce los bienes y servicros requendcs para que los miembros de la soc¡eoad puedsn

saiisíacer si..rs necesrdades en ícrrna dlrectil c a través de lngresos para adqulrir esos

bienes. Sin embargo sr una sociedád desea a!n'tentar el rngreso de los trabaladol'es.

debe aumentar la produclividad. La n]ánera como est¿ organizado el l!'allaio iiene

efectos significaiivos scbre ia pioduciiviCad. Éi tíairaio lanrbién sali;íace múltrples

recesidades psicoióglcas porclue ofrece a jos rndivrducs l"rn medio pera lograr tnetas

personales al ganaf reconoaim¡ento e nveli¡" ei iiempo en áctividades de utilidaC

scciai' 2

1.3 Def¡nic¡ones de trabajo

'La única metodología para profundizar en el derecho de trabajo es el análisis delenido

de os alcances. los límites y as imposrbi idades de la voluntad del trabajador durante el

desenvolv m ento de la relacrón laboral "3

I hfl p://sobreconceplos comft rabajo (07-04-201 3)
' http://wrw.buenastareas con'l/Conceptos De Trabajo pá9. 7 (47 04 2013J

'Bayón Chacón G. y E. Pérez Bólrja lvlanual del derecho deltrabajo. Tomo I Pág 28
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Se puede conceptualrzar al derecho de trabaio como: El resultado de causas

econóffricas, socales y políticas d rectamente ligadas al proceso produclivo de una

sociedad determinada, somet¡da a un orden jurídlco en que el objeto primordial son las

relaeiones que se dan enlre ios sujetos productivos (capita y trabajo) 'a

El derecho de trabajo también se puede conceptuar como: "La rama jurídjca que tiene

por objeto a tutela de a clase trabaladora para fines de rnterés general. 5 Rafael

Alfonso Guzmán cons dera que el derecho de trabalo: Es el conjunto de preceptos de

orden público regu ador de las relaciones juridicas que tienen por causa el trabalo. por

cuenta y bajo la dependenca ajena con el objeto de garantizar a quien lo elecute su

p eno desarrollo como persona humana y a la comunidad la efeciiva iniegración del

rndividuo en el cuerpo soc¡al y la regulación de los confiictos entre sujetos de esas

reiaciones "6

1.4 Clas¡ficación del trabajo

Para poder deterrninar si la relacrón luridico labora de los agentes de seguridad prvada

se encuenira mencionada dentro de ámbito lurídico se hace necesario conocer cómo

se clasifica el trabajo defitro de los cual según Jorge Nlachicado nos muestra la manera

en la cua se casifica el trabalo ri]encionando que "Las clases de trabajo son trabajo

Echevell r¿ VIo ¿laya. Po.¿r.o. Derecho de lrabajo l. Dao. 27
Bavon Ob. Cit. Páq.34

'cuzmán. Rafael Alfonso. Nueva didáct¡ca de trabaio l. Páo 27



Á1'.-T";,^
1..-i"-.*r¡¡n 3il
Y::., ,t4\sgjz
vsubordinado y dependiente, asalariado independiente y/o autónomo temporal

eventLral, nle'mrlenre nocrur^o pel'g'oso y l'aoa-o po equrpos .

1.4.1 Trabajo subordinado y depend¡ente

'Es aquel que se presia en viñud de un contrato de trabajo por un trabajador asalariado

a un emp eador, en su fábrica, empresa comercial o industrLal y bajo la autoridad de

este o su representanie, durante la jornada legal de trabajo realizando tareas que por

contrato se ha comprometido a ejecutar y privado de su ibertad que sólo lo recobra

cuando concluye.a iornaoa de l'abaio.

El trabalo subordinado. cuya contraprestac ón captal se halla en el saiario, incluye el

trabajo obleto del contrato de rgual nombre El trabajo autónomo es a fgura laboral

opuesta"e

Con relacón a la presente clasificación se puede decir que el agente de segurldad

privada está subordinado a la ley de a materia contenrda en el Decreto 52 2O1O perc

no se encuentra regulado como se ha de cancelar el salario por la jornada de trabajo

excesiva de la cua es objeto, por o tanto no se encuentra rnmerso esta labor en esta

clasifrcación en su totaiidad

http l/jorgem a ch rcad o b ogspot. com/201 0/07/tra bajo-c lase 3. htm I 'l 7-05-201 3
'Jorge [¡ach cado. Ib¡d. 11-O5-2o13
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1.4.2 Trabajo asalar¡ado

Es aquél que se presta en virtud de un contrato de trabajo a un empleador bajo a

autoridad de éste o su representante durante la jornada legal de lrabajo realizando

tareas que por contrato se ha comprometido a ejecutar, y por el cual recibrá corno

contraprestación. un emolumento económico lamado salario

1.4.3 Trabajo ¡ndepend¡ente y/o autónomo

'Consste en el trabalo realizado por cuenla propia con instrumentos propios

directamente para el público y s n relación de dependencia ni horario de trabajo

Por ejemp o gerentes, administradores, cooperativistas No están protegidos por e

llérechó del I raháro -

Con relación a esta clas licac ón se puede analrzar que el agente de segundad privada

no se considera que desempeñe a prestación de los servicios en el árnbito de a

seguridad privada de manera autónoma o independiente en vidud que se le prohíbe

prestar dichos servlcios sin estar previamente bajo una relac ón de dependencia laboral

en una empresa de seguridad privada la cua debe de estar autorizada por la Dirección

General de Servicios de Seguridad Privada

'lorse N¡achicado lb¡d. 17-05-2013
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1.4.4 Trabajo temporal y eventual

que sólo se realiza en ciertas ocasiones sea en las induslrias de lrabaio cont¡nuo o

las lndustr as de temporada que generalmente t¡ene origen en un contrato co ect vo

trabajo. Por ejemp o la zafe de caña de azúcat

Trabajo eventual. O provrsional Trabajo fís co o ntelectua con contrato de trabalo a

plazo determinado que se real¡za sin estar necesariamente en las plan llas de pago de

salar os de a empresa''o

En la presente clasificacón no se puede considerar el servicio de agente de seguridad

pr¡vada ya que es un servicio de t po indefinido según el contrato de trabalo entre la

empresa de seguridad privada y os agentes de seguridad privada. a pesar que en

agunos casos se contrata a personal solo para desernpeñar sus servrcos durante

algún tiempo lo cual consiituye una vrolación a sus fabores.

1.4.5 Trabajo ¡ntermitente

"Es aquel que no exige una actividad constante del trabajador durante todo el tiempo de

permanencia en el lugar del irabalo. Esa rnodalidad supone una menor fatiga en quren

lo realrza, se admite una rnayor duración de la jornada hasta comp elar un trabajo real

de 8 horas diarias. ll

'o lbid.17 05 2013.

" rbid.17 05 2013.



En la presente clasificación no

seguridad privada en virtud que

incluso las 4 extras a la jornada

rn ínrmas

se considera inmerso el trabajo de

su ror.ada e\cede las 8 ho as d a ias

ordinaria lo cual constituye vrolación a

obligatorias e

sus garantías

1.4.6 Trabajo nocturno

Trabajo nocturno Se entiende que es trabajo nocturno e que se realiza entre las 18 y

las 6 horas: no puede exceder de 6 horas darias Alternándose horas nocturnas y

d urnas. Esto quiere decir que la jornada noctuma no puede iniciar en una parte de

jornada drurna de 8 a 17 horas ni tampoco sobre pasar las 7 horas de una jornada

mixta puesto que este irabajo se cons¡dera como sumamente fatigante para el

trabalador Al anal zar este tipo de jornada se puede dec r que no se encuentra inmerso

e agente de seguridad privada puesto que él labora parte de a jornada diurna m xta y

nocturna cubriendo un horario de más de tres veces el limrie de la jornada nocturna

1.4.7 Trabajo pel¡groso

E que en su ejecución implica un setio riesgo para la integridad corporai del irabajador.

ya sea por las cond ciones del lugar como las de minería a gran profundidad (por la

contingenca de los desptendimientos de tierra o emanaciones de gases), ya por la

índole de las materias (explosivos inflamables) o de las instalaciones (cenfales

eléctricas). En este tipo de jornada no se comprende el agente de seguridad privada
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debldo que a pesar de ser un r¡esgo para el agente de segundad no manrpula\t!*)/

explos¡vos inflarnables pero sí se puede considerar como un trabajo de riesgo.

1.4.8 frabajo por equipos

Suele entenderse por equipo: a) un número cualquiera de empleados u obreros cuya

tarea comience y terrnine a una misma hora en trabalos en que pot su natura eza no

admilan nterrupción b) un número cualqurera de ernpleados u obreros cuya tarea esté

en ta forma coord nada que el trabalo de unos no pueda realizarse sin la cooperación

de los demás En este tipo de trabajo no se podría vincular el servicio de segurdad

prlvada ya que este. a pesar que se encuentra apoyado por más de dos er¡pleados

desempeña sus labores de manera particular en el lugar en el clal está asignado

Por último después de haber analzado cada una de las clasif¡caciones de trabalo se

puede observar que el servic¡o del agente de segurdad privada tiene sirnilttud con

varios aspectos de la clasificaclón antenormente descr¡ta s n embargo no se encuentra

una casficación que concuerde a cabalidad con el trabajo del agente de seguridad

privada ya que se puede considerar como subordinado pelgroso, pero que no se

encuentra regulado por una jornada estricta a a cual se deba de apegar e agente y

tampoco una rnanera concreta del pago por ese serv¡c o prestado.

10



1.5 Elementos personales del trabajo

Son suletos del derecho del trabalo todas aquellas personas que concurren en a

relación jurídico-laboral sean prestadores del servicio, o bren recib dores o beneficiarios

del mismo "Sujetos del derecho laboral es toda persona natural o Jurídica, en cuanto a

su actividad, encaminada a la producción o fomento de valores económicos 'r2

Los suletos de la relación aboral son los trabaladores, consderados indvidual o

coectvamenteyel empleador Actualmente se han excluido de su empleo en el léxco

jurídico-laboral términos anacrónicos referidos a obreros o patrones, pues marcan

líneas ideoógrcas Por otro lado. no resulta de todo adecuado denominar empresar o al

empleador. Se reserva esta últirna expresión a quienes han rnontado una empresa, y

que puede o no tener trabajadores en relación de dependencia por o que resulta

equívoca para hacerla un elemento determinante de la relación de trabajo

Los sujetos son 'Aquellos a quienes se les apl ca el derecho labora los que tienen la

potestad de exrg¡r su cumplrmiento y los cornprendidos en sus beneficros u obiigados

por él "r3

't lvladr¡d, Alfonso Derecho laboralespañol. Pág.93
't Ossorio. I\¡a¡ue . D¡cc¡onario de ciencias jur¡dicas, polit¡cas y soc¡ales. Pág 729

11
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Son personas que indlvidual o colectivamente necesitan coexistir para el normal

funcionamiento de una empresa Entre ellas están

. Patrono

'Es la persona que dlrlge su propia empresa económica o que ejerce por cuenta propia

una profesión y oficio y que además tiene uno o rnás empleados a sueldo o salario."ra

Se ent¡ende por patrono o empleador la persona natural o juridica que en nombre

propio, ya sea por cuenta propra o ajena. tene a su cargo una empresa

establecim enlos. exolotación o faena. de cualquier naturaleza o imoortancia que ocupe

trabajadores, sea cual fuere su número. Cuando la explotación se efectúe mediante

nlermedrario, tanto éste como a persona que se benefc¡a de esa explotación se

considerarán patronos.

Patrono es: "La persona física que, en el contrato laboral, da ocupación retribuida a ios

trabajadores que quedan en relación subordinada Es como, pues, el propietario de la

empresa y quién la dirige persona mente o valiéndose de otras personas "rs

-a 
http /www. infomipyme.com/page 15 html (09/05/2013).

' Ossorio, I\ranuel Ob. C¡t. Pá9. 556

12



Al palrono. también se 1e denomina empleador y éste es quren arrienda los

trabajador, y que como contraprestación paga la remuneracrón convenida

que se sue e confundir, el concepto de empleador es más axo que el de

puesto que rnc uye personas fisicas, y puede abarcar en ocasiones a todo

empresas determ nadas. También se le denomina como patrón o patrono

étsb.
€-3-,*d
\*,,,.,^"7

seav cios del 

-A pesar de

empresario,

un grupo de

El Código de Trabajo, Decreio núrnero 1441 del Congreso de la Repúbllca de

Guatemala, en su Artículo 2 establece que 'Patrono es toda persona indivldual o

lurídica que uti iza los servicios de uno o más trabajadores en virtud de un contrato o

relación de trabajo... "

. Trabajador

El trabajador es considerado como el sujeto más drfícil en la relación luríd¡ca laboral

ref¡ere a un vocablo de naturaleza adjetiva que luego fue s¡stematizándose Hoy dia

considera trabajador a aquella persona que presta servicios en una relación

dependencia a cuenta ajena. este es el trabajador prop amente dicho

Ahora bien, cuando se va a hablar de trabajador ndependrente se hace de manera

expresa. Éste, a su vez, aporta su trabajo persona a carnbro de la remuneración del

empleador.

Es frecuente que las normas laborales distingan a los trabajadores por molivos

d ferentes edad, sexo. actividad, confianza, etc.

SE

se

d,a
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Se entLende por empleado, el trabalador en

o no manua Es decir, que trabalador es

cua qurer clase por cuenta ajena y bajo la

servicios debe ser remunerada.
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cuya laoor p'eoomrre el estue..zo ,.te ectuald
la persona natural que realiza una labor de

dependencia de otra. La prestación de sus

'Trabajador es quren pone

a base de un contrato

empresario.'16

sus prop as energías

que lo inserta en

de trabalo a drsposición de otro Sobre

la organización denom nada por el

'Trabajadores son las personas que lbremente, y en virtud de un contralo. prestan a

otra con carácter profesional servic os a camb o de un salario. o quienes prestan trabajo

dependienie por cuenta ajena "rT

'Se le denomina tarnbién empleado y es la persona que trabaja para un empleador

públ co o privado y percibe una remuneración en forma de salario, sueldo, corfisiones,

propinas, pagos a destalo o pagos en especie "ls

Trabajador es la persona que trabaja para un patrono y recibe una remuneración por

su trabajo en forma de sue do, salario o pago a destajo. ya sea en dinero o en especte

Emp eado es la persona que puede trabajar para un patrón, para el Estado o para un

estab eomrento o ernpresa privada a camblo de un salar¡o

1'Barassi, Ludovico Tratado de derecho del trabajo. Pág. 354
' Bayón Chacón, G. y E Pérez Botija. Ob. C¡t. Pág.68
rs www.rnfomipyme com/pagel5.html Ob. C¡t. (09/05/2013)
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El Código de Trabajo, Decreto número '1441 del Congreso de la República. en

Artículo 3 establece que: 'Trabajador es loda persona indivdual que presta a

patrono sus servicios materiales, rntelectuales o de ambos géneros en virtud de

contrato o relación de trabajo '

SU

UN

un

1.5.2 Sujetos auxiliares

Son empleados que desarro lan un trabajo de ayuda o mando en una empresa a favor

del patrono siempre estando bajo la drrección y dependenc¡a del mismo patrono en

vrrtud de una relacrón laboral o un contrato de trabajo

. Representantes

Se considera representantes de pat[ono toda persona que en nombre y por cuenta de

éste elerce funciones jerarqu cas de d¡reccrón o adrnin stracrón. Los d rectores

gerentes, administradores, jefes de relaciones industnales jefes de personal, capitanes

de buques o aeronaves, lrquidadores y depositarios y demás personas que ejerzan

funclones de dirección o admrnrstración se considerarán representantes del patrono

aunque no tengan mandato expreso, y ob garán a su representado para todos los fines

deivados de la relación de trabajo

Son represeniantes del patrono y como tales lo obligan frente a sus trabajadores

además de quienes t enen ese carácter según la ley, la convención o el reglamento de

trabajo las siguientes personas:

15



,.,)s que elerzan funciones de drrección o administración tales como directores

gerenies, adm nistradores, síndrcos o liquidadores, mayordomos y capitanes de barco.

y quenes ejerc tan acios de representación con la aquiescenc¡a expresa o tácta del

patrono.

Los interrnediarios, que es la persona que media entre patrono y trabalador.

Represeniante es aquella persona que por conducto de un mandato juridico, leva a

cabo una serie de actos encomendados por su patrón. los actos realizados con la

representaclón obligan a representado.

Los representantes del patrón serán aquellos que realicen actos de direccón o de

admrnlstracrón en nombre del patrón. Los actos que realicen los representantes del

patrón obligan a éste como si él personalmente los hub ere realizado.

El Código de Trabajo, Decreto número 1441 del Congreso de a Repúbica de

Guatemala, en su Artículo 4 estab ece: 'Representantes del patrono son las personas

individuales que elercen a nombre de éste funcrones de direccón o de adm¡nislracón

tales como gerentes directores. adm nLstradores reclutadores y todas las que estén

legítirnamente autorizados por aqué1. Los representantes de patrono en sus relaciones

con los trabajadores, obllgan directarnente al patrono. Dichos representantes en sus

relaciones con ei patrono salvo el caso de los mandatarios, están ligados con éste por

un contrato o reiación de trabajo "

16
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.lntermediarios

La figura de intermediario se perfila como el elemento de conexión entre a oferta y la

demanda de trabaladores. Se trata de pequeños. medianos o grandes empresar os. que

tienen mucha oresencia cuando los patronos requjeren grandes volúmenes de trabalo

por cortos períodos de tiernpo, como por ejempio cuando se trata de hacer limpias de

os cultivos o sobre todo para la cosecha cuando ésta deba de hacerse a mano Estos

rntermediarios llegan a saber con más o menos prectslón, los ugares donde se

produc rán las demandas de trabajo y los volúmenes requeridos; conocen los lugares,

residencia de os trabajadores o lo sitios donde suelen reunirse. La ubicación de los

trabajadores es más sencilla cuando ellos residen en zonas urbanas, por o general.

éstos vrven concentrados en los barrios periféricos de las crudades o en los poblados

pequeños o medianos El intermediario iambién conoce aptitudes. habilidades y

especialidades de los trabajadores. Tamb én domina cabalmente el trabajo que

desempeña

El intermediar o obliene por cada trabajador

que puede ser reducLda del salario del obrero

el patrono. por el servicio que le es prestado

trabajador, en deterrninadas ocasiones. debe

transporte.

colocado, una cierta cantidad de d nero,

o puede ser una comislón cancelada por

o una combrnación de las dos cosas El

pagar también al contraiista el costo dei

una serie de aplicaciones para

primer lugar, se produce un

Esta aparición y

los asalariados

generalzación del

y también para

intermediario tiene

los patronos En

11



distanciamiento social enfe las clases drspersando las responsabilidades. En segundo

lugar. la intermediación toma poder porque reduce el número de demandantes de la

fuerza de trabajo, el intermediario tendrá la posibilidad de selección según varios

criterios. En tercer lugar, y este es un aspecto bien importanle. como los intermediar os

se rnueven prmero localmente y luego por zonas alejadas y con ello sus obreros.

debe rmponerse, en consecuencra una tendencia a la igualdad de los saarios de

trabajadores agricolas allidonde aquel os tengan presencta

lntermediario, es la persona que contrata o interviene en la contraiacrón de otra u ottas

para que preste sus servicios a un patrón (no responde en casos de conflictos entre

patrón y trabajador, el patrón es el que debe indemn zar).

lntermedlaro es un sujeto que con sus prop¡os trabaladores se aprovecha de ia

prestación de servicos (por parte de empeador). Sus relaciones son de tpo civii o

mercant esto se hace para ograt ahorros aborales es decir, que con e srstema del

intermediario el servicio laboral le resuta más económico al empleador que si él

(empleador) iuviera en su propia nómina a os trabajadores En estos casos el

empleador será solrdariamente responsable de ias cargas que tenga el intermedrario

producto de su relación con los irabajadores

Con respecto a la figura del ntermed arjo ha surgido una extensa discusión entre

Caldera y Guzmán. Cadera expresa. 'lntermedraÍo en la persona que se halla

colocado enlre un patrono y uno o varios trabajador; mrentras que Guzmán considera

que: el intermed ario tiene carácter de palrono por contratar los servicios de uno o más



trabaladores, por lo que prensa que es legal el trafico de mano de obra, es por ello que

el intermediario responderá solidar amente con el patrono cualquier vrolación a las

garantías mínrmas del trabajador."le

lnternrediario, es toda persona natural o julídica padicular o de derecho público que

contrala en nombre propio los seryic¡os de uno o más trabajadores para que ejecuten

a gún trabajo en beneficio de un patrono Este ú timo queda obligado solldariamente por

la gestión de aquél para con él o los trabajadores en cuento se refiere a los efectos

legales que se deriven de la Constituc ón Poiítica de la República de Guaiema a, del

Código de Trabajo de los reglamentos y de as drsposiciones de previsión social. La

función del intermed ario consiste en contratar o ntervenir en la conttatac ón de otla u

olras personas para Que prs51a^ servic os a un patró-

El Código de Trabajo Decreto número 1441 del Congreso de a República de

Guatemala. en su Adículo 5 estab ece "lntermediario es toda persona que contrata en

nombre propio los serv¡cios de uno o rirás trabajadores. para que ejecuten aigún trabajo

er] beneficio de un patrono. Éste últ mo queda obLgado solidariamente por la gestión de

aquéJ con éi o Jos trabajadores. en cuanio se refrere a los efectos legaies que se

deriven de a Constltuclón, de presente Código de sus reg amentos y demás

disposiciones aplicables . "

'Calopr¿ Ratoe,. Derecho de trabajo. P¿g 52
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\k,4/. Trabajadores de conf¡anza

La expresión empleados de confianza fue utillzada por pflmera vez en el proyecto de la

lornada legal de trabajo presentado en la conferencia de la Organización lnternacional

de Trabalo que se llevó a cabo en Washington en 1919 Se sostuvo desde entonces

que los empleados de confianza eran os altos empleados que tenian a su cargo la

marcha y el destino general de los negocios o aquellos que esiuvieran al tanto de los

secretos de la empresa.

Los trabajadores de confianza han adquirido un status lurídico cada vez más sólido, ello

se debe a los servicios que prestan en la administración pública y a la función que

desempeñan como funcronarlos incorporados por el poder ejecutivo y las dependencias

de Estado

Se entiende por trabajador de confianza aquél cuya labor rmplrca e conocimiento

personal de secretos industriales o comercrales del patrono, o su participación en la

adm¡nistrac ón del negocio, o en la supervisión de otros trabajadores.

Trabajador de confianza es aquél que realiza funcrones de direccón vigilancia,

direcaión y flscalización, auando iengan carácter general o bien trabajos personales del

patrono dentro de la empresa o estabiec m ento

"Para determinar el significado de este térmrno, debe tomarse

categoría de trabajador de confianza constituye una excepción

la

la

en

al

cuenta que

principio de



altos funcionarios. incluso nombrados por el ejecutivo federal, la confranza resulta

necesaria e irnpresc¡ndib e. porque se trata de sus colaboradores más cercanos. Pero

en los demás casos. deben determinarse claramente las funciones y atr bucrones que

corresponda^ a los puesros de co^fianza pata ev tar in,.rstrcras".'0

El trabajador de confianza na rcaliza un trabajo especial. sino que existe una relac ón

especial enire patrono y trabajador. en razón de las funciones que éste desempeña.

Pero un trabajador de confianza puede ser menor. muler artista depoÍista. plloto y

desenpeñar cualquier orra aclv dad

En rigor. los trabaladores de confianza son trabaladores con un grado mayor de

responsabilidades en relacióf a la tarea que desempeñan y de alguna manera hacen

presenle el interés del patrono

Se entiende como trabajador de d rección y confianza, aque trabalador que por su

cargo y por las funciones gue presta tiene una gran responsabr|dad dentro de ia

estructura administrativa de Ja empresa. en cuanto poseen mando y jerarquia frente a

los demás empleados.

Los trabajadores de dirección y canf anza actúan como representantes del patrono o

empleador, y en tales condiciones, as acluaciones de estos kabajadores frente a los

tu De la cueva ¡rario. El nuevo derecho mex¡cano del tlabajo. Pág 158
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demás empleados, ob|gan al empleador o patrono, tal como lo establece el Códlgo

Trabajo.

Los trabajadores de direcclón y confianza, trenen un tratamiento d ferente

especialmente en lo relaconado con a lornada de trabaio pues a este t¡po de

trabajadores no se les aplica la jornada máxima Si las condicjones de trabajo así lo

exigen, el trabalador de dirección y confianza, deberá trabajar más de la jornada legal,

pues estando la ernpresa bajo su responsabilidad, no pueden ausentarse de ela

mienttas que las oblrgactones exilan s- presencia.

Los trabajadores de dirección y conf anza pueden pertenecer a un sind¡cato pero no

pueden formar parte de las juntas d reclivas de los s nd catos

Dentro de una empresa ellos realizan las siguientes funciones:

Funciones de los trabajadores de confianza: dirección. inspección vigilanca,

fiscalización

Prohibiciones

representante

a los

de los

trabajadores de confianza. formar parte de un sindicato ser

trabaladores y participar en as uti idades

El Artículo 351 del Código de Trabajo, Decreto núrnero 1441 del Congreso d-. la

República de Guatemala, establece ' ..Se consideran cargos de drrección aquel os en

cuyo desempeño se dicten resoluciones que obliguen a todo o a la mayor parte del

2)



personal de una empresa, departamento o sección de la rnisma.

de conf anza aquelos para cuyo ejercicio es básco que quien

idoneidad moral reconoclda, y corrección o d screc¡ón suficiente

la seguridad de a respectiva empresa '

é"t'>t\
F"st*+11

Se consideran ."rno"...(ry
los desempeñe ienga

para no comprometer

Los principales sujetos del derecho de trabalo son: el patrono y el trabajador. aunque

iambién existen los suletos auxiliares quienes vienen a coadyuvar en el desarrollo de a

re ación aboral

De la existente relación laboral entre patrono y trabajador surgen derechos y

obl gacrones legalrnente constituidas, las cuales deben ser respetadas y cumplidas por

los sujetos anteriorrnente menc onados

Los suletos laborales pueden constituirse en la relación laboral en forma individual o

colectva, sin perder sus derechos mínirnos e rrenunciables correspondléndo es de

manera ind¡v¡dual. aceptando la superac¡ón de los mismos percibiéndolos

indivrdualmente

)3
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2. Las jornadas de trabajo

Al hablar de ¡ornada de trabalo, nos referimos al tiempo máxlmo de trabajo ya que la

regulación legal tiene por obleto frjar un límite al tiempo de sujecón de trabajador al

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

no puede f¡jarse como condición coniractual ordinana un horario que exceda a los

limites iegales.

2.1 Defin¡c¡ón

Guillermo Cabanellas señala: "La palabra jornada deriva del catalán jorn, para e

antiguo castellano jornes. en francés journée y en italiano g¡ornata, er as diversas

expres ones signifrca 'dia". tamblén de latin drurnus "drario", como lo explica e v¡ejo

aforismo de Paulo. Operae sunt dturnus off¡c¡um (setvtc as son el trabajo diario). Por

tanto la Jornada es "el trabajo de un día" o el camrno que suele andarse en un solo día.

Duración diaria o semanal del trabajo"2r.

Guillermo Cabanellas de Torres define la jornada de ttabajo como: 'El apso convenido

por as partes, que no pueden exceder de máxrmo legal duranie el cual se encuentra ei

Cabanellas, Guillenno Diccionar¡o de Derecho Usual. Buenos Aires. Aruentina Editodal Heliasta
página 442.
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1"\3lr-:/trabajador al servicio o a las órdenes del patrono o empresario con el fin de cumplir

prestacrón laboral estrpulada y exigible" 22

Por oposición al salario la jornada de trabajo tlene una gran importancia dentro del

contrato laboral, no solo por cuanto que con el a se delermrna el rendimiento dei

trabajador sino porque para fjar su limitación. oarticipa una serie de factores de

carácter social fisiológ¡co. y económico que atañen en forma directa a la persona del

lrabalador, y al interés superior de la sociedad en genera

La trascendencia de la jornada laboral es tan grande, que se le ha calificado de

nst,iuc on JLrrid ca maore dentro Del de'echode Irabajo '

2.2 Trabajo efect¡vo

La idea original, en la re ac ón con la lornada de ocho horas, era que durante este lapso

el trabajador debía prestar un trabajo efecl vo no computándose dentro de la jornada

las reducciones motivadas por descansos o interupclón de horarios. A tal enfoque se

pliega la srgu ente definición de la jornada de trabajo, adoptada en la reunión de los

min¡ster¡os de Alemania, Bélgrca Franc¡a, gran Bretaña e ltalia celebrada en Londres

en mayo de 1926: "La duración del trabalo es e tiernpo durante el cual el personal

" rb¡d, Pág 642.
" tbid.

26



permanece a disposición del empresario no comprendiendo los descansos durante

cuales el personal no se encuentra a disposición de aqué1".24

Un análisis técnico distingue. en cuanto a cómputo del tiempo del trabajo entre el

reglarnentario, el nominal y el efeclivo. El tiempo reglarnentario (work time) es 'el tiempo

f jado para el trabalo por la direcc ón de la fabrica'.

E tiempo nominal nam¡nal t¡me lo define Cabane las como: "El tiempo durante e cual

se considera que el trabalador está presente en la fabrica, en ese tiempo no se

comprenden los per[odos de ausencra por causa de enfermedad e tiempo perdido por

llegar tarde o por retirarse antes de la hora, etc. Por últrmo debe entenderse por iiempo

efectivo actual firne el tiempo de trabalo efectivo, en éste no se incluyen iodos los

períodos excluidos del tlempo nomlnal y además el tiempo perdido por retardo al

comenzar el trabajo por dejación de éste antes de la hora de parada normal, las

nterrupciones ocasionadas por a espera de rnateriales y las numerosas paradas de

escasa duración, debidas a varios rnotivos corno por ejemplo conversacrones. '25

2.3 Antecedentes histór¡cos

En las Leyes de Manú dadas el año 1280 antes de Cristo. se encuentran disposiciones

que regulan la jornada laboral, que se fija en la siguiente forma, según Gui lermo

Cabanellas que dice: "El sol establece la div sión del día y de la noche para los hornbres

_ 
Guillermo Cabanellas de Toffes Compendio de Derecho Laboral. 3ra. Edición, Buenos Aires,

Arqentina, Ed¡torial Heli¿sta paqlna 651
'" tbid.
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y para los dioses: la noche es para el sueño de los seres y el día para el trabajo. Y así

fue durante los tiennpos ant guos y después en las corporaciones de oficios. el-l las que

el régimen del trabajo se regulaba con la luz del día. de r¡anera que cornenzaba al

amanecer y finalizaba con la puesta de so

Durante la Edad Media y pr ncipros de la Edad lvloderna no se trabalaba de noche; la

jornada se extendía generalmente de sol a sol, pero los penodos de descanso

perm t dos durante la misma reducían en mucho la prestación efeciiva de os servrcios y

e desgaste físrco de los trabajadores En realidad durante la época medieval, como en

los sigios XVlll y XlX, se hizo alarde de despifarro de la mano de obra, que tenia muy

escaso valor; millares de obreros trabajaron durante años en la construcción de las

magníficas catedrales que en ltalia y en España siguen admirá ndonos. ':6

E final de las corporaciones de oficios y el advenrmienlo del maquin smo representó

una substanc¡a1 rnodif cac¡ón en a duración del trabajo. Las jornadas laboraes se

hicieron más intensivas y la voracidad de los empresarios los llevaba a affroft zar las

rfáquinas. manteniéndolas en constante actividad en el menor La prolongacrón del

esfuerzo se lustificó con ffrotivos de que la máqurna subst tuía el esfuezo del trabalador

de ial forma, que no se le exrgía gasto de energía

La reforrna ndustrial se basó en lornadas de trabajo que llegaban a catorce y dieciséis

hotas diatias, e incluso las superaban en ocas ones. Casi srmultáneamente las masas

''' rb¡d. Pág 652
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obreras comrenzan a agltarse y ser ag¡tadas con la asp¡rac¡ón O" unu a"nrblV
dlsrninución de la lornada laboral.

lndrca Cabanellas que se debe al economista. hombre de negocios y filántropo Roberto

Owens el primer ensayo. de magnitud y científico, de reducrr la Jornada e¡ su hilanderia

de New-Lanark lnglaterra. Sin merma sensible en a producción de una lornada inicial

de 16 horas, se balo a 12y meda iuegoa 11 y media. y en 1816 a 10y meda, que era

toda una revolución para la época.

Sin embargo el impuiso obrero el progreso técn co y el ntervencionismo estatal

tendrian que pugnar todo el siglo XIX y algunas décadas del XX para la trascendental

conquista de la lirnitac ón de a jornada labora a menos horas.2i

2.4 La jornada de ocho horas

Si bien en forma aislada. corresponde a América por concesión de España que se creo

la primera ley que se implantó, en pleno siglo XVl, la Jornada de 8 horas. En efecto, en

las leyes de indras se proclama, cuando corría el año 1593 que todos los obreros

trabajaran I horas cada día,4 a la rnañana y 4 a la tarde, en las fort ficaciones y

fábricas que se hicieran, repartrdas a los trempos más convenienles para librarse del

rigor del sol, más o menos a lo que los ingenieros pareciere, de forma que no faltando

un punto de lo posible también se atienda a procurar su salud y conservación" 23

^'lb¡d. Pág 643.
" lb¡d. Pág 644.
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2.5 Adopc¡ón legal de la jornada de ocho horas

A medrados del siglo XlX, el mayor progreso laboral en cuanto a jornada lo consiituia

lnglaterra, que en 1847 había implantado la jornada de 10 horas. La imitó fugazmente

Franc a en 1848 para recaer a ese mismo año en a de 12 En Europa )/ )/a coriendo el

s glo XX España implanta las B horas como jornada aboral máxima, para los obreros

del Estado, en 1902, pero es el final de la primera guerra mundial, por efecto de la

presión sindical y ei reconocimiento de los be gerantes anie el esfuerzo ifdustria

bélico, el que conduce a la adopclón generalzada de esta medida Con ámb to más o

menos arnpl¡o, en 1918 aceptan la jornada de B horas Alernania. Po on¡a y Rumanra, en

19'19 España, Francia, Holanda, ltal a Portuga y Suiza; Suecia en 1920; Bélgica en

1923" 2e

En Arnérica, a un lado ahora el anticipo asombroso de las Leyes de lndias, olvidado en

el proceso emancipador, Chile fgura al frente en esta cruzada laboral, al decretar las 8

horas, en 1908 para los trabajadores de Estado. Cuba se suma a ese criterio en '1909.

Uruguay en '1915 Perú y Argentina en 1929.

Entre ambas conflagrac ones mundiales la jornada de 8 horas diar¡as a 48 ser¡anales

se extrende a casi todo los paises independientes. Por el contrario. con la beltgerancta

de 1939, y el tremendo esfuerzo industrial exigido a los países en guerra. la limitación

laboral de la jornada experimentó derogación o suspensión transitoria Pero, apenas

" toto. eag. o+s.
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concluido el confllcto militar, no sólo se retornó a aquella medida horaria en el lrabalo,

sino que se empezó a bregar por otro acorlamiento de importancla. la semana de 40

horas

2.6 Factores determ¡nantes de la jornada de ocho horas

El progreso técnlco había demostrado que una Jornada de trabajo corta rinde más que

una iornada larga, por a mayor ntensidad y ca idad de as tareas. Ese acortam ento

redunda en la disminución de las ausencias y oermite eL aumento de turnos, con el

aprovechamrento integral de las lnstalaciones y las maquinarias y la consiguiente

reduccón de os gastos generales y de adm¡nistración En la conferencra de

Washington de 1 919 se declaró que la producción no depende de modo primordlal del

trempo de permanencia del obrero en el taller. sino del perfeccionamiento de as

maquinarias, y que a ello contribuye e trabajador cuyas energias están n'renos

En el orden económico muy pocos niegan los beneficlos que ha acaffeado la jornada de

8 horas y son menos aún los que desconocen su vrriud civilizadora Al ahoro de tiempo

que las máquinas suponen, se suma que la econon]ia de trabajo va transmitiendo de

generación en generación obras de carácter permanente, herencia de la actividad de

otras épocas, como carreteras, represas, edificios y otras que subsisten y que cubren

parte muV irnportante de las necesidades

'o tb¡d. Pág.646
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Pero la economía que el maquinrsmo origina no puede volcarse priviiegiadamente sobre

uno solo de los sectores de la producción: el del cap tal y esto obedece a que la clase

trabaladora ha sido también factor decls vo en la creación de ese sislema

Unicamente mediante una red stribución de la jornada de trabajo puede resolverse el

problema de la prodLrcción y el consumo, entre el número de irabajadores disponibles y

las necesidades generales del proceso productor. Adernás la equivalenc a entre sa ario

y producción imita necesariamente la duración de la jornada laboral y traza un ímte

que no cabe rebasat.

Én el aspecto f siológico el trabajo continuado produce lo que los franceses denornina

surmenage que quiere decir en nuestto dioma agobio, agotamiento o cansancio

acumulado, extenuación fatiga o decamiento que todo esfuerzo prolongado en

demasía termlna por provocar en el ind v duo Es asi c erto que todo trabajo excesivo en

durac ón o esfuerzo conduce al agotamiento fis co. a la atrofia moral e inteleciual del

que se entrega a é1, la razón por la cual el Estado trene interés. para lmpedir la

degeneración de la taza, en proteger a os trabajadores contra el os mismos y contra

aquelos que los exploten En fin, que utilizar no puede ser aniquilar al obrero.

Cuando la jornada labora es exces va el número de accidentes de trabajo aumenta.

como su secuela de enfermedades profesiona es el trabajador sometido a un exceso

de trabajo decae. y quebranta su salud, olvida sus obligaciones famlliares y el

agotamiento hace presa de él La fatiga y el agotamiento producen otros males cuyas
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consecuenc¡as lnfluyen tanto en la persona fis¡ca del trabajador aoao "n arr\.ll@

condiciones mora es. Largas lornadas de trabajo llevan al uso de estimulantes de

diversas clases. entre los que se encuentran el alcoho Lo mismo que la ociosldad, el

exceso de trabajo perjudica, llegando a anular el rendrmrenio por el cansancio y la

fatiga.

La implantación de la lornada de 8 horas ha repercutido de manera ian beneficiosa

sobre la salud de los trabajadores que estadísticas norteamericanas han demostrado

que, por efecto de esa medjda. la duracrón medra de la vida de los kabajadores ha

aumentado en 15 años

2.7 T¡pos de jornadas

La clasif cación de las jornadas ha sido preocupación de 1os socrólogos, economistas y

aboralistas. quienes han partrdo de varios puntos de v sta y consideraciones para tai

efecto, así agunoshan habadodejornada norma. humanrtaria. especial etc.

. T¡pos de iornadas de acuerdo con la doctr¡na

Basándose en los prncrpales elernentos o rnodalidades que se relacionan con

jornada de trabajo Guillermo Cabanellas en su Compendio de Derecho Laboral hace

siguiente ciasrficación:

a) Por su duración: Norma y extraordinaria.

la

la
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b) Por e1 horario solar diurna, nocturna, rnixta.

c) Por la naturaleza del trabajo: salubre e lnsalubre

d) Por el sujeto: de mayores de edad, de mujeres y de rnenores.

e) Por la prestacrón. por cuenta ajena por cuenta prop¡a en explotaciones

públicas en servicio doméstico, en tareas agrícolas.

f) Fn relación a a norma egal incluida dentro de esta. excluida del régimen

legal. con protección limitada.

g) Excepciona es: tareas de direccrón o vigilancia, trabajo por equipo. trabajos

niermitentes.3l

. Princip¡os de la jornada normal

La legislación sobre jornada máxima de trabajo comprende sólo a qu¡enes trabajan en

relación de subord nación, esto es, a los sujetos de un contrato de trabajo y a los que,

por la especral naluraleza de sus servicios, prestan trabajo efectivo, están exentos

qurenes no se encuentran en reación de dependencra y los que prestan trabalos

d scontinuos o de mera espera o custod¡a mientras el descanso dom n cal abarca iodo

trabajo que por su índole exila dicho descanso, la lmitación de a jornada de trabajo no

aicanza sino a los que trabajan por contrato o en las dependencias de la empresa

Todo lo relacionado a la jornada rnáxima de trabajo así corno lo referente a los

descansos en los sábados y domrngo días feriados nacionales y vacaciones anuales

t' toio. eág ssz
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retribuidas, se funda en normas de orden publico de donde resulta evidente la nuiidad

de cualquler pacto o convenio dest nado a transgredir las normas legales que regulan el

descanso y jornada laboral de los trabajadores. En vidud de ello existe violacrón de la

ley, por parte del empresario cuando admiie a su servicio a un trabajador que ya ha

cumplido una lornada laboral de 8 horas, así como por parte del trabalador. No existe

ta infracción cuando el trabajo adicional se reaiiza por prop a cuenta o autónomamente.

por no regir para ello la prohibición legislativa

. T¡pos de jornadas de acuerdo al Cód¡go de Trabajo Decreto 1441 del Congreso

de la Repúbl¡ca de Guatemala.

Al hablar de jornada de trabajo, lo que realmente se está dic endo en términos legales

es jornada máxima de trabajo, ya que la regulación legal tiene por objelo filar un limite

al tiempo de sujeción del trabajador al patrono l\,4ás al á de ese período, el trabajador

no está obligado a laborar, por lo mrsmo no puede frjarse como condición contractual

ordinaria un horario que exceda a los límites legales.

La jornada de trabajo es una de las prerrogativas patronales. La fija el empleador y su

cumplrm enlo corren a cargo del trabajador. En defecto de una fijación expresa del

empleador, se aplican las jornadas máximas que establece la ley.

En nuestra legislación exrsten tres clases de jornadas de trabajo y son las sigu entes

a) Jornada ord¡nar¡a

Esta se subdivide en:



1. Diurna

2 Nocturna y

3 Mixta

b) Jornada extraord nafla. y

c) Jornada única

Dicha clasificación se encuentra en e Capítu o Tercero, de los artículos 116 al 125

Código de Trabato, Decreto 1441 del Congreso de la República de Guatenrala.

a) Jornada ordinar¡a

En el ordenan'riento jurídico guatemalteco actual, el inciso g) del Artculo 142 de a

Constitucón Politca de la Repúbica de Guatemala establece: 'La lornada de trabajo

efectrvo dlurno no puede exceder de ocho horas diarias de trabajo, ni de cuarenia y

cuatro horas a la semana, equivalentes a cuaTenta y ocho horas para os efectos

exclusivos del pago de los salar os Lajornada ordinaria de trabajo efect¡vo nocturno no

puede exceder de seis horas diarias, ni de trernla y seis a a semana. La jornada

ordrnaria de trabajo efectivo mrxto no puede excedet de siete horas diarias. ni de

cuarenta y dos a la sernana"

Al amparo de lo que regula la Constituc ón. la jornada ord naria de trabajo es aquella

que habitualmente cump e el trabajador al perrnanecer bajo las órdenes del patrono

durante cierto tiernpo al día, los limites que señala la Carta Magna son simples y

constituyen las lornadas de trabajo que rnás se utilizan. sin embargo, lo que regula el

del
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ta)ildincso g) constitucional, no se cumple en las empresas de seguridad privada,

violación a los derechos mínimos son una realidad latente en nuestro medto

El Código de Trabajo en su Capítulo Tercero, Artículo 116 establecer "La jornada

ord¡naria de trabajo efectivo drurno no puede ser mayor de ocho horas drarias nr

exceder de un iota de cuarenta y ocho horas a la semana. La Jornada ordinaria de

trabajo efect vo nocturno no puede ser mayor de seis horas diarias, ni exceder de un

totai de ireinta y se s horas a la semana. Trabajo diurno es el que se ejecuia entre las

seis y las dieciocho horas de un dia y as seis horas del día slguiente La labor drurna

normal semanal será de cuarenta y cinco horas de trabalo efect vo, equivalente a

cuarenta y ocho horas para os efectos exclusivos del pago del sa ario. Se exceptúan de

esta disposición, los trabaladores agrícolas y ganaderos y los de las empresas donde

abore un número menor de diez, cuya labor diurna normal semanal será de cuarenta y

ocho horas de trabalo efectivo. salvo costumbre más favorable al trabajador. Pero esta

excepción no debe extenderse a las empresas agrícolas donde trabajen quinientos o

más trabajadores". Del análisis del artículo anterior deducimos que la jornada de trabajo

se encuentra regulada atendiendo a los factores siguientes: por una parte. las labores

realizadas se debe ejecutar con eficiencia y adecuada productlv dad, pero en su

exiensión no debe lesionarse al irabajador por la vía del cansancio físrco, psíqutco o

rntelectual. por ello es importante insistir en los l¡m¡tes de la jornada de trabajo y su

razón de ser, aunque no necesaflamente es un margen exacto y deftnitivo. Pot otra

parte la alteración de as Jornadas de trabalo, obedece a una nueva fuente de

flexiblzación laboral, cor¡ente que postula una elasticidad en la relac¡ón laboral

s empre y cuando no se violen los derechos laborales mínimos

37



2".4'*,r--.¡
,t*t*n"' e-ii
\""t-¡l^V\aerl

La lor nada ord .rafla se subdivide de la siguionle nanera:

f. Jornada d¡urna

El trabajo en jornada diurna es

un mismo día y ésta no puede

y cuatro horas a la semana,

exclusivos del pago del salario.

el que se ejecuta entre las seis y las diecrocho horas de

exceder de ocho horas dlar as de traba]o, n de cuatenta

equivalente a cuarenta y ocho horas para los efectos

Artículo 1 16 del Código de frabajo Deqelo 1441.

2. Jornada nocturna

El trabajo en jornada noeturna es el que se ejecuta entre las diec ocho horas de un dia

y las sers horas dei día siguiente y ésta no puede exceder de seis hotas diarias ni de

treinta y seis a la semana Adícu o 116 de Código de Trabajo Deqela 1441.

3. Jornada mixta

Es la que se elecuta durante un tlempo que abarca parte del periodo diurno y parte del

perodo nocturno y no puede exceder de siete horas diarias, ni de cuarenta y dos a a

semana Artículo '1 17 del Código de Trabalo Decreto 1441 .



La ley establece excepcrones a los ímites de las iornadas de trabajo y

trabajadores que no están su]etos a los límttes de la jornada de

excepciones son las sigu¡entes

éFb
l3lu-,,"* i!l
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ex cten ciertos\9/

trabajo, esas

Los representantes del patrono porque se supone que éste labora con un

horario libre.

Los que aboran sin fiscalización supeflor inmediata estos son os empleados de

confianza que tampoco están sujetos a un horario estricto

Los que ocupan puestos de vigrlancia o puestos que requ eren su sola presencla

regularmente estos tienen un horario permanente polque no pueden retirarse del

lugar que vigilan y en v gilar cons ste su labor

Los que realizan sus iabores fuera de los ocales de la empresa, como los agentes

comjsion stas los promotores de ventas y otros que tienen carácter de trabaladores; y

los demás trabajadores que por la naturaleza de sus labores no están sometldos a un

horano o lornada de trabajo.

b- Jornada extraord¡naria

El derecho laboral, le denomrna así a as horas o más propiamente dicho al tiempo de

tareas que excede de la jornada de trabajo egalmente establecidas. La regulac ón de

as horas extras tienen rmportancia no solo porque es normal retribuillas en mayor

cuantía que las horas ordinarias (generalmente con un aumento del 50%) sino tamblén
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legislación guatemalteca fija y regula.

Dentro de nuestro ordenamlento juríd co, la jornada exlraord naria se encuentra

regulada en el inciso g) del Artículo 102 de la Const tución Política de a República de

Guatemaa que establece: '...Todo trabajo efectivamente realizado fuera de las

lornadas ordrnarias constituye jornada extraordinaria y debe ser lemunerada como tal.

La ley determinará las situaciones de excepctón rnuy calificadas en las que no son

aplicables las drsposicrones relativas a las jornadas de trabajo' este párrafo, es uno de

los más importantes, ya que protege al trabajador de la eventualtdad y necesrdad de

que realice determinada tarea a beneficio del patrono, prev niendo tales circunstancias

el Código de Trabajo en su Artículo 121 rcgula "El trabajo efecttvo que se ejecute fuera

de os límites de tiempo que determinan los artículos anteflores para la jornada

ordinaria, o que exceda del límrte inferlor que coftractualmenie se pacte constituye

jornada extraordinarra y debe ser remunerada por lo menos con un cincuenta por ciento

más de los salarios rníninnos o de los sa ar os supefores a éstos que hayan estipulado

las partes No se consideran horas extraordinar as las que el trabajador ocupe en

subsanar los errores imputables só o a él comelidos durante la jornada ordinar a, ni las

que sean consecuencia de su falta de actvidad durante ta jornada, siempre que esto

último le sea mputable'

El Articulo 122 del Código de Trabajo de Guatemala establece 'Las jornadas ordinarias

y extraord narias no pueden exceder de un total de doce horas diarias. casos de
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excepc¡ón muy calrf¡cados que se determinen en e respeclivo reglamento o qu" oo)Qq
siniestro ocurrido o riesgo inminente peligren las personas, establecim entos,

máquinas, instalac ones, plantíos, productos o cosechas y que sin evidente perjulcio no

sea posible sustltuir a os trabaladores o suspender las laboles de os que estén

trabaJando"

c. Jornada ún¡ca

En la legislación guatema teca, los trabajadores del Estado se encuentran sujetos a una

regulación específrca, el Artícuo 107 de la Constitución Politica de la Repúblrca de

Guatemala establece en su parte conducente Los trabajadores del Estado están al

servicio de la adrninistración pública y nunca de partido político, grupo, otganlzacrón o

persona alguna.

E Artícu o 108 del misrno cuerpo legal establece: Las relac ones del Estado y sus

ent¡dades descentralizadas o autónornas con sus trabajadores se rigen por la Ley de

Serviclo Civil, con excepcrón de aque las que se rilan por eyes o dLspos c ones propias

de dicha entidades. Los trabajadores del Estado o de sus entidades descentra izadas y

autónomas que por ley o por costumbre recban prestaciones que superen a las

establecidas en la Ley de Servicio Civil, conservarán ese trato'

d. Jornada d¡ar¡a y jornada semanal
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A pesar de que por su or gen el térm no jornada tiene una impltcac¡ón con la actividad

diar a actualmente se le refiete más al concepto semanal, esto es a la suma semanal

de horas laboradas

Tanto a Constitución de la Repúbl ca de Guatemala como el Código de Ttabalo, se

ref eren directamente a jornada diar a (diurna, nocturna o rnixta) y en segundo p ano a

la lornada semanal

S n embargo, la jornada semanal es más rigida que la diaria es decir, que la Jornada

sernanal no puede mod ficarse rnás allá del ffráxmo egal (ord naria); en cambto a

jornada diara si puede modfcarse, estirarse sempre que, básicamente el cómputo

semana no se exceda Se supedita a rigidez de la lornada d¡ana en aras de la hornada

semana

La mayoría de las legislaciones del área permtten la modiflcación de las horas diarias

con tal de no exceder la suma semanal para establecer un horario adecuado a las

necesidades, ya sea de la empresa o de los trabajadores.

En nuestro medio la jornada ord naria puede extenderse en dos horas (srempre que no

sean trabajos insalubres y pellgrosos) Ahora bien, de que depende esa flexibilidad

Básicamente de las necesidades de la empresa y del patrono Sin embargo. tamblén

puede influir en este punto un cierto interés de los irabajadores que están drspuestos a

acumular más horas en determinados días. con tal de tener más libertad de otros De
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hecho, al aumentase las horas entre semana permite, en su oportunidad que el día

sábado quede libre.

. Cómo se apl¡can las jornadas de trabajo a guard¡as de segur¡dad pr¡vada

De acuerdo a las investigaciones realizadas en Guatemala las empresas de segufldad

privada no cumplen con lo establecdo en las leyes laborales en relac¡ón a las lornadas

de trabajo ya que las mrsmas se aplican de a siguiente manera: Algunos agentes

labatan 24 horas de serv cio por 24 horas de descanso, es decir en una semana

laboran lunes mrércoles vernes, sábado y domingo, lo que resultan 120 horas

semanales; la siguiente semana laboran martes y jueves dando un total de 48 horas a

Otro tipo de agentes laboran 12 horas de serviclo por 12 horas de descanso es decir

que laboran de 7 00 a 19 00 horas de lunes a sábado haciendo a la semana 72 horas

laboradas 32

Es ¡mportante resaltar que esto vtola los principios constitucionales y las garantías

mínimas de trabajo ya que las largas jornadas inciden en trasiotnos físicos, biológicos

emocionales y sociaies.

2.8 Jornadas de trabajo y regimenes espec¡ales de trabajo

'r' Caceros fvlario Representante legal de alaamas de Guatemala ADG (entrevista personal)
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La múltiple d¡vers¡dad de act¡v¡dades laborales no admrte que se aplrquen rígrdanrent:b/

las jornadas estipuadas en ley a toda contratación Por lo mismo en la mayoría de

legislaciones se consideran casos de excepción. De esas legislaclones, unas entre e las

la nuestta se lmrlan a señalar en forma general los casos de exclusión y otras en

cambio establecen disposiclones para esas variantes que indrvdualizan De estas

últimas por elemplo señalan que os vigilantes deben estar disponibles las veint cuatro

horas del día en turnos consecut vos que los prlotos y copilotos de líneas aéreas deben

laborar un máximo determinado de horas semanales; que los pilotos de taxis los

profesores por cátedra y otros trabajadores intermitentes deben laborar un máx¡n]o de

horas semanales o diarias

La legsaoón guatemalteca señala en forma genénca los casos de no sujeción a a

jornada ordinaria, sin detallar prácticamente los puestos se refere a representantes de

patrono. a los que laboren srn frscalización super¡or rnn]edrata. según el Artículo 124 del

Código de Trabajo Decreto 1441 La adect-)ación de a gunos casos a los presupuestos

de ley es clara en ocasiones y en otra r]o lo es, ya que contiene algunos elementos

subjetivos e interpretativos. Determinar que trabajadores que por su indudable

naturaleza no están sometidas a la jornada de trabajo I teral c y e) del Ariículo 124 del

Código de Trabalo. deja abierta la puerta a encontrados criterios y consecuentemente a

problemas prácticos como efectivamente se producen ya que como lo regula la ey de la

materia el vigilante es una peTsona totalmente d strnta a un agente o guardia de

segufdad privada lo cual se especificará en el capitu o lll de presente estudio de tesis.
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E] hecho de estar o no comprendido dentro de las referidas exclusrones redunda en si

el trabajador puede o no reclamar horas extraordinarias, reclamo que generalmente se

produce en tono más ato al iérmno del contrato laboral. Para estos trabaladores la

Jornada, siempre que no se flje expresamente en adición a la ley. es abierta, elástica y

forrna un elemento inieresante de su contrato Se le contrata con esa condtcrón

expresa. con ese requerirniento ampl o de su tempo resaltando el concepto de

resultados sobre e de horas trabajadas. Contiene esta contralac!ón algunos elementos

de la contratación c¡vil

Si el trabajador no está sujeto a la jornada, no puede alegar que la misma se haya

excedido. Por lo tanto, no produce un redamo de horas extraordinarias. salvo que

efectivamente haya excedido el máximo de doce horas que fila e mismo Ariículo 124 u

otra Jornada que se hubiere pactado.

Cons derando una extensión de las jornadas legales máx mas. De ahí que el tiempo

extraordinario como lo estipula ley se convierte srmplemente en horas extraordinarias

como se les conoce en la práct ca

2.9 Jornadas flexibles aplicadas en Guatemala

Es claro que de la d vers dad de las actividades humanas se deriva una serie de

diferentes horarios o turnos Asi tenemos que un museo. un parque de diversiones o un
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asi[abajo en algún ugar de servicio religioso, requenrán una mayor actividad en dí

festivos

En nuesiro medio las of crnas tienen un horario de ocho a doce y de catorce a diec ocho

horas, o bien de ocho a as dieciséis horas. Aquí no encontramos mayor prob ema: sin

embargo la situación se cornplica con las ernpresas que por la naturaleza de sus

actividades. deben laborar en forma continua y por lo m¡smo las deben desaffol ar con

diferentes turnos

El probiema se convierte tanto en legal como adrninistrativo. es decir que dentro de los

rnárgenes permitidos por la ley debe optimizarse el rendimiento de la mano de obra.

Cabe aquí agregar que en cuanto a la regulación de estas lornadas, existen diferenc as

entre las legis aciones posit vas aun de países lat noamericanos

Una ernpresa de actividad continua y permanente las veint cuatro horas del día, ttene

dificultades para maniener sus actividades con tres empleados al día y por semana en

jornada ordinaria, ya que hactendo por el momento un análisis simple tenernos que la

lornada diurna no puede exceder de ocho horas la jornada nocturna es de seis horas y

Ja mixta de sietet sumando los tres tumos contabiliza veintiuna hora de donde tenemos

que nos hacen falta tres horas como cubriras en la forma más eficiente? El problema

aquí panteado y muy generalizado con los detalles prop¡os de cada caso. se repite

constantemente



conoc m ento general de la mecánrca legal de las Jornadas, combinado con profundos

conocimientos de adminrstración de empresas y básicamente de la gerencia de

tecursos humanos

Debe lenerse presente, en todo caso, os límites tanto diarios como semanales. En

caso que un patrono acuerde con los trabajadores la acumulac¡ón de varias horas unos

dias como jornadas ordinanas para tener llbre adicionalmenle un día a la semana

(viernes por ejernplo) no es una situación que pueda avalarse ya que es un acuerdo

violatorio de la ley laboral y por lo mismo nulo ipso Jure', que delaría al patrono a

merced de que los irabajadores demanden y ganen el sobre pago del trabajo

extraordinario de todas las ocasiones que la Jornada se excedró de dtez horas, con el

agravante adioonal de considerarse corno día libre ese viernes.

A pesar de que los trabajadores hubieren participado de ese acuerdo no implica que no

tengan derecho a reclamar las horas extraordinarias. pues de no tenerlo saldría

beneficiado el patrono, que es. en últrma instancia. el mayor interesado en la extensión

de la jornada. Se reitera el carácter de orden público que revlsten las normas laborales

más a á de los l¡mites establec dos. Exsten por otra parte. algunas act¡vtdades

taxativamente seña adas por la ley Artículo 124 del Código de Trabajo que excluy-an

del límite de las jornadas ordlnarias y que permiten la institución de turnos de doce

horas, con lo que la actlvidad draria en su caso. se estaría cubriendo con dos turnos de

doce horas cada turno, tal es el caso de los Agentes de Segu|dad privada
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. Jornada continua

Al hablar de jornada continua, nos estarnos refiriendo a la lornada de trabalo sln

interrupcrón, y por lo mrsmo. en contrapos¡ción a la lotnada no conttnua o discont¡nua

Hemos señalado que la jornada es el lapso o periodo de tiempo que el trabalador queda

sujeto a las órdenes del pairono

Originariamente corno el tiempo de almuerzo era tiempo en que no se trabaiaba

necesar amente la jornada se dividía en dos sesiones: antes de almuerzo y después de

almuerzo. Tiempo atrás a La luz del derecho cjv I hubiese resultado incon-qruente que un

periodo, generalmenie de dos horas. que el trabalador disponía para su almuerzo.

fuese remunerado.

Se admitia el recreo como respuesta a la necesidad natural de alirnentac ón pero el

cómputo para el pago se ¡nterumpe al momento de sal r y se contLnuaba al regresar en

la tarde.

El s stema de lornada discontrnua prevaleció por costumbre aún cuando no se

venti aban y discutian estos ternas iaborales. Senci larnente era producto de todo un

sistema en el que era característrco el almuerzo en famiiia y dependiendo de las

costumbre del lugar y factores corno el clima, también lo era el descanso post almuerzo

o siesta. Sin embargo el creclm ento de las ciudades, la evoluc ón de las actividades y

el ritmo del trabalo, dio paso a la implementación de la llarnada jornada continua es

decir, la que no contiene un período de libre drsposición para el t.abajador y debe
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ingerir sus alimentos dentro del local de las empresas, en un ugar habilrtado para "f*'-:/
efecto o por lo menos cercano a sus instalacrones Períodos que como mínirno deben

comprender lo necesario para comer un pequeño menú y que como no era de libre

disponibilidad del trabajador. debia ser remunerado.

En términos de rentab¡lrdad, resultaba más favorable para el empieador el sslema

anterior ya que en este último se pagaba e tempo que se trabaiaba e trempo de

alrnuerzo no se pagaba con el nuevo sistema el patrono debía cubrir el tiempo de

a muerzo como tiempo laborado Al principio su mposición fue por lo mismo impugnada

por los empresarios, pues si se tenía que pagar el período de aimuerzo (media hora al

menos), en seis días a la semana sumaba tres horas que no se trabajaba pero se tenía

que pagar Esa reducción de tres horas para efectos de productlvidad. representa un

se s por ciento del costo de mano de obra.

Cabe agregar que a ley no establece límites al período de almuerzo o lntermediaro

entre os dos iurnos. Tradicionalmente ha sido de dos horas pero a ley señala que los

intervalos de descanso deben adoptarse racionalrnente a la naturaleza del trabajo de

que se trate y a las necesrdades del trabajador.

E período mínii¡o para ingerrr allmentos es de med a hora. que se cor¡puta como

trabajo efectivo.



2.10 Derecho comparado

2.10.1 Convenio I y 30 de la Organ¡zac¡ón lnternac¡onal del Trabajo

Cuando se repasa la historia inmediata previa a la creación de la Organización

lnternac¡onal del Trabajo y se posa especralmente la mrrada en los que pueden ser

reconocldos corno los antecedentes directos de las Normas lnternacionales del Trabaio

(NlT) se advierte que ya en ellos la cuestón de la irfitación de la jornada de trabajo

aparecia como una preocupación pr¡orlaria. Ackerman indica que esto se refleja así. en

las conferencias técnicas celebradas en Berna en 1905 y 1913, convocadas pot la

Asociación lnternacional para la Protección Legal de los Trabajadores en as que se

aprobaron cuatro convenlos lnternacronales de Trabajo

Uno de ellos se ocupaba de la prohlbición dei uso del fósforo blanco, y los tres

restantes del trabalo nocturno de las muleres de la prohrbición del trabalo nocturno de

los lóvenes en a industria, y de la f ijac ón de una lornada máxima de dlez horas para el

trabajo de las mujeres y niños.33

El iema reaparece en el instrumento con el que se creó la Organización lnternacional

del Trabajo. el Tratado de Paz frrmado en Versalles el 28 de lun¡o de 1919. cuando el

preámbulo de la parte XIll se indicó. entre las med das impresc ndibles para mejorar las

condiciones de trabajo, la reglamentación de las horas de trabajo, y la filación de la

duración máxima de ajornadayde a semana de trabajo, para agregarse más adelante

'' Ackerman, f\¡. Revista Lat¡noamer¡cana de derecho No.6, N4éxico.Editorial Rubi¡zal Calzoni pági¡a
I
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nauna expresa referencia a la necesrdad de adoptar la jornada de ocho horas o La sema

de cuarenla y ocho horas.

Esta última referencia no tiene poca impodancia ya que reflejaba los términos del

debate de entonces en torno para la teferencia de la filaclÓn del límite máximo del día o

de la semana

Debate que se produjo en ocasión de a conferencia de Washington en la que se habría

de aprobar el convenio No 1, norma que, como es sabido e intentando combinar

ambos criterios optó por la conjuncrón copulativa en lugar de la disyuntlva.

Y también la const tución de la organ zación internacional del lrabajo en su preámbulo,

aunque sn precisar la cuant ficación evoca, que existen cond ciones de trabajo que

entrañan tal grado de njusticra. mrsefla prvacones pata gran numero de seles

humanos, que es urgenle melorar drchas condiciones, por ejemplo en lo concern enle a

la reglamentación de las horas de trabalo, f¡jación de la duración máxima de a lornada

y de la semana de trabajo . tales preocupaciones se materializaron no solo a la hora

de producrr las horas internacionales. con la aprobación entre 1919 y 2005, de 35

convenios y un numero algo menor de recomendaciones en 1os que se abordan la

cuestión de la duración de la jornada y de sus complementos necesarios: el trabalo

nocturno, los descansos semanales y las vacaciones sino también con a elabotación

de tres estudios generales sobre el tiempo de trabajo por la Comisión de Expertos en la
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Aplicación de Convenos y recomendaciones de la OlT. e últirno de elos del a

2005 31

Y es precisamente en este ú timo en el que se reflejan las preocupaciones actuales de

los gobiernos y los actores sociales tanto en torno de la actualidad de las reglas de los

convenios No.1 y No. 30, y de ]a consecuente conveniencra y oportun¡dad de su

revisión como de la ya ndicada cantidad de normas que dlrecta e ndirectamente se

ocupan de a duración de trabajo

Casi como un símbolo, el prlmer Conven o lnternacrona que aprobó la Conferencia

lnternacional del Trabajo en su primera reunrón ceLebrada en Washington en '19'19 fue

e convenio por el que se limitan las horas de lrabajo en las empresas industriales a

ochos horas diarias y cuarenta y ocho semanales, o Convenio sobre as horas de

trabajo industria en 19'19 en la des gnación que el mismo nsttumento auto|za

Once años después, en su decirnocuarta reunión a conferencia aprobó el convento

relativo a la reglameniación de las horas de trabalo en e comerc o y en las oficinas, o

Convenio sobre las horas de trabalo (comercio y oficinas) 1930

E objetivo del Convenio No. 30 es hacer extenslvas las dispos Oones relativas a las

horas de trabajo. establecidas en el convenio No. 1 a todas as personas no abarcadas

por ese rnstrumento, con la salvedad del personal empleado en la agricultura, la

navegación marítima e inter or la pesca y el serv c o domestico.

'o to;a. eag. +



2.10.2 Concepto de horas de trabajo

Si bien tanto el convenio No 1 como el No 30 se refieren a las horas de trabajo sólo el

segundo aporta un concepto de éstas en su artículo 2do estab ece que significa el

tiempo durante e cual e personal este a drsposición del erfpleador; estarán exclu dos

los descansos durante los cuales el personal no se halle a drsposición del empleador. El

origen de este concepto fue una propuesta presentada en la conferencia de Min stros

de Trabajo celebrado en Londres en 1926 l/ aunque sólo está expresamente enunc ado

en eL Convenio No.30 se entlende que tanlo en éste como en aqué|, la regulación se

refiere a las horas de trabalo atend endo a cr ter os de disponib lidad para el emp eador

2.'10.3 Lim¡tes de horas normales de trabajo

Con a redacción virtualmente ldéntica el convenio No. t hace referencia a la duración

del trabajo Artículo 2 y el 30 a las horas de trabajo. Articulo 3 ambos convenios

establecen que la jornada labora no podrá exceder de ocho horas por día y de cuarenta

y ocho por semana. Con esta fórmula se pretendró combinar los dos principios límite

d ario y limite semanal - que en el Tratado de Versalles aparecían como propuestas

alternatrvas.

La diferencia aparece en la drstribucrón

ra semana. Así mrentras en el conven o

que, cuando en virtud de una ley

organrzaciones paironales y obreras

varable de las horas de trabalo en el curso de

No 1 en el apartado b, de su artícu o 2do. Prevé

de la costumbre o de convenios entre las

(a falta de dichas organizaciones, entre los
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días de la semana sea inferior a ocho horas, una autorización de la autoridad

competente, o un convenio entre las or_qanizac ones o los representantes susodichos,

podrá autorizar que se sobrepase el límite de ocho horas en los restantes días de la

semana. El exceso de tiempo prevrsto en el presente apartado, nunca podrá ser mayor

de una hora daria El articulo 4o del convenio 30. sin hacer ex-qenca a ninguna

exigencia normativa sólo indica que las horas de trabajo por semana previslas en el

adículo 30, podrán ser distribuidas de suede que e trabalo de cada día no exceda de

diez horas.

2.10.4 Excepc¡ones a los lím¡tes de la jornada de trabajo

Con el propósito de dar respuesta a la necesrdad de alcarzat un equilibrio entre las

necesidades de los empleadores y los lntereses de los trabaladores, que perm¡ta a los

empleadores a ajustar los horarios de actlvdad y que proteja a los trabajadores

mediante ciertos mecan smos de salvaguardia tanio el convenio No 1 como e No 30

adrniten excepciones permanentes y temporarias o periódicas que legltirnan que. en

limitadas circunstancias se superen los ímites estableodos en dichos instrurnentos

normativos

Puede considerarse también como habilitación de una excepción aunque con un

alcance que va más allá de la autorzación para superar el lírfite de la jornada, la regla

contenida en el articulo 14 del convenio No 1y en el artículo I del convenlo No 30, en

virlud de la cual se admite que la iotalidad de las disposiciones de estos convenios
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pueda suspenderse en cada pais, por orden del gob¡erno, en caso de gu"rru o d;w

acontecimientos que pongan en peligro la seguridad nacional.

. Excepciones permanentes:

Se trata de las situacones en las que la excepción responde a una necesidad

permanente y prev¡s¡ble de la empresa que hace que inev¡tablemente deban

desarrollarse Ias actividades en exceso de los ímtes rnáximos establecrdos en los

conven os

Los supuestos permtidos son trabajos rntermrtenles, trabajos complementaros

preparatorios, y situaciones provocadas por la naturaleza del trabalo e volumen de

poblac ón o el número de personas empleadas.

Las excepciones por trabalos intermitentes y trabajos complementar os y preparatorlos

aparecen en los conven os N.1 y No.30, ninguno de ellos aporta un concepto. ni una

descripción de as s¡tuaciones de hecho que legitrmarian la excepcrón y solo el convenro

No.30 al refer rse a las personas cuyo trabajo sea intermitente a causa de la naturaleza

del mismo, da como elemplo los conserjes y las personas empleadas en trabajo de

vigilancia y conservación de locales y depós tos

v

la
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2.10.5 Derecho mex¡cano

Según Arias en lvléxico también la seguridad privada experimenta un fuerie crecimiento

en los '90. En este país existen cerca de diez mll efirpresas de seguridad privada. que

operan bajo estándares dlversos y dlscreciona es Cerca del 80% de as ernpresas de

seguridad privada y 4Ao/o del personal de vig lancia estarían operando fuera de toda

norma en México, según informaba en abril de 2008 León Doranies, Presidente del

consejo nacional de seguridad privada Un estudo rea izado por la CNSP detectó la

existencia de casi 10 mil empresas de seguridad privada en el país, y que de ellas

únicamente 2 mil esiaban registradas ya sea en los estados o a nlve federa En abril

de 2008 la secretaria de segurdad púb ca federa tenía registrados 430 empresas de

seguridad privada 3s

Tal como suele suceder en estos casos, el personal carece de capacitación necesar¡a,

perciben bajos salarios y ningún tipo de seguridad soc¡al. Como en otros paises de la

región, se rebajan así los costos operacionales, os que son soportados por los

irabajadores Esta situación se ve facllitada por la falta de un sistema de conirol efectivo

que dlsponga de los medios idóneos para ejercerlo. El consejo nacional de seguridad

privada, que agrupa a más de 200 empresas, ha rnsistdo ante as autoridades en la

necesidad de corregrr estas situaciones, ya que se produce una competencia desleal

entre empresas legales que respetan las normas y soportan todos los costos

operaciona es y las iegales que pro iferan sin control.

'' Arias, P. Sequr¡dad Privada en América Latina: el lucro y los d¡lemas de una regulac¡ón
deficitar¡a. Chrie Edrtonal FLACSO Página 24
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Las empresas reclutan personal basándose en sus proplas reglas unas e"iqev

educación básca, otra secundaria, otras buscan obvlar la falta de capacitación

contratando ex militares Uno de los problemas en estas empresas es la alta rotación de

personal, que los lleva a no dar de alta a los nuevos elementos para evltar pagar por

alguien que durará poco en el servicio: a no ser dados de alta, la subsecrelaria de

seguridad pública no puede verificar sus antecedentes

En la actualidad, esta subsecretar a a lravés de la Dirección General de Seguridad

Privada, requla 520 ernpresas que operan en dos o más estados, las que operan en un

solo estado tramitan un perm so estatal Estas cuentan con unos 35 rnil elementos.

En lvléxico, se estima en 108 m millones de dólares anuales el costo en segurldad

equrvalentes al 15% del PlB, y solo en su capital lvléxico D F., esa cifra llega a 19 mil

millones, según cálculos del lnstituto Mexicano para la competriividad Estos incluyen

gastos en vigilancia privada. monto de lo robado seguros. inversiones truncas y la

afectación al consumo y el trabaio.

En este país, no han s do extraños los casos en que guardias de seguridad se han

invoiucrado en la comrsión de hechos del ctivos con ocasión del cumplimtento de sus

funciones. La falta de control de esta activ dad ha perrnitido la fuede pro iferación de

ernpresas legales Como se ha señalado, esta tarea corresponde a la Secretaría de

Seguridad Púb ca (SSP) a través de la Direcc ón General de Seguridad Privada, pero

esta no ha sido capaz de regular ni transparentarlas. por lo cual. hay qurenes proponen

que la Secretaria de Gobernación retome las flendas de esta Dirección.
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Seguridad Privada no existe plena transparencia de los consejos admrnrstrativos ni

sobre el ori_qen legal de sus cap tales, por lo que se corre e riesgo de que se lave

dinero o sus elementos se vinculen con act vidades de narcotráflco.3o

2.10.6 Derecho argent¡no

En Argentina no hay una ley marco que regule la seguridad pnvada en toda ia nación lo

que la convert ría en "un seudo elerc to de hombres en una fuerza de seguridad

paralela sin conlrol" La preocupación por este tema - as empresas, los agentes, su

capacitación, armamento, etc., se instaó en 1a opinrón pública en 1995. En aquella

oportunidad, la comrsión de defensa inicialmente, y la de Seguridad interior cuando se

formó, trataron de consensuar los numerosos proyectos que se habían presentado,

legando a obtener en 1998 la sancón en a Cámara de Diputados de un proyecto

común para normalrzar la actividad en forma un ficada, al cual los estado provinciales y

la ciudad Autónoma de Buenos Aires debían adherir en forma srrnilar a la ley de

seguridad interlor.

Ese año se suspendió la aplicación del Decreto No.1172, ún ca norma que regulaba los

seryicios de seguridad privada en todo el país. y cada jurisd cción pasó a regular esios

servicios, sin haber un mecanismo de coordinación para disponer de datos

centra|zados que permttreran proveer de información para mejorar el control de estas

actividades

" tuia. eag a:
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En el año '1999 el poder Elecutivo promugó el Decreto 1402199. pata regular ias

prestac ones de seguridad p¡vada en todo el país, el cual mantenía para as

autonomias provinciales la facultad de habilrlar y controlar eslas agencias organizaba

un banco de datos en linea con el registro nacional de armas del l\,4 nisterio de la

Defensa, rnterconectando con las distintaslur¡sdrcciones.

Pero este Decreto fue objeto de algunos cuest onarnientos de carácter legal y su

aplicación no prosperó; no se logró obtener información sobre las drrnenslones y

características de estas empresas en el pais. El debate respecto a la regulación de la

seguridad pr vada en la soc edad Argentina se react vo en 1997 a rcíz de asesinato de

un periodista que se encontraba investigando a una empresa ligada al lavado de dinero,

el que murió a manos de los escoltas de éste

En 2008 se esperaba que los Diputados aprobaran uno de os tantos proyectos

elaborados sobre esta materia, pero la iniciativa nuevamente fracasó El Jur sta Enrique

Hidalgo ha señalado que la ef c encia de a segur dad púb ica se pone en jaque cuando

es entregada por e gobierno a los ciudadanos ya que: Una sociedad que exh¡be

crudadanos que destinan sus recursos a armarse (indivldualmente o med ante

empresas de seguridad privada) nos habla de una violencia cada vez mayor y de un

modelo que no puede contener y conducir a las personas hacia conductos menos

'' tbid. Pág.29.
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Así se ha discutido durante años sr Ia requ ac ón de esta actividad es o no facultad del

Parlarnento Nacional. Aque los que opinan que s debe haber una regulación nacional

que obllgue a todas las provincias se basan en que esta actividad cons ste en el

ejercicio de un comercio lcto que se rige por el articulo 75 (lnclso 12) de la

Const tución.

Esta d sposición constrtuc onal estab ece que el ejercicio del comercio y las relac ones

del trabalo son regulados por la Nacrón y son lguales en todo el país Los ciudadanos

tienen entonces iguales derechos para desarroilar la effrpresa (industfla lícita). y

trabajar en cuaquier lugar del terÍtorio nacional. Sl a segurdad prvada es una

'industria íciia' la facultad de dictar las reg as de su ejercrcio es del Congreso de la

Nación

Para Arias la pregunta obvia tras esla afirmación seria ¿por qué el ciudadano tendria

que someterse a las leyes naciona es cuando pretende proveerse por sí m¡smo de los

medios para defenderse? y en cambio cuando esa rnisma activtdad a desarrolla una

ernpresa a carnb¡o de un precio la Nación no t ene potestades para regu arlas sino que

es atnbuc ón de las provincias 38

En todo caso quienes promueven que exista una regulación nac onal de la seguridad

privada. no piensan lo mismo en lo que se refete a la rnatefla prop amente de

segundad; y concuerdan en que cada provincia podria apicar sus proptos criterios

33 tria. cag :o
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locales sin contradeclr el marco normativo nacLonal y sin alterar e poder de policia

manos de las gobernaciones.

Arias Aregua que según la Cámarc Argentina de empresas de seguridad e

lnvestigacón (CAES), que reúne más de 90% del total de empresas de segurrdad

pívada en el pais, en 2006 el número de guardLas privados era de unos 150.000. En el

país habría casi dos guardias de seguridad pr vada por cada policía, '150,000 serian de

empresas registradas y 50.000 de empresas ilegales.

A partir de la crisrs de 2001. el sector creció a un ritmo del 5olo anua tanto en

enpresas nacionales como europeas, y en 2005 faciuró unos US $2.000 mlllones

(Organizac ón Servicios especiales de Córdoba 2009) Un 44% de esla act¡vrdad

estaria concentrada en la provincia de Buenos Aires.3e

La falta de una legsacón nacional que regule las ernpresas y prestac ones de

seguridad privada en todo el país es un tema pendiente y un desafío no solo para los

lurstas sino que es también una necesidad decarada por las propias empresas. ya

que cuando prestan seryicios en más de una provincia se ven ob igadas a solicitar la

habrlrtación en cada una de e las lo que hace mas engorroso el sistema: hay empresas

que t enen hasta 24 habrl taoones cuando operan en todo el pais

" tuio. eag. ao.
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3. Segur¡dad

3-1 Antecedentes h¡stór¡cos

El Estado de Guatemala, por mandato constitucional es el encargado de br ndarle a los

c¡udadanos. la seguridad. paz y b enestar para que con la ayuda de éslos. se puedan

desarrollar y alcarzar el bien común Sin embargo, basta leer cualquier periódico del

país, cualquier día del año, para darse cuenta que en realidad, dalle cumplimiento a

esas dispos¡crones, es sumamente d¡fíci Por ello os ciudadanos deb,en recurrir a otto

tipo de medidas para resguardar la segurdad de familias y bienes a través de a

contratación de serv cios de segurrdad espec al zados de empresas mercantiles que se

dedican especiflcamente a ello

La historia que rodea a la seguridad prvada en Guatemala como actividad generadora

de trabajo masivo, no se remonta más a á de mediados del siglo pasado pues a causa

del establecimiento en el país, de gobiernos tota tarios militares y que históricamente

hasta hace algunos años, nuestra sociedad fue muy conservadora, y los índices

delincuenciales eran relativamente rnslgnrficantes

Fue a inicios de los años sesenta que a través de la especialización y profesionalización

de los trabajadores que custodiaban el Banco lndustria. surgió el prlmer grupo

or_qanizado y reconocido de a_qentes de seguridad, los cuales estaban reg strados y

eran supervisados por la Policia Naclonal.
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Para esa época, los lineamientos de los agenles de seguridad eran emitidos por la

jefatura de segurldad dei banco y de desempeño de las actlvldades, se reportaba

mensualmente a la poiicía mediante un informe circunstanciado de novedades

acaecidas en ese ámbrto temporal. pues señala Centeno que as relaciones laborales,

se concretaban a través de confatos individuaes srm lares a los de cuaquier otro

trabajador, sln embargo los reglamentos disciplinarios eran muy drásticos inclusive, se

conlemplaba pr sión en algunos casos

El Decreto 1441 Código de Trabajo de Guatemala, entró en vigencia e 5 de mayo de

1961 y en él ya se establecían los trabajos de vigilancia, como los que no estaban

suletos a limitaciones de jornada de irabajo pero no fue sino hasta 28 de octubre de

'1970 que entró en vigencia el Decreto No. 73-70 de Congreso de la República de

Guaternala, Ley de Policías Particulares, que reguló a actividad de seguridad privada

en e1 país.

El lmpacto que ha generado a segurdad pnvada alrededor del mundo. motivó a la

Organizac ón de las Nac ones Unrdas en lunio de 2007. const tuir un grupo de trabajo

integrado por delegados especiales. que se orientó a estudiar a problemática de

trabalo de la sequridad p.lvada e. ra regrón sura.l^e':ca^a.

Drchos esfuerzos se materializaron en Ch le ya que en ese país se evidencjaron

prácticas anormales de reclutamiento iniercontinenta destnadas a ncorporar grupos

de mercenarios y paramil¡tares
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Guatemala (patronos), son os ex rnilitares, ya que éstos, poseen una formación

disciplinarla que hace fácil el cumpl miento de las exigencias que el trabajo demanda. Y

no solo en nuestro país resultan preferidos los ex militares ya que, según una

publlcación dentro de una página en lnternet de un periódico electrónico denominado

Yucatan com recuperado el 10 de abril de 2008, los kaibiles son contratados en l\/léxrco

para llevar a cabo actividades ilegales de seguridad.

Ei Decreto 73-70 de Congreso de la República que regulaba la Ley de Pollcías

Particulares fue derogado por el Decreto 52-2A1Q del Congreso de la República e

Guatemala que contiene la Ley que regula los servicios de segurldad pnvada, la cual

cobro vigencia el 23 de marzo del aña 2011.

3.2 Generalidades

Uno de los mayores cargos que pesan sobre la actrv¡dad económica en Guatemala es

sin lugar a duda lo que representa la seguridad privada, pues la misma no ha sido

capaz de d sminuir las amenazas, riesgos y efectos concretos de la inseguridad

objetrva, ni tampoco ha disrninuido en la ciudadania y los actores del sistema

económico. empresarios y trabajadores, el miedo, la rntranquilidad y las condiciones

obietivas negativas que genera e fenómeno social de a crimina idad.



colaterai a Ia actividad económ ca del país, así como una condición amb ental de ella.

expresada en una fuerte inseguridad subjetiva

Las empresas de seguridad pr vada en el 75% de los casos. son dir¡gidas y gestionadas

por ex miembros del Ejército en el 25o/a por ex polLcías de acueldo con las

observaciones reaizas por estud os, pero esa información no es cornpartlda por la

Polrcia, quien rebala el porcentaje de empresas controladas por ex nrilitares a un 40olo,

no d scutiendo el resto

Todas las personas entendidas consultadas señalan que las empresas de segurdad

privada no tlenen políticas de reclutamiento de sus agentes, no han drseñado procesos

de ¡ncorporación al trabajo de los mismos; no apl can sistemas y mecanismos de

supervlslón de su trabajo; no han elaborado manuales de contingencia y de

cumplimiento de puestos, contratando a sus agentes en condiciones económlcas

deplorables. sin previsión soclal ni seguros personales de riesgo y las propias

condiciones materiales de las empresas. donde deben dormir a menudo sus agentes.

son insalubres y del todo inadecuadas. La roiacrón de os agentes en las empresas

duraentre4y6meses

Todos estos elementos contribuyen a la vulnerab ldad del agente y o hacen proclive a

la rnfluencia de las bandas crimrnales
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3.3 Conceptos de seguridad pr¡vada

Como punlo de partida es necesado definlr segurdad pnvada por lo que se acude a

diccionario de la Real Academia Española, y a continuación se extrae o re evante para

el presente trabajo:

Seguridad: Del latín securltas. á¡rs

Cualidad de seguro. CeTteza, conocim ento seguro y claro de algo

Seguro ra Del latín secúrus. L bre y exento de todo oel gro. daño o riesgo.

Privado, da: Del lalín pr¡vátus. Partcuar y persona de cada indivrduo. Que no es

prop¡edad públ¡ca o estatal, s¡no que pertenece a particulares

Se puede advertir que seguridad prvada, no es más que un estado de lbenad, con

cualidades exentas de riesgos que gozan los partlculares. Segurdad privada. se debe

entender entonces, que es ese estado en el cual las personas comunes pueden

materializar los actos de su vida. sin temor a ser perturbados por cualquier elemento

extraño que se los impida."€

3.4 Def¡nic¡ones de segur¡dad privada

E artículo 5 del Decreto 52-2O1O del Congreso de la República de Gualemala Ley que

Regula los Servicros de Seguridad Privada establece las siguientes def¡niciones:

"Servicio de Seguridad Privada: La funcón organizada que prestan personas

'0 Diccionario de la RealAcadem¡a Espanola. 22a. Edición. pdgin¿ 540
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indrviduales o lurídicas para proteger a las personas. bienes, valores

particulares o insiituc¡ones para garantizar el norma desarrollo de

lícitas llevadas a cabo en el ámbito privado o púb ico.'

émi-¡t
Fi-.':=:.l.l
\:*>-:/y patflmonro de

las actividades

'Servicio de Vgilancia Privada: La actividad que se presta a través de un puesto de

segurdad fijo o móvil, o por cualquier otro medio con el objeto de brindar protección a

personas, bienes, valores y pairimonio, en forma permanente o en sus

desplazamrentos.'

'Prestador de Servicios de Seguridad Privada: Las personas indrviduales y lurídicas que

se dedrcan a proporcionar sery c os de seguridad. v g lanc¡a, protección, transporte de

valores, tecnología y consultaría en seguridad e tnvestlgación en e ámbito privado.'

3.5 Fundamentos legales de seguridad pr¡vada en Guatemala

De conformidad con el artÍculo 41 del Decreto 52-2O1O Ley que Regula los servicios de

seguridad privada os prestadores de servcros de seguridad privada podrán brindar

uno o nás oe los servicros siqL,renres:

a) Vigilancia o custod a, prolección y defensa de personas y bienes muebles e

inmuebles.

b) V¡gllancia o custodia, protección y defensa en el transpode de personas y bienes,

por vía terresire, aérea, fluvral o marÍtima
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c) Vigilancia custodia y prevención que se preste con recurso humano o vehículos

patrulla en áreas específicas para las cua es hayan s do conttatados sus servicios.

d) lnstalación de centrales para la recepción. verificación y iransmisión de las señales

de alarma y su comunicación a las nstituciones de seguridad pública, asi como

prestación de servicios de respuesta.

e) Planlficación y asesoramiento en as actividades de seguridad contempladas en el

Decreto 52-2010 Ley que Regula los Servicios de Segufldad Privada

Instalación y mon toreo de disposrtivos electrónicos satelrtales o de posicionam ento

global, o tecnología para protecc ón de personas y bienes

g) Realzar las funciones de investigación de hechos en e ámbjto privado con el objeto

de obtener y aportar nformación sobre conductas o actos privados.

h) Reclutamiento, capacitación, evaluación y selección de recursos humanos para a

prestacrón de servicios de seguridad pr¡vada.

) Otros servrcios relacionados estriclamente con la seguridad privada y que cumplan

con las formalidades del Decreto 52-2410 Ley que Regula los Seryicios de

Seguridad Privada. Además drcho artículo contempla que en ningún caso podrá

Invad¡rse el ámbito de accjón de las insttucones encargadas de la segurdad del

Estado
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. Del personal y de los agentes

El personal de las empresas de segurldad privadas está integrado por dos iipos o

categorías de funcronarios: los direclores gerentes y personal admin stratrvo

permanente de a empresa y los agentes de seguridad prvada contlatados oor la

empresa para cumplir con un contrato específico suscrito con un c|ente.

Los primeros son señalados desde la misma solicitud de autorizac ón de

funcionamienlo de la empresa y en ella se acreditará lehacientemente su capacidad e

idoneidad. acompañándose además una declaración jurada de los directivos y

gerentes, de su voluntad de obseryar estrictamente sus ob gaciones legales y las

ordenes, requenmrentos y demás d spos¡ciones que sobre el funcronam ento de a

empresa dicte la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada a cargo del

Ministerio de Gobernac ón.

3.6 Clas¡f¡cac¡ón de los agentes de segur¡dad pr¡vada

El ariículo 44 del Decreto 52-2010 del Congreso de la República, Ley que Regula los

Servlclos de Segurdad Privada establece a siguiente claslficación de os agentes de

seguridad privada:

"Vig¡lantes: Son personas debdamente uniformadas con rdentificación vrsble y

establecimientos educat vos, industriales, comerciales. financ¡eros, agropecuarios

residencias. colonias urbanrzaciones y otros, de conformidad con ei p¡an de seguridad



elaborado por el prestador de servicios de seguridad prvada srn el uso de armas

fuego debiendo llenar los requisitos siguientes:

1 . lvlayor de 18 años

2. Haber aprobado el cicio de educac ón prinaria

3 Haber cursado el cuarto año de educacón prirnaria y haber aprobado el culso de

capacitacón especial, para este caso particular y excepc onal diseñado por el

prestador de servicios de seguridad e que deberá comp etar en un p azo de un año. a

contar desde su ingreso al servicio

4 Haber obtenido a capacitación y certif cación para la plestac¡ón del

ente estabiecido por la direcc ón y

5. Si hubiere prestado servicios a otras empresas o instituc ones deberá

fina izac ón de la re ación laboral no se orig no por a comislón de algún

la violación de derechos humanos"

seryicio por el

acreditar que a

delito doloso o

"Guardias: Son personas deb¡damente uniformadas, con dentificac ón visible y

cert ficada para brndar servicios de v gilancia privada en el interior de srtios. edificios

establecimienios industrlales, comerc ales. f nanc eros, agropecuaros y oiros, vehículos

de transporte de valores o mercancias y protección de personas Desempeñaran sus

funcones dentro del ámbto en que prestan sus servicios, portando el equipo de

defensa y las armas de fuego aprobadas según el plan de segurldad elaborado por ei

prestador de servicios de seguridad privada. Deberán cumplir los requisitos sigu entes

1 l\/avor de dieciocho años
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2 Haber aprobado el c¡clo bás co de educación \Qij/

3 Haber cursado el cco básico de educación prmaria y haber aprobado el curso de

capacitación especial diseñado por el prestador de servicios de seguridad. el que

deberá completar en un plazo de dieciocho meses a contar desde su ingreso al serv c o

4. Haber obtenido la capactación y cenificación por el ente establecido por la dirección

v

5 S hub ere prestado servicios a otras empresas o nst tuc ones deberá acreditar que

la f nalrzación de la relación laboral no se orig nó por la comisión de algún delito doloso

o violación de derechos humanos"

"Guard¡as para propiedades rústicas. Los guardias para propiedades fuera de

perímetro urbano de las poblaciones, son personas que ejercen las funciones de

vigilancia y protección de la propiedad. deberán llenar los reqursrtos establecidos para

los guardias y tener una idenlificación personal visibe, certificado para e desempeño

de sus funcrones de acuerdo con lo establecido en la Ley que Regula los Servicios de

Seguridad Privada Decreto 52-201A. Padtán podar el equipo de defensa. las armas de

fuego de uso civil o deportivas autorizadas por la D¡rección Genetal de Control de

Armas y l\/uniciones y prestaran sus sery c os exclusrvamente dentro de los linderos de

la propiedad".

"Escoltas Privados: Son personas

seguridad privada certif cadas para

personas, podrán portar el equipo

individua es o trabaladores de empresas de

brindar viglancia, protección y custodia de

de defensa o armas de fuego, debidamente

l)



el plan de segur dad de personas eiaborado por el prestador de servicios de seguridad

privada autorizado por la Dirección. debiendo cumplir los requ s tos siguientes:

a) Haber aprobado el ciclo diversificado de educación

b) Haber obtenido la capacitación y cert ficación por el ente establecido por la dirección

c) Si hubiere prestado servicios a otras empresas o instituciones, deberá acredrtar que

1a finalizacrón de a relacrón aboral no se or¡gino por a cornisión de a gún delito doloso

o violación de derechos humanos'

"E serviclo de escolta privado podrá ser desernpeñado por personas en forma

rndividual, debiendo para el efecto cumplir además de os requisitos anteriormente

crtados los siguientes: Contar con la lcencia de portación de arma de fuego extendida

por la dirección general de control de armas y mun ciones, a autor¡zación especif ca de

la dirección, estar rnscrito como contribuyente en la superintendencia de adminrstrac ón

tr butaria y extender la factura correspond ente por los servicios prestados'.

"lnvest¡gadores Pr¡vados: Son personas capacrtadas y certiftcadas que prestan

seryicios de investigación de carácter estrictamente privado. No pueden nvadir e

árnbito de acción del I\¡inlsterio Publico y de las instltuciones encargadas de velat por

a seguridad pública y defensa nacional así como cualquier otra institución de

inteligencia del Estado.'
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''S¡ en el desernpeño de sus labores tiene conocimiento de un hecho o"l at uo o"ov

hacerlo saber al Ministerio Publico para la investigación correspondiente. En el

desempeño de sus funciones, debe porlar siempre su respectiva ideniificación y cumpllr

con los siguientes requisitos:

a) Haberse graduado en el nivel técnico univers tario, universitario u oflclal graduado de

los centros de formación de las inst tuciones de seguridad del Estado

b) Haber obienido la capac¡tación y certificación por el ente establecido por la D]lección.

c) Acreditar que su retiro de otras empresas o ¡nstitucrones no se or ginó por la comisión

de algún del to doloso o violación de derechos humanos y

d) Carecer de antecedentes penales y polrcíacos".

3.7 Polít¡cas y normativas de los agentes de segur¡dad pr¡vada

Para poder prestar los servicios, las empresas de seguridad pflvada deben. con

antelación a su funcionamrento, ser reconocidas y autorizadas por las nstituciones

correspondientes y cump r con todos los requerimientos prescntos por la lel/ que regula

los servicios de seguridad privada.

Qu enes presten seryicios de seguridad privada están ob|gados a hacerlo con abso uta

discreción. Antes de iniciar la prestación de servicros o b en amp arlos o reducirios es

obligatorio el faccionamiento del contrato escrito el que requiere la previa formu ación

de los planes operativos coffespondientes, con el fin de determinar el tipo de serv cio a

prestar. El contenido de los planes operat vos debe ser estrictamente confidenc al.

Marco juridico que rige el funcronamiento de una empresa de seguridad privada

l4



por el Decreto 52-2010 del Congreso de la República de Guatemala, bato el titulo Ley

que Regula los Servicios de Seguridad Privada, el cual cobró vigencia e 23 de naza

del año 2011.

Proceso de autorizacrón de las ernpresas de segundad privada

De conformidad con el artículo 18 del Decreto 52-20'10 del Congreso de la República de

Guatemala. el proceso se in cia con la constrtuc ón de la persona jurídica, la cual debe

constituirse en forffia de sociedad anónima con areglo a la legislación general de la

República.

Su objeto social debe ser exclusivamente la prestación de servrcios de segundad,

debiendo tener un capital pagado mínimo de ciento c¡ncuenta ml quetzaes (Q'150,

000.00), sus acciones deberán ser nominativas que permitan ideniiftcar con precis ón la

ident dad de las personas indiv duaies que sean propretarias finales de las acciones en

una sucesión de personas JUrídicaS

3.8 Del trám¡te de solic¡tud de autor¡zac¡ón de empresas de segur¡dad pr¡vada

La Dirección otorgará o denegará la autorizaclón de a constitución de personas

jurídrcas para la prestación de serv oos de segundad.

Posteriormente el testimonio de la escritura constitutiva junto con la resolución de la

dirección, relatva a d¡cha autorización se presentara al Registro lvlercantrl para su



l:ttttt":;
3l x-c¡¡r^¡, EÉ

,.1ir-.€
¿"-r:r:-'VJ:trámite. el registro únicamente aulatizará la inscripción si se adjunta a autorización

la Dirección.

El procedirniento de autorzación o denegac ón para la constitución de una socedad

prestadora de servicios de seguridad no será mayor de tres meses. contados a partir de

su recepción.

Todas las rnodificaciones de la escritura constitutiva de las sociedades prestadoras de

serv cros de segur dad privada requerirán de autor¡zación de la D recc ón

. Control y supervisión de las empresas de segur¡dad pr¡vada

Para el control de las empresas de seguridad pr vada se crea a Dirección General de

Servicios de Seguridad Privada a cargo del lvlinisterio de Gobernación. la cual tendrá

las s guientes atr buc ones

Autorizar la licencra de operación y funclonamiento de los prestadores de servrctos

de seguridad privada que cumplan con los requisitos exigidos por la ley Asi como

suspender o cancelar d cha licencia, en los términos previstos en el Decreto 52-2010

del Congreso de la República de Guatemala y su reglarnento.

ReaIzar visitas de control, fiscalización. supervisrón y verlficación a f n de comprobar

el cumpl¡m¡ento de las leyes reglamentos y dernás d¡spos¡c¡ones, asi como requer r

la inforrnacrón que cons dere pertinente
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supervrsar y fiscalizar a efecto que se cumplan os planes y programas a}g

capacitación y entrenamiento de los prestadores de seryicios de seguridad privada y

su oersonal

d. Denunclar los hechos que pudreran constituir delito

e. lmponer las sanciones adm n stratlvas y pecun arias correspondientes

f. Extender las licencias y autorizaciones. cump iendo estrictamente con los plazos

señalados por la misma. o de manera inmediata cuando ¡o exrstrere dicho plazo: y

las demás que le confiera la ley

. Obligac¡ones de los prestadores de serv¡c¡os de segur¡dad pr¡vada

a) Remitir de manera escr¡ta o electrónicamente para su regrstro, al incio de las

operaciones y anualmente a la Direcclón inforrne que conienga lo sigu ente:

Nómina detallada de todo el personal operat vo y administrat vo. adjuntaI]do

fotocopla o reproducción fiel de as cedu as de vecindad o documento personal de

dentificación. cert¡ficaciones de estudios certrficaciones de nacimiento,

documentos que acrediten que poseen Las calidades y cualidades necesaflas para

desempeñar el puesto para el que es contratado
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2. Documentos que acrediten la propiedad y regrstro y el inventario detallado de

armas y municLones en uso, y las que se encuentren almacenadas en el lu

dest¡nado y autorizado para e efecto

3 lnventario de las pacas de idenlificación con numeración correiativa, distintivos y

monogramas que utillzaran debidamente autorizados

Descflpcrón e dentiflcacrón detallada

prestación de sus servrcros, así como

posrcronamiento.

os vehiculos que utlizaran en

dispos tivos de sistemas gobales

la

de

de

los

5. Dotar a los agentes de seguridad prvada de credenc al firmada y sellada por a

direcc¡ón y el propietar o o representante legal de las er¡presas.

6. Dotar a los agentes de segurdad privada para que porten armas, de credencial

firmada y sellada por la dirección y el propietario o representante legal de la

empresa de conformidad con la ley de Armas y lvluniciones Decreto 15-2009 del

Congreso de a República y su reglamento

En caso de usar radios receptores en sus operac¡ones deberán curnplir con os

requisitos exigidos por la ley de a matera. acredrtar además el uso de las

frecuencias radioeiéctricas para sus comunicaciones. ya sea rnediante e ttuo de

usufructo respectivo o bien mediante contrato con entidad lega mente autorizada

para el uso de los m srnos



8. Dotar a os agentes de seguridad del un¡forrne y distintivos que

dentif carlos p enamente, autorizados por la Dirección a sus agenies de

pr¡vada, salvo a ios lnvestigadores privados:

/.,-. L, :-
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pern'Itan\g!/

seguridad

lnforme porrnenor zado sobre los programas y capacitación del personal de

seguridad Cuando se produzcan cambios en la nomlna de personal inventarios de

armas, equipo y vehículos, deberán remtr a la Dirección los datos respectivos,

dentro de los 8 días s guientes a cambio.

Los prestadores de servicios de seguridad privada quedan obllgados a contratar y

mantener vigentes

a) Seguro de vda para sus trabajadores. no menor al equivalente a quince saarios

mínimos.

b) Seguro o fanza de responsablidad crvla favor de terceros, no menor a ciento

cincuenta mil quetza es (Q150, 000.00).

c) F anza de cump miento de sus obligaciones ante sus usuarios

Los s,oguros y fianzas deberán estar vigentes desde el nicio de la autonzación para

prestar los seryicios y durante e tiempo de su autorzación y operación No podrá

autorlzarse prestación de servicio alguno s n la v gencia p ena de os seguros y fianzas

l9



3.9 Proh¡b¡c¡ones para el personal de empresas de seguridad privada

El artículo 69 del Decreto 52-2010 del Congreso de la República de

establece, que el personal que labora para los prestadores de servicios de

privada tiene prohibrdo
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Guatemala

seguridad

a) "lntervenir en aclividades que alteren el orden público o pongan

seguridad nacional

peIgro la

b) Fn ejerc cio de sus funciones u obligaciones, ejercer algún trpo de contro sobre

oprniones políticas. gremiales. sndicales o religiosas o sobre la expresión de iales

opin ones

c) Dentro de sus funciones y obligaciones crear o mantener bancos de datos con el

objeto de ejercer el control definitivo o crear archivos que violen el derecho de

protección de datos personales.

d) Comunicar a terceros cualquier informacrón que conozcan en el ejercicio de sus

funciones sobre sus clientes, personas relacionadas con estos, asi como os btenes y

efectos que custodian excepto cuando se trata de asuntos de sequridad del estado.

e) Participa[, en forrna personal cuando se encuenlre en funciones, en reun ones y

manifestaciones de carácter poiíiico.
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Reallzar operaciones eleclrónicas, técnlcas, encubertas y de investigación

cualquier índole que correspondan a las instituciones del estado

g) Ser mrembro o funcionario en activo del Ejércto de Guatemala, ministelio encargado

de la seguridad, la secretara de asuntos administrativos y de la seguridad de la

presidencia de la repúb ica SAAS, l\ilinisterio Público Pol¡cía Nacional Civil, Sislema

Penriencario o cuaquier insiitución vrncuada a la seguridad o intel gencia del

Estado

h) No portar cuando este en servioo, la credencial extendida por la direcclón

i) Realizar, sn autorizaclón y sn formar pade del servicio, registros a personas o

vehículos o retener en forma prolongada y sin iustif¡cación documentación personal.

j) Prestar servicios de segur dad privada, incluyendo aquel os seryicios que mpliquen

el uso de la fuetza y arrnas de fuego de forma indebida y desproporcionada con

relación a las funclones y nveles de seguridad necesarios. objet vos y naIúa1eza

señalados en el Decreto 52-2410 así como no iomar las medidas para evtar la

afectac¡ón de la vrda integr dad física y demás derechos de las persona y

" r ¡ngerrr babrdas alcohó|cas e^ f,oras de se vrcio.
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4- Anál¡sis de la invest¡gación sobre la violación a las garantías mínimas de las

jornadas de trabajo, para los trabajadores que prestan serv¡cios de seguridad

privada en Guatemala y la neces¡dad de crear un régimen espec¡al que lo regule

4.1 General¡dades

Luego de conocer la relación y distlnoón que tienen los puestos de un agente de

seguridad ó guardia de seguridad con relacrón al vigilante, se puede analizar que como

prmer paso la ley de empresas de seguridad pfvada Decreto 52-20'10, regula que la

diferencia radical entre el agente de segufdad privada y el vigilante es que el pflmero

tiene un grado más amplio de conocimiento y experiencia en manelo de armas conirario

al segundo que solo se considera que se encarga de vigilancia de tipo ernpir ca v srn

experiencia en manejo de arrnas

Lo anter or constituye una gran drferenc a en conocimiento y estudio lo cual tarnbién se

considera corno una dlferencia de ámbito laboral ya que la forma de remuneracron

tampoco debería ser la m sma de allí que surge el problema sobre la mala apl cación

dei Aftículo 124 C del Código de Trabajo Decreto 1441 debrdo a que los trabajadores

que no se encuentran sujetos a las limitaciones de la jornada son los vigilantes y no se

regula a los guardias o agenies de segur dad privada mot vo por e cual las jornadas de

veintlcuatro horas resultan prohibidas puesto que solo en algunos casos se encuentran

reguladas en sus reglamentos lnter ores de trabajo y no irenen fundamento legal para

su aplicación y aún laborando los turnos de doce horas deberían de ser pagadas como



día ordinaño las ocho horas y como Jornada extraordinafa las cuatro horas resta

caso que no se cumple en la actua|dad.

4.2 V¡olación clara de las garantías mínimas de trabajo

Con la llegada de las empresas de seguridad pr vada en Guatemaia y el crecirniento de

la población y el indice delincuencla en aumenio se da inicio a la creación de un cuerpo

de seguridad privada como una entidad que ayude y auxilie a la carga de seguridad

recaÍda en a rniciatva pública pero con c¡ertas lirnitaciones mencionadas

anteriormente

Luego del funcionamiento de estas empresas se establece una normativa que ias

regule en funconamlento y estructura administrativa, quedando solo en un vacío legal

la manera en que se iban a estab ecer ias jornadas de trabajo para todas las personas

que trabalaran en estas empresas.

Con la reforma de la ley de Policías Particulares y ent[ada en vigencia de la ey de

empresas de Segurldad Privada Decrelo 52-2O1O, se siguió recayendo en el vacÍo

Jurídico en virtud que solo especifica las diferencias entre sus colaboradores pero no se

especifica, el tema de la jornada de trabalo y la imitac ón de la misma lo que lleva a la

violac ón de las garantías mínlmas del derecho de trabalo

relación a Ias garantías mínimas que contempla la constitución para los trabajadores

empresas de seguridad privada se puede enunciar, que Ja lutelaria se estaría

En

de
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vio entando a razón de que los trabaladores se encuentran desprotegldos con relacLón a\¡9/

la parte patronal porque no se encuentra una normativa específica que la regula y

tampoco consiituye un régimen especial que deterrnine la forma de pago y la manera

en que la actividad abo'al se oesenpeñ¿ra

La parte beneficiada en toda esta laguna juridica resulta ser la parte patronal, por el

motivo de que al no estar esiablecido que lornada se debe aplicar a este tpo de

trabajos aplican por analogía el artícuo anter orrnente mencionado. el cual a

consrderación del presente trabajo no es aplicable porque hay discrepancia entre un

vrgi anie y un agente de seguridad privada

Por úilimo ia necesldad de crear un régimen especial que regule esle tipo de iabores se

hace necesaria debido a que se está dejando desprotegido a todas las personas que

prestan sus servicios en estas ernpresas dando pie a v oiaciones a sus garantias

mínimas y constitucionales del derecho a un trabajo d gno, en igua dad de cond¡c¡ones.

Así tamb¡én por parte del estado quien está obl gado a establecer y proporcronar la

justlcia la paz y la seguridad, deja de cump|r con estos cometidos al no proporcionar de

manera ef caz y pronta una solución la que sería adecuado rnencionar y establecer en

una reforma al artículo 124 del Código de Trabajo Decrelo 1441 o bie| una propuesta

de establecer un régimen especial de empleados de empresas de segur dad ptivada.
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4.3 La jornada de trabajo necesar¡a para el agente de segur¡dad pr¡vada

Luego de haber analizado los problemas que se presenian al no tener regulado en

ningún cuerpo legal la jornada apta para los agentes de seguridad privada, se puede

enfatizar en que una de las maneras más idóneas sería la de promover una reforma al

Decreto 1441 especÍficamente en el artculo 124 c el ct-)al regula 'Art¡culo 124, No

están sujetos a las lirnitac ones de la jornada de trabajo

a) los rep¡esentantes del patronol

b, cs q,e aooren six frsaarllacró^ s' lpeflc' innediala

c) los que ocupen puestos de vig¡lancia o que requ¡eran su sola presenc¡a;

d) los que cumplan su cometido fuera del loca donde esté establecida la

empresa, como agentes com sion stas que tengan carácter de trabajadores; y

e) los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable

naturaleza no están sometidas a jornadas de trabajo

Sin embargo, todas estas personas no pueden ser obligadas a trab,ajar más de doce

horas, salvo casos de excepción rnuli calificados que se determ¡nen en el respectivo

[eglamento correspondiéndoles en este supuesto el pago de ]as horas extraordinaras

que se laboren con exceso al límite de doce horas diarias.

El organismo ejecutivo mediante acuerdos emitidos por conducto del Mlnisterio de

Trabajo y Previsión Social debe dictar los reglamentos qlle sean necesartos para

precisar los alcances de este artículo " En el anterior artículo es clara la manera en que

se determina el pago a este t¡po de excesos a la jornada ordrnarla, srn embargo en el
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inciso resaltado no se enuncia el trabajo del guardia o seguridad privada tal como lo

regula su ley especifica lo que tendría que reformarse de según el siguiente elernplo:'

Artículo 124. No están suletos a las lrmiiaciones de lalornadade trabajo:

a) los representantes del patrono.

b) los que aboren sin frscalización superior inmediata

c,l los que ocupen puestos de v¡g¡lanc¡a, agentes y/o guard¡as que presten

servic¡os de seguridad pr¡vada;

d) los que cumplan su coffretido fuera del locai donde esté establecida la

empresa, como agentes comisionistas que tengan carácter de trabaladores; y

e) los demás trabajadores que desempeñen labores que por su indudable

naturaleza no están sometidas a jornadas de trabaJo

S n embargo, todas estas personas no pueden ser obligadas a trabajar más de doce

horas. salvo casos de excepción muy califcados que se deterrninen en el respectivo

reglamento, correspondiéndoles en este supuesto e pago de las horas extraord¡narias

que se laboren con exceso al límite de doce horas diarias.

EJ organismo ejecutivo, medrante acuerdos emltrdos por conducto del lvlinlsterio de

Trabalo y Previsón Social, debe dictar los reglamentos que sean necesaflos para

precisar los alcances de este artículo.

En e anterior ejemplo se puede observar que la reforrna seria de gran ayuda para os

agentes de segurldad privada en virtud que de esta manera se evriaría que la parte

palrona evadiera sus responsab ldades con respecto al pago del salario justo y

equitativo, respetando de esia manera los preceptos const tucionales en rnaterla de
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trabalo los cuaes se encuentran conten dos en los siguientes articulos:' ARTICULO

101.- Derecho al trabajo. Ei trabalo es un derecho de Ja persona y una obljgación

social El régimen laboral del país debe organizarse conforrne a princlpios de lustlca

soc al

ARTÍCULO '102.- Derechos sociales min¡mos de la leg¡slac¡ón del trabajo. Son

derechos sociales mínrmos qLre fundamentan la legislación del trabalo y la actividad de

los tribunales y autoridades:

a) Derecho a la ibre elección de trabajo y a condiciones económicas satrsfactorias que

garanticen e trabajador y a su familia una existencia digna

b) Todo trabajo será equitativamente remunerado, salvo lo que al respecto deterrnine la

leyi

c) lgualdad de salario para igual trabajo prestado en igualdad de cond ciones ef cienc a

y antigüedad:

d) Obligación de pagar al trabajador en moneda de curso legaj Sin embargo, el

trabajador del campo puede rec bir. a su voluntad productos alimentcios hasta en un

treinta por ciento de su salario. En este caso e empleador suministrará esos

productos a un precio no mayor de su costo.

e) Inembargabilidad del salano en los casos determinados por la ley. Los mplementos

personales de trabajo no podrán ser embargados por ningún motivo. No obstante,

para protección de la familia del trabalador y por orden judicral, sí podrá relenerse y

entregarse parte del salarlo a quren corresponda:



f) F jación periódica del salar o mínimo de conformidad con la ley,

g) La jornada ordrnaria de trabajo efectivo diurno no puede exceder de ocho horas

diarias de trabajo, nl de cuarenta y cuatro horas a la semana equivalente a cuarenta

y ocho horas para los efectos exclusivos del pago del salario. La lornada ordinar a de

trabajo efecl vo noctumo no puede exceder de seis horas darias ni detreintayses

a la semana La jornada ordrnaria de trabajo efectivo mixto no puede exceder de

siete horas diarias, nr de cuarenta y dos a a semana Todo trabalo efectivamenle

realizado fuera de las jornadas ordinarias. constituye jornada extraord¡narla y debe

ser remunerada como tal. La ley determlnará las situaciones de efcepción muy

calificadas en las que no son aplrcables las disposrciones relativas a las jornadas de

trabajo.

Quienes por disposiclón de la ley por a costumbre o por acuerdo con los

empleadores laboren menos de cuarenta y cuatro horas sernanales en jornada

drurna. treinta y seis en jornada nocturna, o cuarenta y dos en jornada m xta. tendrán

derecho a percibrr ínteqro e salaflo semana

Se entiende por trabajo efectivo todo e tiempo que el trabalador permanezca a las

órdenes o a d¡sposición del empleador,

h) Derecho del trabajador a un día de descanso remunerado por cada semana ordjnana

de trabajo o por cada sers días consecutrvos de abores Los días de asueto

reconocidos por la ley tarnbién serán remunerados.
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i)

i)

k)

Derecho del trabajador a quince días hábiles de vacaciones anuales pagadas

después de cada año de serviclos cont¡nuos, a excepclón de los trabajadores de

empresas agropecuarias, quienes tendrán derecho de drez dias háblles Las

vacaciones deberán ser efectivas y no podrá el empleador compensal este derecho

en forma distinta. salvo cuando ya adqu rido cesare la relación del trabajo:

Obligación del empleador de otorgar cada año un aguinaldo no menor del ciento por

ciento del salarlo mensual, o el que ya esiuviere establecido si fuere mayor a los

trabajadores que hubieren laborado durante un año ininterurnpido y anterior a la

fecha del otorgamiento La ley regulará su forma de pago. A los trabajadores que

tuvieren menos del año de servicios tal aguinaldo les será cubierto

proporcionaimente al trempo laborado

Protección a la rnujer trabaladora y regu ación de las condiciones en que debe

prestar sus servicios.

No deben establecerse d ferenc as entre casadas y solteras en matefa de trabajo. La

ley regulará a proiección a la malernrdad de ia rnuler trabajadora, a quien no se le

debe ex¡gir n ngún trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez.

La madre irabajadora gozará de un descanso forzoso retribuido con el cnto por

c ento de su salario. durante los treinta días que precedan al parto y los cuarenta y

cinco d¡as siguientes. En la época de la lactancia tendrá derecho a dos períodos de

descanso extraordinarios, dentro de a jornada Los descansos pre y postnatal serán

arnpliados según sus condiciones físicas, por prescr¡pc¡ón rnédica

90



'/'.'\l.'"'','A
t!J ¿¿;,-- etl
\{r-"""-/

l) Los menores de catorce años no podrán ser ocupados en n nguna clase de trabajolby'

salvo las excepciones establecidas en la ley. Es prohrbido ocupar a menores en

trabajos incompatlbles con su capacidad física o que pongan en peiigro su forr¡ación

moral

Los trabaladores mayores de sesenta años serán objeto de trato adecuado a su

edad:

m)Protecclón y fomento al trabajo de los ciegos, minusválidos y personas con

deficiencias físicas, psíqu cas o sensor ales

n) Preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en igualdad de

condrcones y en los porcentales determinados por la ley. En paridad de

circunstancias nngún trabajador guatema teco podrá ganar menor salario que un

extranjero, estar sujeto a condiciones nferiores de trabaio, ni obtener menores

ventajas económicas u otras prestaciones:

i¡) Fljac¡ón de las normas de cumpl¡miento obligatorio para empleadores y trabajadores

en los contratos individuales y colect¡vos de trabajo. Empleadores y trabajadores

procurarán el desarrolo económico de a empresa para beneficro comun;

o) Obligación de empleador de indemnizar con un mes de salario por cada año de

servicios continuos cuando despida rnjustificadamenie o en forma indrrecta a un

trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que le otorgue

mejores prestaciones.
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Para los efecios del córfputo de servicios contrnuos se tomatán

en que se haya inroado la relación de trabajo cualquiera que ésta

encuentarr""rffi
se¿:

p) Es obligación del empleador otorgar al cónyuge o conviviente, hijos menores o

rncapacrtados de un irabajador que fallezca estando a su servicio, una prestación

equivalente a un mes de salario por cada año laborado Esla prestac¡ón se cubrllá

por mensualdades vencidas y su monto no será menor del último salario recibido por

el trabajador

Si a muerte ocurre por causa cuyo riesgo esté cubrerto totalmente por el régimen de

segur dad social, cesa esta obligación del empleador. En caso de que este régimen

no cubra íntegramente la prestación, el emp eador deberá pagar la diferencia.

q) Derecho de sindrcal¡zación llbre de los trabajadores Este derecho lo podrán elercer

sin discriminación alguna y sn eslar suletos a autorización previa deblendo

únicamente cumplir con lenar los requisitos que establezca a ley. Los trabajadores

no podrán ser despedidos por part¡cipar en a formación de un sindicato, debiendo

gozar de este derecho a partir del rnomento en que den aviso a la lnspección

General de Trabajo.

Sólo los guatema tecos por nacimientos podrán intervenir en la organizacón.

dirección y asesoría de las entidades sindicales. Se exceptúan los casos de

asistencra técnica gubernamental y o drspuesto en tralos nternacronales o en

convenios inter s ndicales autorizados por el Organismo Ejecutivo
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r) El establecimiento de instituciones económrcas y de

beneficro de los trabajadores, otorguen prestaciones de

po'rnval dez. tub lació^ y sobrevivencia

previsión social que en

todo orden especialmente

s) Si el empleador no probare la justa causa del despido, debe pagar al trabajador a

título de daños y perjuicios un mes de salario si el iu¡cro se venlila en una instanc a,

dos meses de salarlo en caso de apelación de la sentencia. y si el proceso durare en

su trámte más de dos meses deberá pagar el c ncuenta por ciento de salario del

trabajador, por cada mes que excediere el trámite de ese plazo, hasta un ma¡rmo, en

este caso, de seis meses, y

t) El Estado participará en conven os y tratados intemacronales o regronales que se

refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores

protecciones o condiciones

En tales casos lo estabiecrdo en dichos conven os y tratados se cons derará como

parte de los derechos mínrmos de que gozan os traba.jadores de la República de

Guaternala.

ARTÍCULO 103.- Tutelaridad de las leyes de trabajo. Las leyes que regulan as

relacjones entre empleadores y ei trabajo son conciliatorias, tuielares para los

trabajadores y atenderán a todos los factores económ cos y sociales pertinentes. Para

el trabajo agricola la ley tomará especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas

en que se ejecuta.
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establecerá las normas coÍespondientes a esa lur sd cción y los órganos encargados

de poner as en práctica.

ART|CULO 104.- Derecho de huelga y paro. Se reconoce el derecho de huelga y paro

ejercido de conformjdad con la ley. después de agotados todos los procedimientos de

concil acón. Estos derechos podrán ejercerse únicamente por razones de órden

económrco socal. Las leyes establecerán os casos y sttuaciones en que no seran

permitidos la huelga y el paro

ARTíCULO 105.- v¡viendas de los trabajadores. El Estado a iravés de las entidades

específicas, apoyaá la planificación y construcción de conluntos habitaclonales.

estableciendo los adecuados sistemas de financian'riento, que perrnitan atender los

d ferentes progran'ras para que los trabajadores puedan optar a viviendas adecuadas y

que llenen Jas cond c ones de salubridad

Los prop etarios de las empresas quedan ob igados a proporcionar a sus trabajadores.

en los casos establecidos por la ey, vrv endas que llenen los requlsiios anter ores.

ARTÍCULO J06.- lrrenunc¡abilidad de los derechos laborales. Los derechos

consignados en esta sección son irrenunciab es para los trabajadores susceptibles de

ser superados a través de la contratación individual o colectiva y en a forma que fila la

ley. Para esie fin el Estado fomentará y protegerá la negociacón coiectlva Serán

nulas ¡pso jure y no obligarán a os trabajadores, aunque se expresen en un contrato

coleclivo o individual de trabajo, en un convenio o en otro documento, las esiipulac ones

que ¡mpliquen renuncra, drsrninueión tergiversación o irnitación de los derechos
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reconocidos a favor de os trabajadores en la Constitución en

internacionales ratificados por Guatema a en los reglamentos

relat¡vas al trabajo.

la

u

ley en los tratados

otras disposlc ones

En caso de duda sobre la interpretación o acance de las disposiciones legales,

leglameniarias o coniractuales en materia laboral. se interpretarán en e] sentido rnás

favorab e para os irabajadores." Y de esta manera dignficar a estos trabajadores ya

que en la actualrdad se encuentran mal pagados, con precar as condiciones y hasta en

a gunos casos sin cobertura al seguro socia.

Por último se podría decrr que con las modificaciones antes mencionadas se puede

melorar de manera significat va el trabajo y la retr buc ón de estas personas que lejos

de obstaculizar a la justcia contfbuyen con el día a día de sus labores, con el

resguardo de los bienes y propredades de muchos guaternaltecos.
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CONCLUSIONES

El trabajo de vlgilancla no es e mismo que el trabajo del agente o guardia de

segurdad privada, en virtud que existe una norrna específica que los clasifica y

dlstingue uno de otro

Con relación al Artículo 124 "C" del Código

Guatemala, se determina que no es aplicable a

seguridad privada en virtud que no trenen una

forma de cómo ha de remunerársele e trabajo

de Trabajo de a República de

la jornada del agente o guardia de

jornada establecida y por ende la

3. Existe violación a las garantias mín mas de los trabajadores de empresas de

segurldad privada, por la razón que en a aciualidad no se les cancela su saiario

conforme a derecho y se toma corno referencia una norma análoga a las abores de

los age"tes de seguridad privada

4. A pesar de entrar en v gencia la Ley que Regula las Empresas de Seguridad Pr vada

Deqela 52-2410 del Congreso de la República de Guatemala no se establece a

forma en a cual ha de retribuírsele el salario a los agentes de seguridad privada y

por lo tanto se viola sus derechos const tucionales
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RECOMENDACIONES

Se hace necesario recomendar que e1 Congreso de la República de Guatemala,

realice un proyecto de reforrna al Código de Trabalo Decreto 1441, a lir de regular

en las jornadas que exceden del horario ord¡nario el de agente o guardia de

seguridad privada y de esta manera fijar e parámetro conforme a derecho para su

pago de salario.

Que se anallce a través del Congreso de la Repúbi¡ca de Guatemala la Ley que

ReguLa las Empresas de Seguridad Pri\rada Decreto 52-2410 a fin de sanc oner no

so o a los representantes legales por funcronamiento ilegal de empresas de

seguridad sino también por incump m ento en el pago de prestaciones laboraies con

el fin de proveer protección a las personas que laboran en estas empresas

De no ser posibie una reforma a Decreto '144'1, que se promueva a través del

Congreso de la República de Guatema a un régrmen espec¡al que regule las

garantías mínimas de trabajo de os agentesde segundad prvada

l\4ientras se promuevan las reforrnas o regÍmenes especales, el lvlinlstero de

Trabalo debe garantizar el goce de os derechos de estos trabaladores otorgándoles

el pago de horas extras por cada hora laborada que se rea ce fuera del horario de

ocho horas que regula la ley actualmente
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