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Licenciado Castillo lutin: 

En cumplimiento al nombramiento contenido en providencia sin numero de fecha seis de septiembre del 

ano dos mil siete, actuando en mi calidad de ASESOR DE TESIS presentada por la estudiante BRENDA 

ELIZABETH SALAZAR ORELLANA, intitulado "FALTA DE PROMOCION DEL TRABAJO DE APRENDIZAJE Y 

SU POSIBLE INCIDENCIA EN El DESARROLLO ECONOMICO Y EDUCATIVO Del MUNICIPIO DE 

GUATEMALA", de manera atenta y respetuosa a usted: 

EXPONGO: 

1. 	 Durante las sesiones de trabajo sostenidas, formule observaciones al trabajo de tesis, entre elias el 

cambio del tema intitulado anteriormente "FALTA DE PROMOCION DEL TRABAJO DE APRENDIZAJE Y 

SU POSIBLE INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y EDUCATIVO DE GUATEMALA" sustituido 

por "FALTA DE PROMOCION DEL TRABAJO DE APRENDIZAJE Y SU POSIBLE INCIDENCIA EN EL 

DESARROLLO ECONOMICO Y EDUCATIVO Del MUNICIPIO DE GUATEMALA" como 10 muestra la tesis, 

cabe mencionar que todo 10 sugerido fue aceptado por la estudiante y corregido satisfactoriamente 

de conformidad con la idea expresada. 

2. 	 EI trabajo seleccionado por la estudiante BRENDA ELIZABETH SAlAZAR ORelLANA es un problema de 

actualidad que requiere atencion por parte de los Organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 

3. 	 Considero que el contenido cientlfico y tecnico del trabajo es el adecuado para las exigencias 

academicas y se utilizaron correctamente las tecnicas y metodos de investigaci6n requeridos. 

4. 	 La redacci6n es la adecuada, las conclusiones se encuentran fundamentadas en el trabajo, y las 

recomendaciones plantean estrategias para eficiente aplicacion de los mecanisme de proyeccion 
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social desarrollados a traves de la implementacion de fuentes de trabajo y de conocimientos, siendo 

una herramienta el trabajo de aprendizaje. 

5. 	 Los cuadros estadisticos se relacionan con la problematica tratada en el trabajo, y la bibliografia 

utilizada es la recomendable para el tema desarrollado. 

6. 	 Por 10 expuesto, estimo que la investigacion referida constituye un valioso aporte cientifico para la 

eficiente aplicacion de los mecanismos de proyeccion social desarrollados a traves de la 

implementacion de fuentes de trabajo y de conocimiento. 

7. 	 Finalmente, para cumplir con 10 contenido en el articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de 

Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual establece 

"Tanto el asesor como el revisor de tesis, harem constar en los dictdmenes correspondientes, su 

opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis, /a metodologio y tecnicas de 

investigacion utilizadas, la redaccion , los cuadros estadisticos si /ueren necesarios, la contribucion 

cientifica en la misma, las conclusiones, las recomendaciones y 10 bibliogra/ia utilizada, si aprueban 0 

desaprueban el trabajo de investigacion y otras consideraciones que estimen pertinentes", en 

consecuencia confiero DICTAMEN FAVORABLE, aprobando el trabajo de tesis de la bachiller 

BRENDA ELIZABETH SALAZAR ORELLANA, intitulado "FALTA DE PROMOCI6N DEL TRABAJO DE 

APRENDIZAJE Y SU POSIBLE INCIDENCIA EN EL DESARROLLO ECONOMICO Y EDUCATIVO DEL 

MUNICIPIO DE GUATEMALA" 

Con mis mas altas muestras de estima y respeto, soy de usted deferente servidor. 

Atentamente, 
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Ref. SIN. 
Guatemala, 4 de octubre de 2010. 

Licenciado, 
FACULTAD DE CIENC/ASMarco Tulio Castillo Lutio, JUR/D/C":S Y~_SOC/AL[S 

Jefe, Uoidad de Asesoria de Tesis, 

Facultad de Ciencias luridicas y Sociales, or lfl1n 

,',! .I=i"')nnll~.

Universidad de San Carlos de Guatemala, 
 i 	 1~2010 IlUISu despacho. ~ 'L ., L]J II 
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Liceociado Castillo Lutio: 

En cumplimiento con la providencia sin numero de referencia, con fecha veintiseis de 

julio de dos mil diez, actuando en mi calidad de REVISOR DE TESIS presentada 
por la estudiante BRENDA ELIZABETH SALAZAR ORELLANA, he revisado el 

trabajo de investigacion titulado "FALTA DE PROMOCION DEL TRABAJO DE 
APRENDIZAJE Y SU POSIBLE INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
ECONOMICO Y EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE GUATEMALA", de 

manera atenta y respetuosa a usted: 

EXPONGO: 

1. 	 Durante las sesiones de trabajo sostenidas, formule observaciones al trabajo de 

tesis, las cuales fueron aceptadas por la estudiante y corregidas satisfactoriarnente 
de conformidad con la idea expresada. 

2. 	 EI trabajo seleccionado por la estudiante BRENDA ELIZABETH SALAZAR 

ORELLANA, es un problema de actualidad que requiere atenci6n por parte de los 

Organismos Ejecutivo y Legislativo. 

3. 	 Considero que eI contenido cientffico y tecnico del trabajo es el adecuado para las 

exigencias academicas y en el mismo se utilizaron correctamente las tecnicas y 

metodos de investigaci6n requeridos. 
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4. 	 La redacci6n es adecuada, las conclusiones se encuentran fundamentadas en el trabajo 

y las recomendaciones plantean estrategias para la eficiente aplicaci6n del trabajo de 

aprendizaje. 

5. 	 Los cuadros estadfsticos se relacionan con la problematica tratada en el trabajo y la 

bibliografla utilizada es la recomendable para el tema desarrollado. 

6. 	 Por 10 expuesto, estimo que la investigaci6n referida constituye un valioso aporte 

cientffico para la eficiente aplicaci6n del trabajo de aprendizaje. 

7. 	 Finalmente, por cumplir el trabajo de investigaci6n de la bachiller BRENDA 

ELIZABETH SALAZAR ORELLANA con 10 contenido en el articulo 32 del 

Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y 

Sociales y del Examen General PUblico, el cual establece "Tanto el asesor como el 

revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su opini6n respecto 

del contenido cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y tecnicas de investigaci6n 

utilizadas, la redacci6n, los cuadros estadfsticos si fueren necesarios, la contribuci6n 

cientftica en la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografla 

utilizada, si aprueban 0 desaprueban el trabajo de investigaci6n y otras consideraciones 

que estimen pertinentes", confiero DICTAMEN FAVORABLE aprobando asi el 
trabajo de tesis revisado. 

Deterentemente, 

Ce. Archivo 

Lie. Alejandro Sanchez Garrido 

Abogado y Notario 

Colegiado No. 4625 
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES. 

Guatemala, dace de noviembre de dos mil diez. 

Can vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresion del trabajo de Tesis del 

(de la) estudiante BRENDA ELIZABETH SALAZAR ORELLANA, Titulado FALTA DE 

PROMOCION DEL TRABAJO DE APRENDIZAJE Y SU POSIBLE INCIDENCIA EN 

EL DESARROLLO ECONOMICO Y EDUCATIVO DEL MUNICIPIO DE 

GUATEMALA Articulos 3], 33 Y 34 del Nonnativo para la elaboracion de Tesis de 

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General publico.-
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INTRODUCCI6N 


EI interes por desarrollar 10 referente al trabajo de aprendizaje, nace a partir de la 

lectura realizada al Articulo 170 del Codigo de Trabajo, Decreto 1441 del Congreso de 

la Republica de Guatemala, en virtud que se ha tenido la oportunidad de hacer 

observancia que la ejecucion de labores trae consigo desarrollo economico y educativo 

para el municipio de Guatemala, alcanzando asi los objetivos de esta investigacion. 

De tal manera, surge la inquietud por ampliar la presente investigacion, planteando 

como objetivo general, la efectividad con la cual el trabajo de aprendizaje coadyuvaria 

a incidir en el desarrollo economico y educativo del municipiO de Guatemala, tomando 

como supuesto que por ser el Estado el principal responsable de garantizar el derecho 

al trabajo induzca los mecanismos necesarios para divulgar, sensibilizar e impulsar que 

las empresas e industrias del sector privado brinden la oportunidad a jovenes y adultos, 

ejerzan el trabajo de aprendizaje, habiendo participacion del Ministerio de Trabajo y 

Prevision Social a traves de la Inspeccion General de Trabajo. 

Una de las caracteristicas del trabajo de aprendizaje, es que por su importancia, 

constituye uno de los mecanismos que influye en el desarrollo economico y educativo 

del municipio de Guatemala, lugar que por muchos es buscado para encontrar 

oportunidades de trabajo que les permita la adquisicion de su propio patrimonio y el 

sostenimiento familiar. 

En el capitulo uno se desarrolla 10 concemiente a las caracteristicas generales de 

Guatemala como nacion, departamento y municipiO, esto a efecto de conocer la region; 

en el capitulo dos, se detalla la actividad denominada trabajo y su repercusion social, 

mostrando toda la significancia del aprender y ejecutar un trabajo; en el capitulo tres, se 

muestran las generalidades del trabajo de aprendizaje, que motiva esta investigacion; 

por ultimo, en el capitulo cuatro se analiza 10 referente a la falta de promocion del 

trabajo de aprendizaje y su posible incidencia en el desarrollo economico y educativo en 

Guatemala. 

(i) 



Ademas, fue necesario establecer el grado de importancia que tiene para el ser humane 

el desarrollo y ejercicio de una funcion laboral, haciendo uso de la tecnica de entrevista, 

con 10 que se comprobo la hipotesis. 

Con referencia a la legislacion laboral, existen diversos instrumentos juridicos que 

respaldan la importancia de desarrollar el trabajo de aprendizaje, en el desarrollo del 

presente trabajo de investigacion se aplic6 el metodo anaHtico, complementandose de 

manera continua con el metodo inductiv~ y deductivo. De esta manera, se utilizaron 

tecnicas bibliograficas de investigacion para conocer los documentos realizados sobre 

el trabajo de aprendizaje, asi como tecnicas de campo para evaluar el grado de 

significancia que este tiene. 

Es deseo de la autora lograr incitar el interes de los nuevos profesionales del derecho 

en la noble disciplina juridica del derecho laboral, y la efectiva aplicacion de los 

instrumentos juridicos que protejan a la persona de to do agravio en sus derechos como 

trabajador, debido a que ejercer las Ciencias Juridicas es brindar ayuda al desposeido 

de proteccion juridica para que asi podamos tener una sociedad justa y equitativa. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. 	 Caracteristicas generales de Guatemala como naci6n, departamento y 

municipio 

1. 1. Origen de Guatemala como nacion 

En consideraci6n a que la presente tesis se delimita en el municipio de Guatemala, es 

necesario exponer las caracteristicas generales que reline la regi6n Metropolitana, y la 

caracteriza, haciendo un estudio desde la fundaci6n de Guatemala como naci6n hasta 

nuestros dias, dando inicio con el identificativo del departamento de Guatemala y a 

conocer con precisi6n al municipio de Guatemala y asi tener una panoramica mayor 

que contribuya conocer nuestro pasado y entender nuestro presente, para 10 cual se 

hace necesaria la informaci6n que se detalla a continuaci6n: 

1. 1. 1. 	Fuentes informativas 

"Hay una gran cantidad de fuentes importantes para estudiar la conquista de Guatemala 

y las primeras decadas del dominio espanol. Son de indudable importancia y de 

consulta obligada los manuscritos indigenas (Popol Vuh, Memorial de Solola, Titulos de 

la Casa Ixquin Nehaib, Titulos de los Coyoy) que ofrecen la visi6n desde el punto de 

vista de los vencidos. Son igualmente importantes las cr6nicas de los conquistadores 

(las Cartas-relaci6n de Alvarado a Cortes, La historia verdadera ... , de Bernal Dfaz del 

Castillo). 



cronistas (Ximenez, Remesal, Fuentes y Guzman, Garcia Pelaez). Dentro de las 

historias generales son importantes las obras de Daniel Contreras, Breve historia de 

Guatemala; Rodolfo Pastor, Historia de Centroamerica, y Jorge Lujan Munoz, Breve 

Historia Contemporanea de Guatemala que ofrece una sintesis de la Historia General 

de Guatemala. 

No pueden dejar de mencionarse la enorme cantidad de fuentes informativas originales 

que pueden encontrarse en el Archivo General de Centro America y en el Archivo 

Historico Arquidiocesano Francisco de Paula Garcia Pelaez. 

Para estudiar el Periodo de los Hamburgo, son muy importantes la Polftica Indiana de 

Juan de Solorzano Pereira y la Recopilacion de las leyes de Indias, que permiten 

obtener una vision de la epoca desde la corona. 

las obras de Severo Martinez Pelaez, la patria del criollo, y la de Murdo J. Macleod, 

Historia socio-economica de la America Central Espanola, son los esfuerzos mas 

notables por interpretar el desarrollo economico de los siglos XVI, XVII Y XVIII. Central 

America a Nation Divided de Ralph lee Woodward, Jr. Christopher lutz y George 

lovell, Centro y Periferia en la Guatemala Colonial en Territorio y Sociedad en 

Guatemala: Tres ensayos historicos (Guatemala: CEUR-USAC, 1991), forman parte de 

las interpretaciones mas recientes dentro de la historiografia centroamericanista 

estadounidense. 
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el interior y exterior de Guatemala. Es asimismo importante, el libro Estructuraci6n de 

la Divisi6n Politico Administrativa de Guatemala de Flavio Quesada. 

Desde los trabajos pioneros de Valentin Solorzano Fernandez (Evoluci6n Econ6mica de 

Guatemala) y de Manuel Rubio Sanchez, (Comercio de y entre las Provincias de Centro 

America) han aparecido varios trabajos sobre la economia en el periodo colonial 

guatemalteco. 

Hay numerosos trabajos que tratan el tema del desarrollo cultural de Guatemala 

durante el periodo colonial. A pesar de que varios de ellos fueron elaborados con la 

intencion de crear un Panteon Nacional, hay varios que son muy importantes. Destaca 

en el campo de la literatura el libro de Ramon A. Salazar, Historia del desenvolvimiento 

intelectual de Guatemala (Guatemala: Editorial del Ministerio de Educacion Publica, sf.) 

en tres tomos. 

Sabre la Universidad de San Carlos es fundamental el libro de Augusto Cazali Avila, 

Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Guatemala: Editorial 

Universitaria, 2003), asi como el numero seis de la revista estudios de la Escuela de 

Historia dedicado a un seminario sobre la historia de la Universidad. Sobre la 

importancia del pensamiento ilustrado es fundamental el libro de John Tate Lanning, La 

IIustraci6n en la Universidad de San Carlos, (Guatemala: Universidad de San Carlos, 

1978). Coleccion Tricentenario, Vol. 8. Sobre el desarrollo de las Ciencias Medicas en 

Guatemala es fundamentalla obra de Carlos Martinez Duran, Las Ciencias Medicas en 



Guatemala: Origen y evolucion, tercera edicion. Guatemala; Editorial 

1964. 

Sobre la circulacion de nuevas ideas en los albores de la independencia es muy 

importante el texto de Virgilio Rodrfguez Beteta, /deologias de la /ndependencia, 

Doctrinas politicas y Economico-socia/, Cuarta Edicion (Guatemala: Editorial Landfvar, 

1965)".1 

Todo 10 citado con anterioridad presenta un esbozo historico del desarrollo jurfdico en 

Guatemala, pues como es sabido desde que fue conquistada por Espana adopto el 

sistema judicial que Ie fue impuesto. 

1. 1. 2. Conquista de Guatemala 

EI primer debate historiografico sobre la conquista de Guatemala se centra en la 

pregunta: l-como fue posible que un pequeno grupo de conquistadores pudieran 

derrotar militarmente a una gran cantidad de nativos en tan relativamente corto tiempo? 

Severo Martfnez Pelaez y Jorge Lujan Munoz coinciden en afirmar que a diferencia de 

Mexico, en donde habfa un solo grupo dominante con un enorme control territorial, en 

Guatemala habfa una gran cantidad de pequenos cacicazgos. 

De acuerdo con Martfnez Pelaez los conquistadores, integrando cortas huestes y 

usando elementales argucias lograron dominar en poco tiempo a estos pequenos 

Gordillo Castillo. Enrique. Libro de texto uni\'Crsitario sobre historia de Guatemala. pag. 23 I 



grupos por su aplastante superioridad. Este autor senala tres factores 

decisivos que definieron la superioridad belica de los espanoles: los caballos de guerra, 

el dominio de tecnicas del trabajo del acero, Y la p6lvora. De esta superioridad 

tecnol6gica se derivaba una superioridad intelectual. 

Es decir que habra un gran complejo de conocimientos y pensamientos asociados al 

desarrollo tecnol6gico que permitieron que los espanoles derrotaran militarmente con 

relativa facilidad a los grupos nativos"? 

1. 1. 3. Influencias culturales en Guatemala 

Es de conocimiento general que Guatemala fue conquistada por espanoles, siendo el 

origen cultural de muchas formas de manifestaci6n popular que en la actualidad se 

celebran y son producto de la herencia ancestral que gozamos. 

Se conoce que los conquistadores espanoles trafan consigo presidiarios que sufrfan 

condenas en Espana por persecuci6n ideol6gica y comisi6n de delitos, siendo estos de 

diversa nacionalidad tales como portugueses, arabes, judfos entre otros. 

Lo anterior ha ocasionado que en la actualidad, Guatemala posea influencias de 

extranjeros desde sus inicios, por su ubicaci6n geografica ha sido canal de 

comunicaci6n y de transporte del norte hacia el sur y viceversa, 10 que produce 

diversidad y mestizaje que se traduce en riqueza cultural. 

2 Martincz Pcl~IC/.. Scvcro. La pat ria del criollo. P:lg 21. 



Lo que previamente se cita, contribuye a la tesis que jurfdicamente hablando 

guatemaltecos somos herederos de sistemas jurfdicos provenientes en su mayorfa de 

Espana, situacion que ha marcado sobremanera las diversas areas que integran al 

derecho, considerando tambien que esta nacion europea reune sistemas jurfdicos de 

diferentes naciones fundantes del derecho, tal es el caso del derecho romano. 

1. 1. 4. Origen del nombre Guatemala 

Para todo aquel que habita Guatemala ya sea nacional 0 extranjero, Ie es importante 

conocer el origen etimologico del vocablo 0 palabra que identifica a nuestro pais que 

tambien nomina al departamento y especialmente al municipio que origina el presente 

estudio, de tal manera, observaremos diversas opiniones de historiadores que exponen 

sus teorias: 

En la antiguedad era comun que a los lugares se les denominara por una caracterfstica 

en particular 0 por algun acontecimiento. La forma de escribir muchos de estos 

nombres, de origen precolombino, cambio debido a la influencia espanola. 

"EI historiador Jorge Luis Arriola da por 10 menos 16 explicaciones sobre el origen de la 

palabra Guatemala, la mayorfa de elias relacionadas con arbol 0 bosque. 

La primera, es una difusi6n de nombres aztecas en territorio maya para designar 

lugares antes de la lIegada de los espanoles. Segun esto, Guauhtemallan significa: 

Entre montones de madera. La segunda se relaciona con el origen Nahuatl de 



Kuautemalli, una posible referencia al arbol de chicozapote 0 al de hule. 

Otra acepci6n es Quautemalli, significando palo podrido. Esto se debe a que los 

ind [genas mexicanos que acompanaban a los espanoles encontraron un arbol viejo 

cerca de la corte de los kaqchikeles y empezaron a lIamar as! a este territorio. 

Tambien el obispo Francisco de Paula Garcia Pelaez dio un significado, segun el, 

Guhate-zmal-ha significa cerro de agua, en referencia al volcan en cuyas faldas se 

fund6 la ciudad. 

Sin embargo, para Adrian Recinos, la mas acertada pod ria ser Lugar de bosques 0 Sitio 

boscoso; 10 cierto es que las palabras bosque 0 arbol son elementos constitutivos de la 

geonomia mas importante de nuestro pais, afirma Arriola". 3 

Todo 10 anterior, dio lugar a que la capital del pais adoptara el nombre de Guatemala, 

en virtud a que en un inicio el departamento de Guatemala poseia cerros y montanas 

con abundantes fuentes de agua que permitian la existencia de espesa vegetaci6n. 

1. 1.5. Fundaci6n del departamento de Guatemala 

"La ciudad de Guatemala fue fundada en enero de 1776, junto a algunos pueblos que 

eran vecinos de Sacatepequez. Su organizaci6n se dio por acuerdo de la Asamblea 

.1 Colccci6n: Conozcamos Guatemala. No. YO. 

7 



Constituyente del Estado el cuatro de noviembre de 1825, que dividi6 la Republica en 

siete departamentos. 

En esta fecha, al departamento Ie incorporaron pueblos vecinos. Los municipios del 

norte de Guatemala, en la epoca prehispanica eran habitados por cakchiqueles, 

mientras que algunos del sur eran pocomames. Es acertado hacer enfasis en que estes 

pueblos dieron vida al departamento de Guatemala desde sus inicios. 

Durante la colonia pertenecieron administrativamente a otros partidos 0 provincias. 

Algunos fueron creados por 10 general en la segunda mitad del siglo XIX y otros a 

principios del presente siglo. 

AI suprimirse los departamentos de Amatitlan, Villa Canales, Villa Nueva, Petapa y 

Amatitlan, en 1935 estos quedaron incorporados a Guatemala, mientras que Palin y 

San Vicente Pacaya, a Escuintla. 

En 1882, el departamento contaba con los municipios de Guatemala, Ciudad Vieja, 

Guadalupe, Santa Catarina Pinula, Canalitos, San Jose del Golfo, Palencia, San 

Antonio La Paz, Chinautla, San Jose Nacahuil, San Antonio Las Flores, San Pedro 

Ayampuc, Sanarate, Santa Rosita, Las Vacas, San Juan Sacatepequez, San Pedro 

Sacatepequez, San Raymundo y Mixco. 

En 1914, s610 contaba con 14 municipios, entre ellos Guatemala, Villa de Guadalupe, 

Santa Catarina Pinula, Canalitos, Palencia, Chinautla, San Pedro Ayampuc, Santa 
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Rosita, Las Vacas, San Juan Sacatepequez, San Pedro Sacatepequez, 

Raymundo, Mixco y Chuarrancho". 4 

1.1. 6. Fundacion del municipio y/o capital de Guatemala 

La historia de la fundaci6n del municipio de Guatemala estuvo estrechamente 

vinculada y marcada por los movimientos sismicos. En los siglos XVI Y XVII se 

registraron numerosos movimientos geol6gicos y erupciones volcanicas que, causaron 

serios darios en las ciudades donde estuvo asentada la ciudad de Guatemala a sus 

inicios. Pera esta, a pesar de todos los contratiempos, sigui6 creciendo y surgieran 

nuevos barrios en su periferia, 10 cual produjo hechos que se detallan de la manera 

posterior: 

"Con la Ilegada de los esparioles a Guatemala y su conquista hace cientos de arios, 

estos fundaron pueblos muy diferentes a los que ya existlan, creados por los nativos 

dellugar. 

La primera ciudad espariola fue Tecpan, fundada el 25 de julio de 1524, como la capital 

de Guatemala, en las cercanias a Iximche. Luego la poblaci6n se traslad6 al Valle de 

Almolonga, conocida hoy como Ciudad Vieja, mas tarde destruida por una inundaci6n 

provocada por el rebalse del agua contenida en el crater del Volcan de Agua. Oespues 

de esta catastrofe, la ciudad de Santiago fue asentada en el Valle de Panchoy, 

conocido hoy como ciudad de Antigua Guatemala. 

1 Colccci6n: Conozcamos Guatemala. No.22. 



Estando en este lugar, ocurrio un gran terremoto que fue lIamado de Santa Marta 

ana 1773 Y que obligo a la poblacion a pensar en un lugar mas seguro para vivir y 

solicitar a Espana, por ser colonia de esta nacion, el permiso para levantar una nueva 

ciudad en otra parte. 

Por todo 10 anterior fue autorizado el traslado con la real cedula del 21 de septiembre de 

1776 al Valle de la Ermita 0 de la Asuncion, como la cuarta capital, a 1500 metros 

sobre el nivel del mar, con el nombre oficial de: Nueva Guatemala de la Asuncion, 

siendo estos ultimos su localizacion y nombre actual. 

La ciudad inicio su expansion desde los primeros barrios al norte del valle, donde 

nacieron las primeras avenidas, iglesias, parques y lugares de antano, que poco a poco 

con el paso de las decadas dieron lugar al crecimiento que fue principalmente hacia el 

sur, conformando nuevos polos de desarrollo, y creando la necesidad de zonificar la 

ciudad y crear planes de expansion para el uso del suelo que dieron lugar a grandes 

avenidas y espacios tales como la del centro civico, el canton exposicion zona 4, la 

zona hotelera y de negocios, entre otras".5 

1. 2. Localizaci6n del departamento de Guatemala 

EI departamento de Guatemala se encuentra localizado en la region uno 0 regi6n 

Metropolitana, su cabecera departamental es Guatemala, y sus limites territoriales son 

los que continuan: 

.hup://www.deguale.com (Consulta: 17 de marzo de 2010) 
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Punto cardinal Municipio 

Norte Baja Verapaz; 


Sur Escuintla y Santa Rosa; 


Este EI Progreso, Jalapa y Santa Rosa; 


Oeste Sacatepequez y Chimaltenango. 


1. 2.1. Geografia del departamento de Guatemala 

EI departamento de Guatemala esta integrado por 17 municipios, siendo los 

consecutivos: 

1. Guatemala, 7. San Jose del Golfo, 13. San Pedro Ayampuc, 

2. Santa Catarina Pinula, 8. Palencia, 14. Mixco, 

3. San Jose Pinula, 9. Chinautla, 15.SanPedro Sacatepequez, 

4. San Juan Sacatepequez, 10. Fraijanes, 16. Villa Canales, 

5. San Raymundo, 11 . Amatitlan, 17. Petapa. 

6. Chuarrancho, 12. Villa Nueva, 

La ciudad de Guatemala esta situada sobre la meseta central, se coloca como la urbe 

mas grande de Centro America, privilegio que sostiene desde su fundacion, ya que fue 

el centro de la Capitania General de Guatemala, que abarco desde Chiapas y 

Soconusco hasta Costa Rica. 
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1. 2. 2.Limites territoriales del municipio de Guatemala 

EI municipio de Guatemala esta limitado territorial mente de la manera siguiente: 

Punto cardinal Municipio 

Norte Chinautla, San Pedro Ayampuc, 

Sur San Miguel Petapa 

Este Palencia 

Oeste Mixco 

"EI municipio de Guatemala esta integrado por con una extensi6n territorial de 2,253 

kil6metros cuadrados, los cuales estad distribuidos en diversas fracciones terraqueas 

que integran las zonas entre las cuales se estratifica el municipio". 6 

1.2.3. Distribuci6n del territorio del municipio de Guatemala 

"EI municipio de Guatemala esta integrado por 25 zonas, de las cuales no existe 

expresamente la zona 20, 22 y 23. Las zonas 24 y 25 se ubican en la salida al Atlantico, 

clasificadas como area rural. 

La zona 20 equivale a ciudad San Crist6bal que territorial mente se Ie atribuye al 

municipio de Mixco y las zonas 22 y 23 estarfan ubicadas en parte del municipio de 

San Jose Pfnula. 

(, http://www.ser.iciodeinformacionmunicipal.com (Consulter 17 de mar/.o de 2(10) 
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Con respecto a las zonas, cabe mencionar que en 1855, el gobierno 

introdujo la primera nomenclatura de las calles de la capital de Guatemala. Esta primera 

denominacion se base en nombres propios y las calles se identificaron con nombres 

como calle del Calvario, calle de los Olvidos, calle de la Merced, entre otros. 

Los nombres de las calles daban Indices importantes respecto a los edificios que alii se 

encontraban 0 caracterlsticas propias de las calles 0 sectores. Era un sistema sencillo y 

facil de recordar; sin embargo, con el crecimiento de la ciudad capital fue necesario 

reemplazar el sistema. En 1877, el ingeniero Raul Aguilar Batres propuso una nueva 

nomenclatura. 

Los nombres propios fueron sustituidos por una enumeracion sistematica, la cual se 

utiliza hasta la fecha. Se denominaron avenidas a las vias que conducen de norte a sur 

y las que conducen de oeste a este se denominaron calles. Las avenidas y las calles se 

enumeraron, a su vez, subdividiendolas por la 8 calle y la 6 avenida con sus respectivas 

partes norte, sur, poniente y oriente. 

Cada vivienda 0 edificio se identifica con el numero de avenida 0 calle en la que se 

encuentra y dos numeros; por ejemplo, 1 ra. Avenida 5-25, el numero 5 corresponde a la 

calle que se encuentra en la esquina de la avenida; el 25 es la distancia aproximada en 

metros desde la calle 5 hasta la casa. Es decir, la casa se encuentra en la Avenida 1 a 

25 metros de la calle 5. La distancia que separa a las calles 0 avenidas de las casas es 

aproximada ya que ademas, del lado norte de las calles se encuentran los numeros 
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impares (5-25) Y del lado sur, los pares (5-26). 

casas esta a cargo de la Municipalidad de Guatemala, modelo que fue adoptado por las 

diversas municipalidades del interior de la Republica con el pasar del tiempo y ahora es 

de uso en toda Guatemala. 

Para la denominacion de las zonas, se tome la zona central 0 centro historico como 

punto de partida, especfficamente desde el Palacio Nacional de la Cultura, las zonas 

van creciendo en espiral, partiendo desde el norte, de esta manera, el crecimiento de la 

ciudad no tiene limite. Cabe resaltar que la ciudad de Guatemala ya sobrepaso sus 

Ifmites jurisdiccionales y ahora conforma la lIamada el Area Metropolitana de 

Guatemala. 

Para la division de las zonas se tomaron Ifmites geograficos naturales como barrancos 

o arterias de vias rapidas. Por ejemplo, la Avenida Aguilar Batres divide las zonas 11 y 

12, Y la Avenida Reforma divide las zonas 9 y 10, 10 cual es imitado de igual forma en el 

interior de la Republica".7 

1. 3. Caracteristicas 

EI municipio de Guatemala cuenta con caracterfsticas que Ie diferencian de otros 

municipios del departamento de Guatemala, de tal manera presento detalles de 

relevancia para conocimiento general a continuacion: 

7 http:// www.serviciodeinformacionmnnicipaLcom (Consulta: 17 de marI.o de 20 \0) 
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Latitud: La latitud de es de 140 37' 15" N 


Longitud: La longitud es de 90° 31' 36" 0 


1. 4. Poblaci6n 

Segun el XI Censo Nacional de Poblacion y Vivienda de Habitacion (CENSO 2002), del 

Instituto Nacional de Estadrsticas, la poblacion total de Guatemala es de 13, 237,196 

habitantes. La densidad de la poblacion como promedio nacional era de 103 habitantes 

por kilometro cuadrado. 

EI departamento de Guatemala, registro el mayor numero de habitantes 2, 541,581. 

EI numero de viviendas censadas en la Republica de Guatemala lIego a 2,483,458. 

EI promedio de personas que habitaban cada vivienda era de 5. 

Actualmente circula informacion no oficial en la cual advierten que de acuerdo con el 

censo realizado en el ario 2006 la poblacion que habita en el municipio de 

Guatemala es de 2, 894,802 cantidad que ha aumentado en los ultimos arios. 

1. 5. Origen etnico de los habitantes 

De acuerdo con la observancia de la autora, la ciudad cuenta con una poblacion 

diversa, predominantemente de origen espariol y mestizo, ademas existen grupos de 

origen maya, garffuna y xinca e inmigrantes de otros parses centroamericanos y 
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europeos que significa el crecimiento de la poblacion en el municipio. 

1. 6. Gentilicio aplicado 

AI que es originario de Guatemala se Ie denomina guatemalteco, y de forma bastante 

representativa al que es originario del municipio de Guatemala se Ie conoce como 

capitalino, en analogia a que el municipio de Guatemala es la capital de la nacion. 

Es muy comun que al momenta en que una persona viaja al municipio de Guatemala 

se refiera a este como la capital, entendiendose que el municipio lIeva como apelativo el 

nombre Guatemala. 

1. 7. Idiomas 

"Existen registros de que en Guatemala hay un aproximado de 22 idiomas de origen 

maya, garifuna y xinca, los cuales son hablados en las diversas regiones que integran 

nuestra nacion".B Sic 

EI idioma oficial de Guatemala es el espanol, sin embargo, por ser el municipio de 

Guatemala el centro de movimiento economico, social y politico de la nacion, produce 

que se haga uso de todos los idiomas que existen en el pais, siendo los mas comunes 

el kakchiquel y pocomam. 

H http://w\..w.larutamayaonline.com/history/idiomas.html(Consulta: 17 de marzo de 2(10) 
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1. 8. Climatologia 

A Guatemala se Ie llama el Pais de la Eterna Primavera debido a que el clima es tan 

variado como la superficie de su suelo. Es una regi6n que tiene la dicha de no tener 

temperaturas extremas. Existen dos estaciones definidas: el verano 0 estaci6n seca, 

de noviembre al mes de abril y el invierno 0 estaci6n lIuviosa, de los meses de mayo a 

octubre. 

En el municipio de Guatemala la temperatura es agradable, el clima frio se da en 

lugares que se encuentran de 2,000 a 3,500 metros sobre el nivel del mar. La 

temperatura mas frla y puede Ilegar a helada algunas veces pero por muy poco tiempo. 

Esta es la temperatura que en los meses de diciembre, enero y febrero. 

EI clima que generalmente predomina en el municipio de Guatemala es templado, 

debido a la altitud del territorio, 10 cual favorece al nacimiento, crecimiento y 

conservaci6n de flora y vegetaci6n en todos los meses del ano. 

1. 9. Producci6n 

AI igual que los otros departamentos situados en el altiplano y de manera especial 

sabre la cordillera central y sus estribaciones, el municipio de Guatemala ofrece todas 

las singularidades, por la eminencia de sus valles, a los cuales enriquece la formaci6n 

natural de depresiones terraqueas, conocidas mas comunmente como barrancos que 
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se convierten a parte de fuentes de oxigeno por su follaje y por ser tierras fertiles para t;~/"(1);;I!;-:Y 

el cultivo de maiz, frijol, flores, hortalizas, cafe y otros. 

1. 10. Gastronomia 

La diversidad cultural que posee el municipio de Guatemala y el dinamismo de su 

desarrollo historico brindan la oportunidad de disfrutar de una variedad de platillos 

tipicos originarios de todas las areas que integran la nacion. 

1. 11. Fiesta titular del municipio de Guatemala 

EI 15 de agosto se celebra el dia de la Virgen de la Asuncion, quien es considerada 

como la patrona de la Ciudad de Guatemala. 

1. 12. Vias de acceso al municipio de Guatemala 

La ciudad de Guatemala es el punto de encuentro de las principales autopistas y 

carreteras de todo el pais. Para viajar de norte a sur y de oeste a este es necesario 

pasar por esta ciudad y el transito de carga y de pasajeros ha recargado aun mas el 

transito normal de la ciudad capital. EI crecimiento de la ciudad hacia los municipios y 

ciudades cercanas han hecho que las calles y avenidas esten saturadas casi todo el 

tiempo. 

Dentro de la ciudad capital existe el lIamado transporte publico, el cual se ocupa en 
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movilizar a las personas desde sus residencias donde habitan hasta sus lugares de,. 

trabajo. 

Tambien se ha implementado en las principales arterias de circulaci6n de la ciudad, 

especial mente en las rutas que cubren la regi6n sur, el transporte masivo conocido 

como Transmetro, impulsado por la Municipalidad de Guatemala. 

Se suma recientemente el proyecto impulsado por el ejecutivo, Transurbano, que 

representa una alianza publico-privada, en conjunto con la Municipalidad Capitalina, ha 

requerido una inversi6n del Gobierno de Guatemala a traves de Fondo Nacional para la 

Paz -FONAPAZ- y los Ministerios de Gobernaci6n y Comunicaciones; coordinados por 

el Consejo de Cohesi6n Social y contando con el apoyo de empresas y el Gobierno de 

Brasil. 

EI sistema tiene contemplado iniciar en una primera fase en la ruta de la Avenida 

Petapa atendiendo a 200 mil usuarios a partir de 2010; sin embargo, durante 2010 se 

pond ran en funcionamiento 3 mil 150 unidades, completamente nuevas, para atender a 

1.2 millones de guatemaltecos diariamente. 

1. 12.1. Circulaci6n del transporte 

Todos los arias, se afrontan problematicas relativas al transporte publico debido a la 

congesti6n vehicular que predomina en la ciudad capital, atribuida a que un alto 

porcentaje de personas que laboran en esta ciudad provienen de municipios perifericos 
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al departamento de Guatemala y departamentos vecinos. 

Lo anterior significa que a las horas de ingreso y egreso de actividades laborales 0 

academicas, conocidas como horas pico, exista congestionamiento. Esto es una leve 

serial que el municipio de Guatemala aumenta su actividad diariamente debido a la 

afluencia de personas que vienen de otros municipios y departamentos. 

1. 13. Apreciaci6n 

EI municIpIo de Guatemala equivale a la ciudad de Guatemala, que es la capital 

economica, gubernamental y cultural de la Republica. 

EI municipio comercialmente hablando, esta integrado por variedad de industrias, 

restaurantes, centros comerciales, plazas, hoteles y tiendas, centros educativos 

publicos y privados, agencias de viajes, bancos, centros de salud publicos y privados, 

cafeterias, cafes internet, comercios informales ubicados en las vias publicas, oficinas 

gubernamentales y mas de 300 galerias- museos. 

En cuanto a oportunidades educativas, el municipio ofrece muchas opciones desde el 

cicio de pre-primario hasta la educacion superior tanto de servicio educativ~ publico y 

privado, existiendo 12 universidades, 11 de elias son privadas y una publica 0 nacional: 

Universidad de San Carlos de Guatemala. 

EI municipio de Guatemala es el corazon de la nacion pues en el podemos observar 
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distintos escenarios arquitectonicos que se elevan en varios puntos de la 

formando asf la imagen cosmopolita de la Nueva Guatemala de la Asuncion. 

1. 14. Economia 

Las principales fuentes de economra en el departamento de Guatemala es la industria 

con diversidad de productos, agroindustria, pequeria industria manufacturera, comercio, 

importacion, exportacion, servicios diversos, turismo, artesanfas, agricultura, ganaderfa, 

y avicultura, entre otros. 

"Segun el censo nacional realizado en el ario 2002, la poblacion total de Guatemala 

era de 13, 237,196. La densidad de la poblacion como promedio nacional era de 103 

habitantes por kilometro cuadrado. EI departamento de Guatemala, registro el mayor 

numero de habitantes 2, 541,581. EI numero de viviendas censadas en la Republica de 

Guatemala lIego a 2, 483,458. EI promedio de personas que habitaban cada vivienda 

era de 5".9 

Estamos en el ario 2010 Y las cifras anteriores definitivamente han aumentado, en 

especial en el departamento de Guatemala, especfficamente el municipio de 

Guatemala. Asf como varfa la cantidad de habitantes en toda la nacion, tambien 

cambian las condiciones de vida de ellos, de acuerdo con los principales resultados de 

la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida ENCOVI-2006 muestran entre otros 

~ www.inc.gob.gt (ConsuIta: 22 de mar/.o de 2(10) 
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aspectos: 1) Los niveles de pobreza para el total nacional, y 2) Su distribucion 

regiones, ambitos y departamentos. 

Ademas, incluyen informacion sobre la incidencia de la pobreza y sus determinantes y 

otros indicadores socio demograficos relacionados con las condiciones de vida de la 

poblacion guatemalteca. Lamentable es sabido que un alto porcentaje de nuestros 

compatriotas viven ya sea en pobreza 0 pobreza extrema. 

La pobreza es objeto de estudio de diferentes ciencias y de acuerdo con la observacion 

realizada, esta es producto de la falta de oportunidad de educativa, especfficamente en 

la edad infantil y adolescente, 10 cual significa pocas 0 nulas probabilidades de obtener 

una profesion u oficio dignos que permitan la sobrevivencia del individuo en su edad 

adulta y el mantenimiento de sus familias. 

1. 15. EI municipio de Guatemala y su significancia en desarrollo 

Esta confirmado que en el municipio de Guatemala hay sobrepoblacion debido a que 

muchas personas se trasladan de sus lugares de origen a este municipio, 10 que 

promueve el planteamiento: GQue motiva a las personas a buscar el municipio de 

Guatemala?, GQue herramienta jurfdica puede incidir en el desarrollo economico y 

educativo del municipio de Guatemala? 

Las respuestas a las cuestionantes anteriores las encontraremos en los proximos 

capftulos. 
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CAPiTULO II 

2. Relevancia del trabajo en el ser humano. 

Encontrar un trabajo que permita el desarrollo de las familias es 10 que muchas 

personas buscan y por ello deciden viajar al municipio de Guatemala y abandonan as! 

sus comunidades, fen6meno similar ocurre con aspectos educativos debido a que en 

este municipio se encuentra la concentraci6n de centros del saber, esta situaci6n 

evidencia la relevancia que el trabajo tiene para el ser humano. 

2.1. EI trabajo y su repercusi6n social 

Toda manifestaci6n humana tiene repercusi6n individual 0 colectiva dentro de nuestra 

sociedad, para defender esta postura presento un analisis pedag6gico-andrag6gico que 

gira en torno a este respecto. 

"A traves de los siglos de la humanidad, ha sido evidente la importancia que tienen las 

relaciones entre las personas. Este fen6meno social ha pasado por diferentes 

denominaciones: Relaciones interpersonales, relaciones transaccionales, hasta lIegar a 

10 que hoy se denomina habilidades sociales. 

Entre docentes y estudiantes segun el manejo de las relaciones personales, podra 

darse un enriquecimiento constante 0 un empobrecimiento permanente. AI respecto, 

Vigovsky sostiene que el aprendizaje debe ser tomado como un proceso 



-------- -------

eminentemente social".1 0 

"La diferencia en el uso de las habilidades sociales es una barrera en el proceso 

ensenanza-aprendizaje en cualquier nivel de la educaci6n. La educaci6n es una 

actividad social por excelencia, por tanto es una actividad en donde las relaciones 

interpersonales son determinantes en el logro de objetivos. 

Existe un hecho ineludible en que hay varios tipos de inteligencia, y una de elias es la 

inteligencia emocional; Esta es determinante en la aplicaci6n de las habilidades 

sociales. 

En la educaci6n para ninos y ninas es importante la relaci6n afectiva, que pueda 

lograrse entre el maestro 0 maestra y sus estudiantes. En la educaci6n de adultos 

pareciera que este aspecto no tiene tanta importancia y que los estudiantes tienen que 

aceptar que el docente es como es, esto dista mucho de ser una realidad, en la medida 

en que los docentes insistan en esta postura autoritaria e intolerante, la brecha entre 

ellos y sus estudiantes se ampliara cada vez mas. 

Se tiene la idea que el adulto debe poseer habilidades sociales, yes muy frecuente no 

s610 que no las tenga sino que par el contrario, posea estructuras mentales rfgidas 

marcadas por su pasado y que Ie sera diffcil modificar. Seguramente tiene paradigmas 

arraigados por el tiempo que dificultan y entorpecen el buen desarrollo de las 

111 Portillo. Edna Frinc. Dc la relacion entre las habilidades sociales ~. la educacion I)ara adultos. pag. 1(>1. 
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habilidades sociales y del proceso educativ~, de la vida en general".11 

Todo 10 anterior evidencia que la trayectoria academica es la base para el desarrollo de 

un individuo en todas sus capacidades, ya sea en su etapa infantil, que es 10 preferible, 

o en su edad adulta, y as! obtendra el desarrollo de sus habilidades sociales que seran 

el mejor medio para lograr la efectividad en el proceso de vida para 10 cual el trabajo es 

indispensable para la subsistencia y sobrevivencia. 

2. 1. 1. EI trabajo y el individuo 

T odo ser humane desde su formaci6n en el vientre de su madre es dotado de 

caracterfsticas, capacidades y habilidades que 10 hacen unico y diferente del 

conglomerado que Ie rodeara al momento de su nacimiento y crecimiento en la 

comunidad donde se desarrollara desde nino hasta adulto. 

Dichas caracterfsticas, capacidades y habilidades se veran ampliadas a traves del 

interes que el individuo muestre al momenta de elegir una funci6n laboral con la cual 

pueda costear la subsistencia propia y familiar; lastimosamente, un alto porcentaje no 

tiene la posibilidad de elegir 10 que quiere, de tal manera, aprende a trabajar en la 

misma actividad que sus progenitores 0 familiares, todo ello de acuerdo al prototipo que 

familiarmente se maneje, usualmente pueden ser trabajos tecnicos, tales como la 

agricultura, panader!a, herrerfa, albanilerfa, mecanica automotriz, zapaterfa entre otros. 

II Ibid. pag. :\55 
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Tambien, existe otre fen6meno de gran trascendencia, y este consiste en que 

individuo pueda tener el apoyo de sus familias para adquirir los conocimientos que Ie 

son de interes, pero sin tener la oportunidad econ6mica que se requiere, es ahi, donde 

la figura del trabajo de aprendizaje obtiene un protagonismo sin precedentes, pues el 

individuo puede adquirir conocimientos y al mismo tiempo obtener una retribuci6n 

econ6mica que Ie permita suplir su necesidades financieras. 

2.2. La importancia de aprender a trabajar 

Los seres humanos, con excepci6n (Estado de interdicci6n), tenemos aptitudes fisicas y 

mentales que nos permiten aprender a trabajar en el area que nos interesa, es decir, 

tenemos derecho al trabajo, tal como 10 preceptua la Constituci6n Polftica de la 

Republica de Guatemala en su Articulo 101 con acapite Derecho al Trabajo, el cual 

muestra 10 siguiente. 

"EI trabajo es un derecho de la persona y una obligaci6n social. EI regimen laboral del 

pais debe organizarse conforme a principios de justicia social" 

EI inciso "a" del Articulo 102 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, 

nos avala al preceptuar. 

"Derecho a la libre elecci6n de trabajo y a condiciones econ6micas satisfactorias que 

garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna;" 
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La excepci6n que aludo, la interdicci6n, que consiste en el estado de una persona 

quien judicialmente se ha declarado incapaz, privandola de ciertos derechos, bien por 

raz6n de delito 0 por otra causa prevista en la ley, tal como 10 reglamenta el Articulo 

nueve del C6digo Civil, Decreto ley 106, con referencia ala incapacidad civil: 

"Los mayores de edad que ado/ecen de enfermedad menta/ que los priva de 

discernimiento, deben ser declarados en estado de interdicci6n. Pueden asimismo ser 

declarados en estado de interdicci6n, las personas que por abuso de bebidas 

alcoh6licas 0 de estupefacientes, se exponen elias mismas 0 exponen a sus familias a 

graves perjuicios econ6micos" 

La declaratoria de interdicci6n produce, desde la fecha en que sea establecida en 

sentencia firme, incapacidad absoluta de la persona para el ejercicio de sus derechos; 

pero los actos anteriores a tal declaratoria pueden ser anulados si se probare que la 

incapacidad existfa notariamente en la epoca en que se verificaron. 

Hago alusi6n a la importancia que tiene el aprender a trabajar, en virtud que el 

individuo tiene la libertad de realizarse en sus capacidades y habilidades, sabiendo que 

con ello obtendra beneficios personales y familiares, 10 cual produce satisfacci6n par 10 

que se logra y obtiene par medio del trabajo. 
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2.2.1. Edad del aprendizaje 

Cientfficamente esta comprobado que un bebe puede olr alrededor del septimo mes del 

embarazo. Por 10 que la estimulaci6n antes del nacimiento ha demostrado un aumento 

en la inteligencia. Por ejemplo, hacer que el bebe escuche musica clasica, hablarle al 

bebe, usar una linterna para crear sombras de letras 0 numeros en el abdomen 

materno. 

Cuentan los estudiosos del proceso de aprendizaje que un nirio inicia a tener memoria a 

partir de los tres 0 cinco arios, dependiendo de la estimulaci6n que durante el momenta 

de la gestaci6n recibieron, previo a esas edades no recuerdan nada clara mente. 

Luego de diversos debates, se concluye que la edad de aprendizaje es de relativa 

efectividad si no tomamos en cuenta que el proceso psicobiol6gico del aprendizaje, en 

donde el aspecto emocional es medular, todo se inicia en el vientre de la madre y se 

desarrolla cotidianamente a traves de la practica. 

"Cabe resaltar que La educaci6n (Ia educaci6n continuada, que sin cesar pule y amplfa 

la mente) es una renovaci6n mental vital. A veces supone la disciplina extern a del aula 

o programas de estudio sistematizados; mas a menudo no 10 hace. Las personas 

proactivas pueden imaginar muchos modos de educarse tal como es la practica de 

observar y hacer, esto segun criterio de Stephen Covey. 

A cualquier edad se puede aprender, no importa si se es demasiado joven 0 demasiado 
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viejo. Cad a persona es especial y diferente, siendo capaz de alcanzar logros antes de 

10 establecido 0 despues. Asf es que regirse por un estandar en la educaci6n puede 

afectar la capacidad real del ser humano. Escuela en el hogar y escuela en el trabajo. 

Concluye el estudio recalcando que la experiencia vivida es la mejor forma de aprender, 

aprender-haciendo, de 10 vivido 10 aprendido". 12 

Previo a profundizar en el tema del trabajo de aprendizaje, es necesario presentar 

definiciones de conceptos que se desarrollan en el actual documento, siendo pilares 

para el pleno conocimiento del fundamento del presente instrumento. 

2.3. Significado de trabajo 

"Es el esfuerzo humano, ffsico 0 intelectual, aplicado a la producci6n u obtenci6n de la 

riqueza. Toda actividad susceptible de valoraci6n econ6mica par la tarea, el tiempo 0 el 

rendimiento". 13 

"Acci6n y efecto de trabajar, esfuerzo humane aplicado a la producci6n de riqueza, y en 

esta acepci6n se emplea en contraposici6n a capital. A su vez, trabajar quiere decir, 

entre otras casas, ocuparse en cualquier ejercicio, obra 0 ministerio. Jurfdicamente, 

esta voz tiene importancia en cuanto se refiere a las diversas modalidades de realizar 

12 Locke. John. Pensamientos acerca de la educacion pag.6X. 

I, Caballclla dc Torrcs. Guillenno. Diccionario juridico elemental. pag. lX7 
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esa actividad".14 

"Cosa producida por el entendimiento. Operacion de la maquina, pieza, herramienta 0 

utensilio que se emplea para algun fin".15 

De acuerdo al material consultado, todos coinciden con sinonimos importantes que 

ayudan a entender de mejor forma el termino trabajo: actividad, cargo, empleo, faena, 

funcion, ocupacion, quehacer, oficio, servicio, obra, labor, tarea, resultado. 

Previo a definir el aprendizaje, es necesario puntualizar que se deriva de la palabra 

aprender 10 cual significa 10 siguiente: aprender es "adquirir el conocimiento de alguna 

cosa. Tomar algo en memoria".16 

2.3.1. Arte 

./ "Virtud, disposicion y habilidad para hacer algo . 

./ Manifestacion de la actividad humana mediante la cual se expresa una vision 

personal y desinteresada que interpreta 10 real 0 imaginario con recursos 

plasticos, lingOfsticos 0 sonoros . 

./ Conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer bien algo . 

./ Maria, astucia. Disposicion personal de alguien. Buen, mal arte". 17 

11 Ossorio. Manuel. Diccionario de ciencias .iuridicas. I)oliticas ~. sociales. piig. 1)!{2. 


I' Oceano Uno. Diccionario enciclopcdico ilustrado. pag. 11)1)3. 

II, Ihid. p,ig XI) 

I' Ihid. p,ig 221. 
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2.3.2. Profesion 

./ 	"La profesi6n consiste en e/ emp/eo, facu/tad u oficio que a/guien ejerce y par e/ que 

percibe una retribuci6n". 18 

2.3.3. Oficio 

./ "Ocupaci6n habitual. 


./ Profesi6n de a/gun arte mecanica . 


./ Funci6n propia de a/guna cosa . 


./ Comunicaci6n escrita, referente a/os asuntos de las administraciones pub/icas . 


./ Lugar en que trabajan los emp/eados, oficina".19 


Haciendo una unificaci6n de criterios y exponiendo una definici6n propia de 10 que 

aluden las enunciaciones derivadas de busqueda en diccionario, se decir que arte, 

profesi6n u oficio se refieren a: 

Ejecutar una labor con talento, conocimiento y experiencia para desarrollarlo de una 

manera satisfactoria para el solicitante, y la persona que 10 ejecute obtendra como 

resultado la remuneraci6n por 10 realizado. 

Ix Ibid. p;jg X25 
1'1 Ibid p;'lg. no 
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2.4. En que consiste el aprendizaje 

EI estudio del aprendizaje es mayormente desarrollado y conocido en la pedagog fa y 

andragogfa; "pedagog fa consiste en el arte de ensenar 0 educar a los nin~s; 

Andragogfa es la disciplina que se encarga de la educaci6n de la persona adulta"?O 

Sin embargo, desde una 6ptica generalizada existen definiciones de la palabra 

aprendizaje que tienen gran trascendencia, las cuales se presentan a continuaci6n: 

./ 	"Conocimiento que se adquiere de un arte u oficio, iniciandose por las tareas mas 

simples. Duraci6n de esa ensenanza y trabajo,,?1 

./ 	"Acci6n de aprender algun arte u oficio. Tiempo que se emplea a aprender un arte u 

oficio. Modificaci6n en la forma de reaccionar de un organismo frente a una situaci6n 

experimentada de antemano".22 

Definidos ya los conceptos que originan la tematica del material que tiene a bien estar a 

su vista, se puede aseverar que uniendo ambas definiciones se concluye en una 

primaria idea que el trabajo de aprendizaje consiste en dedicar tiempo, atenci6n e 

interes en adquirir conocimientos que permitan ejercer una funci6n laboral, y la persona 

que se dedica a adquirir ese conocimiento es conocida como aprendiz, definiendolo en 

el inciso siguiente. 

~II Portillo. Ob. Cit.; pag. 356. 

~I Ossorio. Oh. Cit.; p{lg. 9.t. 

~~ Oceano Uno. Ob. Cit.; pag. 89. 
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2.5. La figura del aprendiz 

"Un aprendiz es la persona que se instruye en un arte u oficio determinado; ya sea 

practicando con un maestro 0 experto en tales artes u oficios, 0 concurriendo a 

escuelas de esa denominaci6n. 

Persona que aprende un arte u oficio a fin de capacitarse para su ejercicio. Aun cuando 

el aprendizaje se puede hacer por mera afici6n y sin fines lucrativos, 10 corriente es que 

se real ice como procedimiento para procurarse un medio de vida. 

Este segundo aspecto tiene notoria importancia por cuanto repercute en la legislaci6n 

del trabajo, de manera principal en el lIamado contrato de aprendizaje". 23 

Dentro de un marco juridico cabe citar 10 que preceptua el Articulo 170 del Decreto 

1441 del Congreso de la Republica, C6digo de Trabajo: 

"Son aprendices los que se comprometen a trabajar para un patrono a cambio de que 

este les ensene en forma practica un arte, profesi6n u oficio sea directamente 0 por 

medio de un tercero, Y les de la retribuci6n convenida, la cual puede ser inferior al 

salario minimo". 

'1 0 . Ob C' . (I . ssono. . It.: pag. 7). 
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2.6. Consulta a profesional de la psicologia 

A efecto de tener una base solida con relaci6n a la importancia que tiene para el ser 

humano el ejercicio de una actividad laboral, se procedi6 a entrevistar al licenciado 

Marco Antonio Garavito, Director de la Liga de la Higiene Mental de Guatemala, a quien 

se Ie practic6 el cuestionario que se detalla a continuaci6n: 

1 . ~A que edad se inicia el aprendizaje en el ser humano, segun su conocimiento? 

liEn el transcurso de nuestro crecimiento fisico y psiquico, todos tenemos diversas 

maneras de aprender, las etapas de nuestro desarrollo integral , por las cuales 

atravesamos , no se puede predecir cuando comienza una u otra, sin embargo, cada 

una tiene su importancia y el proceso de desarrollo va a depender de diversos factores 

sociales y culturales de cada individuo. 

EI desarrollo y, en general, la vida del ser humano se desenvuelve a traves de 

sucesivas etapas que tienen caracteristicas muy especiales. En el desarrollo influyen 

diversos factores individuales, sociales y culturales. Por eso se dice que cada ser 

humano tiene su propio ritmo de desarrollo, se considera que las etapas del desarrollo 

humano son las siguientes: 

1) La etapa pre-natal: desde la concepcion del nuevo ser hasta su nacimiento. 

2) La Infancia: es la etapa comprendida entre el nacimiento y los seis °siete anos. 



Desarrollo fisico y motor. 

Desarrollo cognoscitivo. 

Desarrollo afectivo, sexual y social. 

La ninez: se situa entre los seis y 12 anos. Corresponde al ingreso del nino a la 

escuela, acontecimiento que significa la convivencia con seres de su misma edad. Se 

denomina tambi{m "periodo de la latencia", porque esta caracterizada por una especie 

de reposo de los impulsos intuicionales para concentrarnos en la conquista de la 

sociedad. 

La adolescencia: es la etapa en que el individuo deja de ser un nino, pero sin haber 

alcanzado aun la madurez del adulto. Y presenta desarrollo fisico, cognoscitivo, 

motivacional y afectivo, social y religioso. 

La juventud: es la etapa comprendida aproximadamente de los 18 a los 25 anos. En la 

que el individuo se encuentra mas tranquilo con respecto a 10 que fue su adolescencia, 

aunque todavfa no ha lIegado al equilibrio de la adultez. EI joven es capaz de orientar 

su vida y de ir lIegando a la progresiva integracion de todos los aspectos de su 

personalidad. 

La adultez: es la etapa comprendida entre los 25 a los 60 anos aproximadamente, 

aunque como es sabido, su comienzo y su termino dependen de muchos factores 

personales y ambientales. La vida el individuo normalmente alcanza la plenitud de su 

desarrollo biologico y psfquico. Su personalidad y su caracter se presentan 
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relativamente firmes y seguros, con todas las diferencias individuales que pueden da 

en la realidad. 

La ancianidad: La etapa final de la vida, conocida tambien como tercera edad, se inicia 

aproximadamente a los 60 afios. Se caracteriza por una creciente disminuci6n de las 

fuerzas ffsicas, 10 que, a su vez, ocasiona en la mayorfa una sensible y progresiva baja 

de las cua/idades de su actividad mental. 

2. i..A que edad esta el individuo apto ffsica y mentalmente para trabajar? 

Esta pregunta tiene una relatividad, ya que las personas tienen diferentes habilidades 

para aprender y realizar trabajos, se debe iniciar a trabajar al momento que se tiene 

cierto desarrollo f[sico y as! lograr un buen rendimiento; con respecto a las habilidades 

mentales, se puede entrar en controversia, pues si una persona con capacidades 

diferentes desea trabajar pero no puede por dificultades diversas debe de alcanzar el 

mayor nivel posible de su capacidad funcional hasta el punto de obtener satisfacci6n 

ffsica, mental, profesional 0 social. 

3. 	 i..Que importancia tiene para el individuo el adquirir conocimientos para desarrollar 

un trabajo? 

,/ 	Alcanzaran resultados academicos satisfactorios, as! como la familiarizaci6n y 

formaci6n de habitos de trabajo. 



./ Posibilitar la adquisici6n de habilidades y conocimientos indispensables para 

futuro desempefio . 

./ Desarrol/ar habilidades de comunicaci6n y relaciones humanas en los estudiantes . 

./ Transmitir valores como: comportamiento etico, educaci6n formal, so/idaridad, 

consagraci6n al trabajo, preparaci6n cientffica y humanismo. 

4. 	 ~Por que mentalmente el trabajo es importante para el ser humano? 

Permite desarrollar habilidades, y produce satisfacci6n y bienestar personal, aunque 

tambien tenemos que tomar en cuenta se puede ver como una forma de esclavitud para 

sobrevivir. 

5. 	 ~Segun su criterio que significa actualmente el Trabajo para los guatemaltecos? 

Creo que en Guatemala el significado que se Ie da al trabajo es solamente un medio 

para sobrevivir con muchas limitaciones, ya que en nuestro pais no se logran cubrir ni 

las necesidades basicas de la piramide de Maslow, esto crea apatia y frustraci6n en los 

guatemaltecos ya que se trabaja mucho y se gana poco. 

6. 	 ~Que beneficios obtiene el individuo (mentalmente) al adquirir conocimientos 

que Ie permita ejecutar un trabajo u oficio? 

Lo que Ie permite es obtener una saIud mental y estar en armonia con su en torno, pero 

si e/ trabajo que realiza no /e agrada /0 que obtendra es frustraci6n y se perdera e/ 
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sentido de vida. 

7. GQue problemas causa en el humane la carencia de trabajo? 

Bueno, como se mencion6 anteriormente, el trabajo dignifica y nos da un sentimiento de 

ser productivos para la sociedad y por consecuencia ser parte de esta, si no somos 

productivos a la sociedad 10 que esta hace es excluirnos del medio donde nos 

desarrollamos, lastimosamente vivimos en una cultura que se basa en que 10 que no 

produce no sirve y hay que desecharlo. 

8. GA grandes rasgos cual es la evoluci6n hist6rica del trabajo en el ser humano? 

Entre todas las criaturas de la tierra, el hombre es la (mica que posee el sentido del 

destin~ y el que puede simbolizar incluso sobre aquello que a simple vista pudiese 

parecer un fen6meno u objeto estrictamente ffsico y material. Asf, cualquier tipo de 

alimento. Goza de distintos valores simb61icos atribuidos por el hombre de distintas 

culturas en diferentes epocas, ya que los caracteres que unen al hombre con los 

animales, asf como las habilidades y las organizaciones sociales que desarroll6 mucho 

antes que empezaran las epocas hist6ricas, constituyen un preciado legado que 

aunque en lenta, silenciosa, pero sin embargo constante evoluci6n, se ha perpetuado 

hasta los tiempos actuales, esto se llama trabajo que es parte del ser humane para 

lograr permanecer en la tierra y por supuesto esto ha ido cambiando conforme el 

hombre se ha adaptado al ambiente. 
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Derivado del parrafo anterior podemos decir que la memoria hist6rica es parte de I G''''ql ~. 
·emdla. c· 

historia, aunque no este escrita. Esta en la memoria colectiva. Es un referente del 

pasado al que ob/igadamente tenemos que ver para entender nuestro comportamiento 

contemporaneo. Si no tenemos ese referente, cuando volteamos a ver solo tenemos un 

vacio que nos impide entender por que nos estamos comportando como nos 

comportamos en tanto sociedad. Esta memoria hist6rica es tan importante como la 

historia escrita, y en determinadas circunstancias, mas atm. 

9. 	 GQue sabe usted del trabajo de aprendizaje? 

Son conocimientos y habilidades detal/ados conjuntamente con la integralidad del 

proceso de trabajo. Las tareas que abarcan situaciones problematicas, ofreciendo 

espacios de creatividad y margenes de acci6n amplios a las personas, son de 

importancia trascendente en la situaci6n de aprendizaje para que la formaci6n 

trascienda la instrucci6n en rutinas de trabajo. Este metodo busca principalmente que 

los empleados aprendan por medio de la experiencia laboral nuevas experiencias de 

vida. 

10. 	 Glnstitucionalmente brindan algun tipo de asesor[a con referencia a personas que 

tiene problemas para aprender actividades laborales? 

En la Liga Guatemalteca de Higiene Mental se realizan talleres y conferencias 

enfocadas a promover la salud mental de los guatemaltecos y guatemaltecas, tambien 
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S8 trabaja clinica psicol6gica, y asto permite que las personas se adapten al media e 'l!"'~:,,~->, 
el que viven. 

11. 	(.. Tiene usted conocimiento si alguna institucion realiza este tipo de asesorfa para 

con personas cuyo interes es aprender a trabajar? 

AI 	momenta no. 

12. l. Que opinion Ie merece 10 referente al trabajo de aprendizaje? 

Es 	 una buena oportunidad para que los empleados de las empresas puedan 

desarrollarse como personas integrales y no solamente cumplan el papel de producir a 

un comercio si no que tambien sacar provecho colectivo de este. 

EI proceso de entrevista fue muy enriquecedor, debido a que el profesional de 

psicologia consultado compartio muchas experiencias y casos de los cuales ha tenido 

conocimiento, y definitivamente son grandes aportes para afirmar que el trabajo de 

aprendizaje fortalece el criterio de la autora de que hay grandes posibilidades de incidir 

en el desarrollo economico y educativ~ de una region tal como el municipio de 

Guatemala. 

La conclusion de esta entrevista es que el trabajar y aprender, son actividades mentales 

y ffsicas, que coadyuvan a que una persona mantenga una perspectiva de vida 

alentadora, estimulando as! la actividad y potencializando su ser interno, en especial, al 



aprender algo nuevo el individuo de manera independiente realiza ejercicios 

entrenamiento mental que fortalecen su salud. 

Es importante recordar que el trabajo ademas de mantener la mente y el cuerpo, es 

necesario para el sostenimiento de una vida social activa. Creo firmemente que nunca 

es tarde para enriquecer la reserva cognitiva de la persona, pues esa posibilidad puede 

modificarse en arios avanzados de la vida, apoyando la teorla de que: 10 que no se usa 

se pierde. 

Lo anterior significa que mantener una vida activa laboralmente tiene importantes 

beneficios para la salud, incluida la reducci6n del riesgo de demencia. 

2.7. La fuerza laboral en Guatemala actual mente 

La Revista D, Prensa Libre del 2 de agosto del ario 2009, presenta la informaci6n 

consecutiva: 

Es necesario hacer una panoramica de la actualidad de la fuerza laboral en Guatemala 

hoy dia, por ello adjunto la informaci6n siguiente: 

"EI Instituto Nacional de Estadistica - INE - reporta 4.9 miliones de personas ocupadas 

en Guatemala, quienes ejercen nueve mil 332 diferentes trabajos. 

-ll 
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Hay diversas fuentes de empleo en el mercado laboral de Guatemala, claro, no siempre 

es suficiente para la gran demanda. Sin embargo, hay una pregunta por hacerse: ~Que 

tipos de trabajos desemperian los guatemaltecos? 

Las respuestas a la anterior pregunta son multiples, pues se podrfa serialar que hay 

peones, albariiles, agricultores, pesqueros, diseriadores graficos, empresarios, 

vendedores, futbolistas, entrenadores, secretarias, contadores, informaticos, 

catedraticos, cirqueros, musicos y un largufsimo entre otros. De hecho, el -INE -, en su 

Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos - ENEI - del 2002, dio cuenta que hay nueve 

mil 332 ocupaciones, por 10 que no se detallan, y se limitan a brindar datos por sectores 

economicos. 

Otras instituciones han elaborado sus propios estudios, pero no concuerdan con los 

datos brindados por el Instituto Nacional de Estadfstica -INE-. Eso si, todos los analisis 

reflejan que es la economia informalla que persiste, con una cantidad del 75 por ciento; 

ademas, el 70 por ciento no completo su educacion y ejercen trabajos tecnicos. 

La ultima Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI - fue realizada de 

septiembre a noviembre del 2004, a 64 mil 639 personas en 23 areas urbanas y rurales 

a nivel nacional, con 95 por ciento de fiabilidad. 

Otros reportes, muestran que la Organizacion Internacional de Trabajo -OIT-, por 

medio de la Encuesta Nacional sobre Condiciones de Trabajo, Salud y Seguridad 

Ocupacional en el 2007, determino que el mayor porcentaje de empresas se encuentra 
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en Ciudad Guatemala (74.24 por ciento); en tanto, en la provincia, Escuintla 

departamento que tiene mas (14.88 por ciento). 

En todo el pais, se estima que del total de trabajadores el 71.19 por ciento es 

masculino. Ademas, el estudio indica que la mayor parte de la fuerza laboral tiene de 18 

a 34 arios (59.86 por ciento), y el 22.1 por ciento esta entre los 35 y 44 arios, y 12.08 

por ciento de 45 a 54 arios. 

Destaca el hecho que mas de la mitad de los trabajadores (58.5 por ciento) tiene una 

antiguedad en la empresa de dos a 10 arios. EI 22.8 por ciento tiene de uno ados arios, 

y el 16.3 por ciento mas de 10 arios. En tanto, el Ministerio de Trabajo y Prevision 

Social reporta que, en el 2008, fueron las industrias manufactureras las que mas plazas 

ofertaron -mil 254- (segun datos del Catalogo Nacional de Operaciones, con 

informacion de la Bolsa Electronica de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Prevision 

Social). 

La Organizacion Internacional de Trabajo -OIT- presenta recomendaciones para que 

las empresas brinden a sus empleados las herramientas necesarias, evitar que las 

labores se vuelvan monotonas, ejercer un liderazgo donde el empleado sea incluido en 

las decisiones gerenciales, promover el trabajo en equipo, tener condiciones adecuadas 

de iluminacion y ventilacion y mantener una buena relacion entre todos, porque el clima 

laboral infiere en gran medida en el desemperio: un ambiente agradable -donde fluya la 
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comunicaci6n- brinda nuevas ideas, hace que los trabajadores aporten mas e involu2?'/(1tnala, c· ". 

a todos. AI final, la empresa y el trabajador se benefician,,?4 

2.7.1. Estadisticas de la fuerza laboral en Guatemala 

"Las estadisticas muestran datos relevantes en cuanto a la Poblaci6n Econ6micamente 

Activa del pais que representa alrededor de 4.9 millones de personas, y crece a una 

tasa anual del 4 por ciento, estos son los individuos de 10 arios en adelante que en la 

seman a de referencia de una encuesta ten fan trabajo, eran desempleados pero que 

buscaban trabajo, y quienes sin buscar trabajo estaban dispuestas a laborar. 

Esto evidencia la necesidad de fomentar fuentes de empleos que permitan el 

aprendizaje y la especializaci6n en el individuo, tanto hombres como mujeres, asunto 

que de desarrollarse provocarfa gran beneficio para la persona que 10 real ice y para la 

comunidad donde resida, y que mejor que se unifique trabajo y aprendizaje, pues 

aprendera la ejecuci6n de una labor y devengara un salario. 

En esto figura la necesidad de la promoci6n del trabajo de aprendizaje, en 

consideraci6n a que amalgama estudios y trabajo; mas adelante se detallara esta 

herramienta jurfdica de tanto realce" 25 

21 La Rc"ista D, Prcnsa Librc (2 dc agosto del afio 2(09) 
:s Ibid. 



CAPiTULO III 

3. Generalidades del trabajo de aprendizaje 

EI trabajo de aprendizaje unifica dos grandes pilares de desarrollo para las 

comunidades donde se ejecute, en tal consideracion se presenta esbozo historico del 

tema que ocupa la presente tesis a continuacion: 

3.1. Fuentes del derecho de trabajo 

"Claude Du Pasquier, citado por Garcia Maynez, hace referencia a que: "EI termino 

fuente crea una metafora bastante feliz, pues es remontarse a las fuentes de un rio sin 

lIegar al lugar en que sus aguas brotan de la tierra; de manera semejante, inquirir la 

fuente de una disposicion juridica, es buscar el sitio en que ha salido de las 

profundidades de la vida social a la superficie del derecho. 

Nestor de Buen, expresa su desacuerdo con la opinion de Du Pasquier, en la manera 

siguiente: parece entonces que fuente es la circunstancia social en que se crea el 

derecho. Pero en nuestro concepto, al hablar de las normas, tenemos que referirnos al 

dato objetivo de su expresion formal y no a sus antecedentes. Par ello creemos, contra 

la opinion de Garcia Maynez y de otros autores, entre ellos Miguel Villorrio, que es 

fuente la ley y no el proceso de su integracion, 0 sea, el proceso legislativo. En otras 

palabras; quien busque el derecho, habra de buscarlo en la ley, en la costumbre 0 en la 

jurisprudencia, por citar solo las mas importantes fuentes formales y no en la 



legislacion, el proceso consuetudinario 0 en el proceso jurisprudencial. 

Actualmente, la fuente principal del derecho del trabajo es la ley, indiscutiblemente; en 

otros paises, la jurisprudencia ocupa un lugar de gran importancia como fuente del 

derecho. 

Continua citando de Buen, quien a su vez cita al tratadista Ignacio Burgoa, en 

referencia a: La jurisprudencia se traduce en las interpretaciones y consideraciones 

juridicas uniformes que hace una autoridad judicial design ada para tal efecto por la ley, 

respecto de uno 0 varios puntos de derecho especiales y determinados que surgen en 

un cierto numero de casos concretos semejantes que se presenten, en la inteligencia 

que dichas consideraciones 0 interpretaciones son obligatorias para los inferiores 

jerarquicos de las mencionadas autoridades y que expresamente seriala la ley. Ahora, 

se ha dicho que la jurisprudencia civil la constituye cinco fallos uniformes del Tribunal 

de Casacion, que enuncien un mismo criterio, en casos simi lares y no interrumpidos por 

otros en contrario. 

En derecho del trabajo, que es un area juridica joven, con instituciones en algunos 

casos inconclusos, al juez laboral muchas veces Ie toca integrar la ley, no solamente 

aplicarla. citando al maestro Mario Lopez Larrave, quien realizo la opinion siguiente: 

Desgraciadamente si permite a los jueces resolver por analogia acudiendo 

directamente al Codigo Procesal Civil y Mercantil y a la Ley del Organismo Judicial, 

pero unicamente en caso de omision de procedimientos, pero siempre con la limitacion 

que los procedimientos de derecho comun no contrarien los principios procesales del 



trabajo; como ocurre en el juicio ejecutivo que no esta normado en la parte procesal d~I<", . 

C6digo Procesal Civil y Mercantil. 

Por 10 convincente de la excepci6n anterior, conviene dilucidar que hemos de entender 

por principios de derecho de trabajo, las caracterfsticas serialadas en el cuarto 

considerando del C6digo de Trabajo, como garantfas mfnimas, principio tutelar, de 

imperatividad, realista y objetivo, derecho publico, hondamente democratico, 0 se 

estara refiriendo la disposici6n del Artfculo 15 ya comentado, a los principios de justicia 

social a que se refieren los Artfculos 101 Y 102 de la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala, como libertad de trabajo, todo trabajo sera equitativamente 

remunerado, igualdad de salario, obligaci6n de pagar en moneda de curso legal, entre 

otros" 26. 

Los principios del derecho del trabajo a los cuales tenemos que acudir para integrar la 

ley, son tanto las caracteristicas ideol6gicas y del cuarto considerando del C6digo de 

Trabajo como los principios del trabajo calcados en los Artfculos 101 Y 102 de la 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, los cuales se presentan a 

continuaci6n: 

"EI trabajo es un derecho de la persona y una obligacion social. EI regimen laboral del 

pais debe organizarse conforme a principios de justicia social." 

"Oerechos sociales minimos de la legislacion del trabajo. Son derechos sociales 

2(, Bonilla. Gusta\o Fuentes del derecho del traha.io. p~lg.-1-0 
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minimos que fundamentan la legislaci6n del trabajo y la actividad de los tribunales y <1lelTlala, cy 

autoridades". 

En fin, la jerarqufa de las norm as aplicables en el derecho del trabajo guatemalteco, es 

la contenida en el Artfculo 15 del Codigo de Trabajo, que establece: 

"Los casos no previstos por este C6digo, por sus reglamentos 0 por las demas leyes 

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

del derecho de trabajo; en segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre 0 el 

uso locales, en armonia con dichos principios; y por ultimo, de acuerdo con los 

principios y leyes de derecho comun". 

Es decir que el orden correlativo de la aplicacion supletoria de tales fuentes, inicia con 

la aplicacion supletoria de los principios 0 caracterfsticas ideologicas del derecho del 

trabajo, continua con la aplicacion de la costumbre, la equidad 0 el uso local y concluye 

con la aplicacion supletoria de los principios y disposiciones del derecho comun. Esto 

implica una actitud realista y objetiva en esta disciplina del actuar jurfdico. Una actitud 

realista que debe defender a los particulares de la desigualdad en cualquiera de sus 

manifestaciones. 

3. 2. EI trabajo de aprendiz y su connotaci6n hist6rica 

"EI trabajo de aprendizaje ha atravesado por varias etapas hasta convertirse en 10 que 

hoy es; es preciso destacar dichas etapas en el presente estudio, de forma que se 
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puedan comprender aquellos fenomenos historicos que ha incidido en su conformacio G'Clqlemala. c~' 

y transformacion. No obstante, es preciso anticipar que, pese a su notoria evolucion y 

adaptacion a la modernidad comercial del mundo actual, aun presenta muchas 

limitaciones y atrasos, siendo el mas importante el relativo a su remuneracion. EI 

trabajo de aprendizaje aun no cuenta con un salario minimo, a pesar de las 

contradicciones doctrinarias que encuentra tal hecho. 

Tanto la enserianza tecnica como el aprendizaje se remontan a la cuna de la 

humanidad. Los primeros trabajadores legaron a sus hijos los procedimientos que 

habian descubierto; y, en el transcurso de las edades los trabajadores mas habiles han 

ido transmitiendo con la enserianza oral 0 escrita, por vista, la imitacion y la practica, 

sus conocimientos, asi, el aprendizaje resulta tan activo como pueda serlo el hombre 

sobre la tierra. 

En forma puramente practica, el aprendizaje estuvo ya organizado en el Imperio 

Romano mediante convenio entre el padre del aprendiz y el artifice que habia de 

enseriarle, segun se desprende de una de las palabras de San Juan Crisostomo. 

Tanto durante la dominacion romana como entre los godos que se establecieron en la 

Peninsula Iberica, los aprendices recibian un trato severo y hasta cruel, y 10 mismo el 

digesto que el fuero juzgo atenuaban 0 dilufan la responsabilidad del patrono cuando 

castigaban con dureza al aprendiz a sus ordenes. Las leyes de partidas regulaban el 

contrato de aprendizaje, y los estatutos de las viejas corporaciones de oficios fijaban 

obligaciones y derechos de los aprendices, limitaban el numero de estos, con las 
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ventajas indudables que un regimen de sana y severa jerarquia presentaba para e "~"Iemala, C ". 

trabajo. De esta manera, el maestro de la industria tenia sobre sus obreros poderes 

casi tan extensos como el padre sobre sus hijos. Asi, entre los primitiv~s pobladores y 

la familia se afirmo una vez mas que integra la mas variada escuela de la vida, por las 

enserianzas y ejemplos, positiv~s y negativ~s, de los padres y de los hermanos 

mayores, que se complementan por la tendencia imitativa de los menores, fundamento 

de su aprendizaje en todos los ordenes; Asi tambien, al especializarse la iniciacion y el 

perfeccionamiento profesional hasta un grado medio, dado 10 inagotable del saber y de 

la mejora para el hombre".27 

"EI regimen forzoso del aprendizaje se mantuvo en Esparia hasta el ario de 1779, 

aunque atenuado por una disposicion del dos de septiembre de 1784, para ser 

final mente declarado libre el ocho de julio 1813. 

La libertad de trabajo proclamado en Francia en 1793, suprimio la escala gremial, y el 

aprendizaje dejo de existir como el primer peldario de la organizacion corporativa. Y de 

aquel aprendizaje al moderno contrato de aprendizaje hay la misma distancia que 

media entre la industria de tipo artesanal del siglo XVIII y la moderna industria, forjada 

par el impetuoso desenvolvimiento del maquinismo. 

EI desarrollo de este proceso 10 atribuye Gallart a la nueva estructuracion economica 

industrial, basada en el maquinismo, cuya mas notable consecuencia consistio en la 

desaparicion de los gremios y, con ellos de la escala gremial. 

:- Cabancllas, Ob. Cit; pag. 20. 
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Como seriala Nelio Reis, la extincion de las corporaciones de oficio fue debido a que 

maquina modifico paulatinamente el antiguo sistema, hasta dejar al aprendizaje 

reducido a los dos pianos en que se desenvuelve actual mente: 

a) La enserianza profesional; y 

b) EI contrato de aprendizaje. 

Como ha serialado Prados de Reyes, durante la epoca gremial el aprendizaje se define 

por dos caracteres sustanciales. De un lado, se ha convertido en una institucion cuya 

valorizacion social Ie confiere cierta autonomfa y perfiles propios respecto de las demas 

tecnicas de enserianza y fundamental mente la teorica. Por otra parte su localizacion y 

funcionamiento, en el marco de la profesion, permiten calificarlo como estamento social 

y profesional. Pero, esencialmente, el aprendizaje tendfa a formar un trabajador que 

hoy denominarfamos calificado, aunque con una reduccion de nivel profesional, al 

menos en cuanto a la dimension de los talleres. 

EI elemento personal esta frecuentemente constituido por miembros de la familia que se 

inician en el taller del padre, 10 que asegura el relieve de la profesion. De esta forma la 

union entre los ambitos domesticos y de taller, va a preparar un sustrato tambien 

personal en donde las relaciones de aprendizaje aparecen de nuevo informadas por las 

que tiente caracter familiar 0 casi familiar. Posteriormente el menor trabajador se 

asimilara al aprendiz, hasta el punto que las medidas de proteccion de uno 0 de otro se 

unifican. 
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La industrializacion progresiva va marginando al aprendiz a un ultimo lugar en la escal8"", 

laboral, desnaturalizandose cuando hace ala capacitacion del trabajador, para convertir 

aquel en un auxiliar con baja retribucion, siendo su funcion colaborar en tareas de 

ayuda que Ie permiten ir adquiriendo conocimientos de la actividad profesional que se 

trate. EI aprendizaje va a convertirse en 105 talleres en una figura anacronica, que se 

proyecta mas como un recuerdo que como realidad". 28 

"Sostiene Moreira que se acostumbra a dividir en tres las causas de la crisis del 

aprendizaje, siendo estas: 

EI desenvolvimiento creciente de la industria; 

La division de trabajo, y 

Los incumplimientos de 105 patronos de sus obligaciones. 

EI desenvolvimiento creciente de la industria, por el empleo de maquinarias 

perfeccionadas que pueden ser manejadas sin ningun aprendizaje, porque incluso el 

mas inexperto puede realizar una funcion 0 trabajo util, esto en supuesto". 29 

3. 3. 3. Antecedentes en la colonia 

"En cuanto a la epoca colonial, no nos atrevemos a decir nada nuevo, mas que en 

Guatemala como en el resto de Hispanoamerica rigio pero nunca se cumplio la 

~~ Ibid.: pilg.. 21. 
cC) Ibid.: pag. 21. 
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embargo, un estudio sistematizado sobre las reales cedulas e instrucciones que en 

materia de trabajo se dictaron en la Guatemala colonial, esta aun por elaborarse. 

De todas maneras, las leyes de Indias y las normas que las reglamentaron, tienen el 

valor de una fuente historica del derecho social en nuestro pais. 

Contrastando con el caracter de meras leyes de fachada del derecho indiano, la 

explotacion del trabajo de los nativos guatemaltecos por los conquistadores y sus 

descendientes a traves de instituciones como la encomienda y los repartimientos, si fue 

conducta colectiva, real y comprobada, que nos permite afirmar que para los indios no 

rigieron efectivamente normas de derecho laboral durante la colonia". 30 

"Digamos algo sobre el derecho gremial, como apunta con acierto el profesor De la 

Cueva, el regimen corporativo que en Europa gozo de gran autonomia de facultades 

para intervenir en la regulacion economica de las mercancias en cantidad y calidad, y 10 

que es mas importante como un antecedente del derecho laboral, en la formacion de 

los contratos de trabajo de comparieros y aprendices, desde la fijacion de salario hasta 

la disci pi ina del taller, en America colonial fue bien distinto. Las ordenanzas y la 

organizacion gremial fueron un acto de poder de un gobierno absolutista para controlar 

mejor la actividad de los hombres . 

.1" Dc la Cucva. Mario. Sintcsis del dcrccho del traba.io. pag. 1(,. 
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Las ideas expresadas anteriormente son aplicables a nuestro pais, durante toda' ·el 

transcurso de tiempo comprendido desde la fundaci6n de la ciudad de Guatemala en 

1524, hasta los finales del siglo XVIII, los oficiales de las diversas artes-liberales y 

mecanicas- van formando sus gremios y sus respectivas ordenanzas". 31 

liEn todo ello interviene el Ayuntamiento, para quien fue potestativo el derecho y la 

obligaci6n de todo 10 concerniente a los oficios y gremios, como se observaba en todas 

las colonias de la corona espanola,,?2 

3.2.2. Antecedentes de la epoca independiente 

liEn la epoca independiente (poifticamente), se distinguen tres etapas: la primera: que 

se puede lIamar de predominio liberal, arranca desde la independencia polltica en 

septiembre de 1821, hasta la lIamada Revoluci6n del 20 de octubre de 1944; la 

segunda - que es una epoca bien corta y truncada- comprende la decada de 1944 a 

1954 Y podrfa Ilamarseia epoca de la Revoluci6n de Octubre; por ultimo, la tercera 

etapa comprende de ju I io de 1954 hasta la fecha".33 

3.2.3. Antecedentes en la epoca del predominio liberal 

liEn Guatemala ocurre el mismo fen6meno conocido en toda Iberoamerica desde el 

advenimiento de la independencia polltica de sus palses, en el sentido que se alternan 

.11 SamayoCl. Hector H. Grcmios guatemalenses. p~\g. I . 


.1: Ibid. pag. 2 . 


.H Dc la Cucva. Mario. Sintesis del derecho del traba.io. pag. 16. 
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en el gobierno los partidos conservador y liberal, que para el caso tienen 

desafortunado rasgo en comun: Su despreocupaci6n por dictar una legislaci6n social 

justa y por cumplir con las escasas normas laborales existentes. 

Como en el resto de America, la Legislaci6n de Indias no tuvo en Guatemala ningun 

sustituto despues de 1821 y el trabajador - sobre todo el campesino indfgena - qued6 

en el mas absoluto desamparo. 

Con el advenimiento de la Revoluci6n Reformista del General Justo Rufino Barrios 

(1871), se inicia un fuerte movimiento de codificaci6n, y asf se van dictando los c6digos 

civiles, penal, de procedimientos etc. 

La Revoluci6n de 1871, grande en muchos aspectos, separaci6n del Estado y la Iglesia, 

educaci6n laica y obligatoria, instituci6n del divorcio, entre otros. en el aspecto de 

polftica social es necesario reconocer que fue absolutamente negativa a la clase 

trabajadora y campesina. 

De 1871 en adelante se dicta un cumulo de leyes, reglamentos y circulares que 

contienen distintas modalidades esclavistas de trabajo que aseguran la mana de obra 

gratuita 0 precariamente pagada, en trabajos forzados de caminos, obras publicas, 

agricultura, fundamental mente para el cultivo del cafe que se fomenta con intervenci6n 

estatal. Todo ello en beneficio de los terratenientes cafetaleros. 
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Como ejemplos de las mas importantes disposiciones legales de trabajo y previsi6 

social dictadas durante ese largo periodo, basta mencionar la Ley Protectora de Obrero 

(Decreto Gubernativo numero 669 de fecha 21 de noviembre de 1906), que en sfntesis 

trataba de crear un segura contra riesgos profesionales, recogiendo la doctrina de la 

responsabilidad objetiva. 

A rafz del derrocamiento de la dictadura de Estrada Cabrera en 1920 y con la influencia 

que ejercieron la Revoluci6n Rusa de 1917 y la corriente laboralista recogida en el 

tratado de Versalles, en reformas constitucionales primero y con mas decisi6n en la 

Constituci6n Polltica de Centro America (Decreto numero cuatro de la Asamblea 

Constitucional del nueve de septiembre de 1921), por primera vez en la historia 

constitucional de Guatemala se contemplan disposiciones relativas al trabajo y a la 

previsi6n social: En el Artfculo 163 se establece la jornada maxima obligatoria de ocho 

horas, el derecho al descanso semanal y la responsabilidad del empresario por 

accidentes de trabajo; en el Artfculo 165 se establece la disposici6n general que el 

trabajo de mujeres y menores debe ser objeto de regulaci6n especffica y en el Artfculo 

166, tambien por primera vez se admite legalmente el derecho de huelga".34 

La convenci6n centroamericana para unificar las leyes protectoras de obreros y 

trabajadores suscrita el 7 de febrero de 1923 en Washington por los plenipotenciarios 

de los cinco pafses centroamericanos bajo el ala paternalista del State Department 

(Departamento de Estado), en sus doce Artfculos establece una serie de prohibiciones 

,.10C 1a Cucya. Oil. Cit. pag. 22. 
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alcoh6licas en dras domingo y festivos, para trabajar en dras domingos, para contratar 

por un pars signatario de la Convenci6n a nacionales de otro sin previo arreglo sobre 

las condiciones de trabajo; mandato para que los parses signatarios dicten leyes en que 

se reconozca el descanso semanal, el seguro obligatorio para riesgos como 

maternidad, invalidez permanente de origen accidental 0 por enfermedad cubierto por 

primas de trabajadores y patronos, promover la construcci6n de habitaciones para 

obreros; evitar promiscuidades de sexes en los establecimientos, regular la 

responsabilidad patronal por accidentes de trabajo y organizar oficinas gratuitas de 

colocaci6n de trabajadores. 

EI ambito personal de val ides, ademas de los obreros, se extendfa a empleados de 

oficina, de comercio y de establecimientos agrfcolas, cuyo sueldo anual no excediera de 

300 pesos oro. Posiblemente por el origen del mandato, el Gobierno del General Jose 

Marfa Orellana, que habfa subido al poder mediante golpe de Estado al gobierno 

unionista de Carlos Herrera con el beneplacito de la embajada yanqui, cumpli6 con el 

formulismo de aprobar la Convenci6n y emitir un ario mas tarde la Ley del Trabajo. Por 

su contenido y extensi6n, el antecedente mas serio e importante del C6digo de Trabajo, 

10 constituye esta Ley del Trabajo, contenida en el Decreto Legislativo 1434 de fecha 30 

de abril de 1926, constaba de diez capftulos y setenta y tres Artfculos en donde se 

regulaba el contrato individual de trabajo, el salario, la jornada de trabajo, el descanso 

semanal, el trabajo de la mujer y de los menores, se mantiene el Departamento 

Nacional de Trabajo, creado mediante el Decreto Gubernativo 909 del cinco de 

diciembre de 1925, se regulan los conflictos de trabajo y la manera de resolverlos, 
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remitiendo las controversias individuales sobre contrato de trabajo y a la jurisdicci6n, 

comun. 

3. 3. Guatemala y sus leyes laborales 

Comunmente se escucha el adagio - para entender el presente hay que saber del 

pasado-, 10 cual es verdad, pues para comprender nuestra actualidad debemos de 

conocer nuestra historia, en tal virtud presento una breve connotaci6n hist6rica acerca 

de los antecedentes del trabajo de aprendizaje en Guatemala. 

3.3.1. EI Decreto 330 del Congreso de la Republica de Guatemala 

EI primer C6digo de Trabajo fue emitido por Decreto 330 del Congreso de la Republica 

del ocho de febrero del 1947, publicado el 20 de febrero del mismo ario y con vigencia a 

partir del uno de mayo de 1947. A 10 largo de los arios, el c6digo ha sufrido distintas 

modificaciones, las que tratan de agotarse en la enumeraci6n cronol6gica que se 

detalla a continuaci6n. 

Las reformas mas amplfas son las contenidas en el Decreto Presidencial 570 del 28 de 

febrero de 1956, que modific6 97 Artfculos y derog6 siete de ellos; y la contenida en el 

Decreto 1441 del Cangreso de la Republica del 29 de abril de 1961, que practicamente 

es una substituci6n total del C6digo, raz6n par la cual muchos identifican el C6digo de 

Trabajo como Decreta 1441. Este Decreto derog6 ademas los Articulos 432, 433, 434, Y 
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435 del Decreto 330, que habfan sido previamente modificadas por el 

Presidencial 570 citado. 

3.3.1.1. Regimen especial de trabajo 

Dada la peculiar naturaleza del contrato de aprendizaje, es necesario su regulaci6n 

especial, separada y distinta del contrato de trabajo; por cuanto se integra con 

elementos que no se dan en el trabajo principalmente, teniendo en cuenta su objeto, 

que mas que una prestaci6n de servicios trata de lograr una enserianza de caracter 

profesional; esto es, la formaci6n de los trabajadores, que frecuentemente suelen ser, 

en cuanto a esta practica, menores de edad. 

La regulaci6n del aprendizaje en los oficios, artes y ocupaciones tanto en la industria y 

en la artesanfa como en el comercio, conduce a establecer cursos y programas de la 

naturaleza vocacional del mejoramiento de los trabajadores, que pueden constituir la 

finalidad especial del aprendizaje. 

En etecto, como obligaci6n principal con relaci6n del contrato, una persona se obliga a 

enseriarle a otra la practica y preparaci6n tecnica de un oficio, arte u ocupaci6n; este es 

el fin esencial que se persigue con aquel contrato en tanto que el objeto del trabajo 

consiste, en incorporar la actividad del trabajador a la producci6n. 

Conforme a la recomendaci6n 117, adoptada por la Conterencia de la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo -OIT-, el 27 de junio de 1962, sobre formaci6n profesional, 



aquel organismo mundial del trabajo recomend6 que el aprendizaje debe 

reglamentado en cada pars. La recomendaci6n anotada no ha ejercido excesiva 

influencia en la legislaci6n positiva iberoamericana, no s610 por haber sido el contrato 

de aprendizaje incluido ya en los c6digos y leyes de trabajo promulgados con 

anterioridad a la adopci6n de aquella, sino asimismo por la larga tradici6n jurrdica del 

aprendizaje. En general, la legislaci6n laboral iberoamericana regula el contrato de 

aprendizaje como un convenio especial de trabajo". 35 

3.3.1.2. Contrato especial de trabajo 

Can base en 10 que previamente fue esclarecido, podemos con mayor direccionalidad 

ubicarnos en 10 referente al trabajo de aprendizaje, el cual esta contenido en el C6digo 

de Trabajo de la Republica de Guatemala, Decreto 1441 del Congreso de la Republica 

como un contrato especial de trabajo. 

Los contratos especiales de trabajo son aquellos que por sus particularidades, se 

regulan, en la totalidad de su contenido 0 en parte de sus instituciones, en forma 

distinta del contrato tipo 0 comun, regulaci6n que obedece a las necesidades 

especfficas del trabajador".36 

Nuestro C6digo de Trabajo regula los contratos especiales como trabajos sujetos a 

regrmenes especiales, siendo estos: 

" www.geocities.comJCapitoIHiIlJSenate (Consulta: 15 de mayo de 2(10) 

1(, Cabanellas de Torres. Guillenno. Tratado de derecho laboral, derccho indh'idual de traba.io ~. contratos 

cspeciales de trahajo. pag. 5. 
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1. EI trabajo agricola y ganadero (Articulo 138-146), 

2. EI trabajo de la mujer y menores de edad (Articulo 147-155), 

3. Trabajo a domicilio (Articulo 156-160), 

4. EI trabajo domestico (Articulo 161-166), 

5. EI trabajo de transporte (Articulo 167-169), 

6. EI trabajo de aprendizaje (Articulo 170-174), 

7. EI trabajo en el mar y vias navegables (Articulo 175-190) y 

8. EI regimen de los servicios del Estado y sus instituciones (Articulo 191-196). 

Lo que hace al contrato especial es la modalidad de la prestacion en cuanto a la 

actividad laboral particularizada en relacion con los elementos esenciales del contrato 

en que estos se diluyen 0 intensifican exigiendo un tratamiento especial y propio. 

3.4. Trabajo de aprendizaje 

EI Decreto 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala, conocido popularmente 

como Codigo de Trabajo, esta integrado por 18 titulos, los cuales se subdividen en 

capitulos y estos en Articulos. 

Es objeto de interes en la presente investigacion, desarrollar el estudio del titulo cuarto 

referente al Trabajo sujeto a regimenes especiales, especfficamente el capitulo sexto 

que se refiere al trabajo de aprendizaje. 

Dentro de nuestra regulacion legal no aparece ninguna definicion de trabajo de 
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aprendizaje, de tal manera se presentan definiciones de jurisconsultos destacados C' 

continuacion: 

EI contrato de aprendizaje liEs aquel por el cual una persona se obliga a ensenar, por si 

o por tercero, mediante salario 0 no, la practica de una profesion u oficio a otra, 

obligada a trabajar esta en beneficio de quien da la ensenanZa"37 

"EI derecho de aprendizaje, comprendido como aquella relacion en la que un sujeto, 

(trabajador) se compromete a aprender un oficio 0 un arte, a cambio de prestar un 

servicio para otro sujeto (patrono), quien se compromete a suministrar el 

adiestramiento".38 

"EI trabajo de aprendizaje es uno de los regrmenes especiales del Codigo de Trabajo 

guatemalteco, consolidado desde sus inicios, aunque en la actualidad ya manifiesta 

cierto atraso con relacion a la regulacion legal internacional".39 

De acuerdo con la previa definicion, confirma 10 que en el transcurso de esta 

investigacion se ha recopilado, yes que el trabajo de aprendizaje en otras naciones de 

latino America es conocido tambien como contrato de aprendizaje y en las diferentes 

regulaciones jurrdico-Iaborales esta incluido dentro de los regfmenes especiales de 

trabajo, tal como es el caso de Colombia, Peru y Uruguay, parses donde se ha 

desarrollado en una forma amplia este tema, segun se muestran los estudios realizados 

1- Ihid. p{lg. ~ I 
.1~ Rcynoso. Elcutcrio. Glohalizacion y derecho lahoral. pag. 89 
VJ Fernandcz Molina. Luis. Derecho lahoral guatemaltcco. pag. 37 
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por el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 

Profesional, conocido en siglas como - CINTEFOR-. 

3.4.1. Requisitos para el trabajo de aprendizaje 

Antes de dar inicio a desarrollar labores relativas al trabajo de aprendizaje, es necesario 

que tanto el patrono como el aprendiz pacten sus voluntades y compromisos a traves 

de un contrato de aprendizaje, 10 cual generara compromiso para el patrono y garantias 

para el aprendiz. 

3.4.2. Contrato de trabajo 

"EI contrato de trabajo es una instituci6n central del derecho de trabajo. Es una relaci6n 

jurfdica que existe entre el trabajador individual y su empleador, en virtud de la cual 

aquel esta obligado, frente a este, a la prestaci6n de trabajo, al mismo tiempo que los 

frutos que genera la producci6n pasan al patrimonio de persona distinta del trabajador. 

Par tanto, no son los frutos los que se pagan sino que se remunera la actividad del 

trabajador. 

EI contrato de trabajo regula el lugar, tiempo y modo de la prestaci6n del trabajo. Asf 

pues, la clasificaci6n profesional, jornada, salario, seguridad e higiene en el trabajo, 

sanciones, despidos, etc., son parte del contenido indispensable del contrato".40 

I. 'Oceano multimedia. Enciclollcdia dc cicncias socialcs. pcig. 315. 
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Pr6ximamente se detallara 10 referente al contrato del aprendizaje. 

3.4.3. Retribuci6n convenida 

Las ultimas Ifneas del Articulo 170 del C6digo de Trabajo prescribe 10 referente a la 

retribuci6n convenida, 10 cual significa la remuneraci6n econ6mica, entiendase salario, 

que el aprendiz recibira a cambio de su aprendizaje-trabajo dentro de la industria 0 

taller donde ejecute el contrato; dicha retribuci6n legalmente puede ser inferior al salario 

minimo. 

3.5. Caracteristicas para celebrar el contrato de aprendizaje 

Todo contrato de trabajo requiere de caracterlsticas esenciales que resguarden la 

legalidad del mismo, de tal manera y con base a 10 que muestra nuestro C6digo de 

Trabajo en su Articulo 171, ultimo parrafo, hago menci6n de los que continuan: 

3.5.1. Edad del aprendiz 

EI Articulo 14 del Decreto 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala C6digo de 

Trabajo establece: 

"Los contratos relativos al trabajo de los j6venes que tengan menos de catorce afios, 

deben celebrarse con los representantes legales de estos y, en su defecto, se necesita 

la autorizaci6n de la Inspecci6n General de Trabajo" 
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G'I. /'Segun experiencias de Colombia y Uruguay que han desarrollado de mejor forma 10 :I';/ernala. c.~· 


referente al contrato de aprendizaje la edad del aprendiz no constituye netamente un 


aspecto relevante, sino las aptitudes que el individuo tenga para cumplir a cabalidad 10 


que se Ie demande en el lugar a donde asista, usual mente es en la adolescencia, 


entiendase a partir de los 13 arios de edad, una vez posean la autorizacion de sus 


padres 0 tutores. 


3.5.2. Clase y metodo de ensenanza 

Esto se refiere a la tecnica que el patrono utilizara a efecto que el aprendiz obtenga el 

conocimiento del cual esta interesado; esto significa si al aprendiz se Ie asignara un 

instructor que Ie gUle en 10 que debe de hacer, cuanto tiempo recibira lecciones teoricas 

y practicas bajo supervision del experto asignado. 

3.5.3. Naturaleza del trabajo 

"La naturaleza del trabajo puede ser de dos clases, considerado como instrumento de 

produccion de la riqueza, que son: 

1) Material (Trabajo corporal), 

2) Inmaterial (Trabajo espiritual). 

La naturaleza del trabajo material 0 corporal, reside en las facultades flsicas del 

hombre; mientras que la naturaleza del trabajo inmaterial 0 espiritual estriba en las 
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facultades intelectuales. 

Puede decirse que la naturaleza del trabajo es corporea e incorporea, segun que 

emane del esfuerzo muscular 0 del esfuerzo mental del hombre. Sin embargo, la 

naturaleza organica y la inorganica del instrumento trabajo, son tan inseparables y se 

encuentran tan unidas, como el cuerpo y el alma a la vida de los seres humanos. 

As! es en verdad, porque en todo trabajo hay un punto de vista material y otro punto de 

vista espiritual: material porque siempre tiene una manifestacion exterior, y espiritual 

porque siempre Ie rige una voluntad razonable".41 

3.5.4. Plazo del contrato 

EI Articulo 171 del Codigo de Trabajo, senala en su primer parrafo: 

"EI contrato de aprendizaje s610 puede estipularse a plazo fijo, y debe determinar la 

duraci6n de la ensenanza y su desarrollo gradual, asi como el monto de la retribuci6n 

que correspanda al aprendiz en cada grada a periodo de la misma" ... 

EI Articulo 25 del Codigo de Trabajo, literal lib" ilustra la significancia de plazo fijo: 

"A plaza fijo, cuando se especifica fecha para su terminaci6n 0 cuando se ha previsto el 

11 Dc la Hclgucra \ Garcia. Alvaro. Manua1lmictico de la I)roduccion de la riqueza. p;'lg II j 
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acaecimiento de algun hecho 0 circunstancia como la conclusi6n de una obra, qua 

forzosamente ha de poner termino a la relaci6n de trabajo. En este segundo caso, se 

debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sf mismo como objeto del contrato, 

y no el resultado de la obra; y .. . " 

3.5.5. Certificado de aprendizaje 

EI Articulo 172 del C6digo de Trabajo seriala: 

"AI termino del contrato de aprendizaje el patrono debe dar al aprendiz un certificado en 

que conste la circunstancia de haber aprendido el arte, profesi6n u oficio del que se 

trate". 

EI certificado es el documento con el cual el aprendiz acredita el conocimiento que 

adquiri6 a traves de intervenci6n del patrono como su tutor. 

3.5.6. En caso de negaci6n de certificado 

EI segundo parrafo del Articulo 172 del C6digo de Trabajo seriala: 

"Si el patrone se niega a extender dicho certificado, la Inspecci6n General de Trabajo, a 

solicitud del aprendiz, debe ordenar la practica de un examen de aptitud, el que debe 

efectuarse en alguna de las escuelas de ensenanza industrial del Estado 0, en su 

defecto, por un comite de trabajadores expertos en el arte, profesi6n u oficio 
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respectivos, asesorados por un Maestro de Educaci6n Primaria. 


aprobado en el examen, el patrone no puede dejar de extender dentro de las 


veinticuatro horas siguientes el certificado. " 


3.5.7. Causas de despido 

EI Articulo 173 del C6digo de Trabajo en su primer parrafo es claro en indicar que: 

"EI patrono puede despedir sin responsabilidad de su parte al aprendiz que adolezca de 

incapacidad manifiesta para el arte, profesi6n u oficio de que se trate". 

3.5.7.1. Renuncia, pre-aviso por el aprendiz 

EI parrafo final del Articulo 173 del C6digo de Trabajo cita: 

"EI aprendiz puede poner termino al contrato con solo un aviso previo de cinco dias". 

Una instituci6n que tiene vital importancia en 10 referente al trabajo de aprendizaje es el 

Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social, segun el Articulo 172 del C6digo de Trabajo, 

raz6n que motiva a presentar generalidades del Ministerio mencionado. 

3.6. EI Ministerio de Trabajo y Prevision Social y el trabajo de aprendizaje 

La funci6n sustantiva del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social, se encuentra a cargo 
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de 8 direcciones generales, siendo estas las siguientes: 42 

1. Direccion Superior, 

2. Procuraduria de la Defensa del Trabajador, 

3. La Inspeccion General de Trabajo, 

4. Direccion General de Trabajo, 

5. Direccion General de Prevision Social, 

6. Direccion General de Capacitacion y Formacion Profesional, 

7. Direccion General de Recreacion del Trabajador del Estado, 

8. Direccion General de Empleo. 

Sobre estas 8 direcciones recaen las funciones primordiales del Ministerio de Trabajo y 

Prevision Social, debido a que son elias las que realizan las funciones jurfdicas, 

economicas y de prevision social, dirigidas a fijar y armonizar las relaciones entre 

patronos y trabajadores. Conviene al respecto, hacer un breve esbozo de la direccion 

que hace referencia el trabajo de aprendizaje. 

3.6.1. La Inspeccion General de Trabajo 

EI Articulo 15 del Reglamento Organico Interno del Ministerio de Trabajo y Prevision 

Social preceptua las atribuciones de la Inspeccion General de Trabajo que se detallan a 

continuacion: 

C Franco Lopez. Cesar Landclino. Derccho sustantivo colectivo del trabajo. pug. 53. 
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./ 	Promover el cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia de trabaj 

higiene y seguridad, especial mente para los sectores del trabajo vulnerable; 

./ Armonizar las relaciones entre trabajadores y empleadores; 

./ Mantener programas preventivos de visitas en materia de higiene y seguridad, 

especial mente en la apertura 0 traslado de los centr~s de trabajo, verificando si 

se esta cumpliendo con el reglamento interior de trabajo . 

./ 	Evacuar todas las consultas que Ie formulen las dependencias del Ministerio, los 

empleadores 0 trabajadores sobre la forma en que deben ser aplicadas las 

disposiciones legales de su competencia. 

./ Velar por el cumplimiento de los convenios internacionales de trabajo ratificados 

por Guatemala. 

./ Participar en todo conflicto individual 0 colectivo de caracter juridico, en que 

figuren trabajadores menores de edad . 

./ Examinar libros de salarios, planillas 0 constancias de pago, para verificar si se 

esta cumpliendo con las disposiciones legales. 

"Se deriva de 10 anterior que la Inspeccion General de Trabajo es la dependencia, parte 

de la organizacion administrativa del trabajo, encargada de velar porque patronos, 

trabajadores y organizaciones sindicales cumplan y respeten las leyes, convenios 

colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y prevision social en 

vigor 0 que se emitan en el futuro, asi tambien, la Inspeccion General de Trabajo, es la 

responsable de la politica de arreglo directo y conciliatorio que debe fomentarse entre 

patronos y trabajadores con el fin de armonizar las relaciones de trabajo. Ahora bien, la 

legislacion laboral Ie da a la Inspeccion General de Trabajo el caracter de asesoria 
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lecnica del Minislerio al que pertenece, de lal cuenla, que es funci6n lambi"m de ~.~ 

evacuar todas las consultas que Ie hagan los patronos 0 trabajadores sobre la forma en 


que deben de ser aplicadas las leyes de trabajo en general. 


Adicionalmente la Inspeccion General de Trabajo ha pasado, a cumplir otras funciones 


de naturaleza trascendental, tales como son la funcion relativa a representar los 


intereses de menores 0 trabajadores en todos los conflictos individuales y colectivos en 


que figuren estos y cuya relacion de trabajo haya terminado por despido injusto, 0 bien 


cuando se trate de acciones para proteger la maternidad de las trabajadoras y los 


intereses de estas, de tal manera que en el tramite de los procedimientos colectivos y 


ordinarios, hoy en dia, la Inspeccion de General de Trabajo debe apersonarse a los 


mismos. Sin embargo, aunque el propos ito de esta nueva funcion es positivo, a la 


fecha la Inspeccion General de Trabajo no ha cumplido con la misma, debido a que 


unicamente se reformo la ley, confiriendosele mas atribuciones, pero sin reforzar su 


estructura, la que hoy presenta enormes carencias que hacen imposible el que esta 


pueda absolver una atribucion que representa el contar con cientos de inspectores que 


tendrian que representarla dentro del tramite de todas aquellas acciones judiciales".43 


Han existido diversas reformas dentro de la normativa en mencion, por ejemplo, se Ie 


confirio a la Inspeccion General de Trabajo, la facultad para denunciar, instruir el 


procedimiento respectivo y sancionar la comision de faltas contra las leyes de trabajo, 


es decir, que el juzgamiento de las faltas cometidas contra las leyes de trabajo y 


prevision social, deja de ser un asunto ventilado en los tribunales de trabajo y prevision 


n Ibid. p{lg. SX 
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Inspeccion el caracter de juez y parte. 

Derivado de ello, la Inspeccion debra denunciar, tramitar el procedimiento y a la vez 

impone la sanci6n por la comision de faltas a las leyes de trabajo, 10 cual planteaba 2 

serios problemas: 

1) Ilegalidad que esto revestfa derivado de la vulneracion de garantfas 

fundamentales como el debido proceso y el derecho de defensa que se violentaban 

al permitir que la inspeccion asumiera el papel de juez y parte en el procedimiento 

tendiente a buscar la sancion por la comision de faltas a las leyes de trabajo; 

2) 	 La imposibilidad material, que esta dependencia pudiera cumplir con aquella 

funcion, debido a las enormes carencias que padece, como ya se relaciono 

previamente. 
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CAPiTULO IV 

4. 	 Analisis referente a la falta de promocion del trabajo de aprendizaje y su 

posible incidencia en el desarrollo economico y educativ~ de Guatemala 

Gran importancia tiene el ejercicio de un oficio 0 profesion, entendiendose que para la 

ejecucion de una labor debe existir un proceso de aprendizaje previo, existiendo asi el 

encaje perfecto del aprendizaje como eje vital para desarrollar un trabajo, 10 que se 

traduce en desarrollo economico y educativ~ para una region. 

4. 1. 	 EI desempleo y sus efectos 

Sabemos, que si un individuo necesita una oportunidad laboral, se Ie demanda 

experiencia y acreditacion academica, para 10 cual, el trabajo de aprendizaje es una 

herramienta que amalgama estos dos pilares que el Codigo de Trabajo de la Republica 

de Guatemala desarrolla a traves de 10 que en su capitulo sexto preceptua en los 

Articulos 170 al 174 considerado como regimen especial de trabajo, segun 10 analizado 

en capitulos anteriores. 

"Desempleo, personas que pueden y quieren trabajar pero no encuentran un puesto de 

trabajo. En las sociedades en las que la mayoria de la poblacion es asalariada, el no 

encontrar un trabajo es un gravisimo problema para toda la familia. Debido a los costos 

humanos que se derivan de la privacion y del sentimiento de fracaso y de rechazo 
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personal, el desempleo se utiliza habitual mente como una medida de represi6n a 

clase trabajadora". 

La proporci6n de trabajadores desempleados tambien muestra que no se estan 

aprovechando adecuadamente los recursos humanos del pars y sirve como indice de la 

actividad econ6mica. 

EI metodo mas utilizado para medir el desempleo se desarroll6 en Estados Unidos en la 

decada de 1930; muchos parses utilizan este sistema bajo la recomendaci6n de la 

Organizaci6n Internacional del Trabajo -OIT - con un seguimiento mensual de una 

muestra de familias representativas de toda la poblaci6n civil se obtiene informaci6n 

sobre la actividad de cada persona en edad activa. Para asegurar la precisi6n de los 

datos y facilitar su recopilaci6n, los encuestadores preguntan que es 10 que hizo la 

gente en una semana determinada. Una persona que realiz6 cualquier tipo de trabajo 

durante esa semana para recibir una paga 0 un beneficio, trabaj6 quince 0 mas horas 

como un trabajador sin paga en una empresa familiar 0 tuvo un trabajo del que estuvo 

temporalmente ausente, es considerado como empleado. Una persona que no estuvo 

trabajando pero que buscaba trabajo 0 estaba despedido y disponible para trabajar se 

considera como desempleado. Luego, el numero de desempleados se divide por el 

numero de personas de la fuerza laboral civil (es decir, la suma de empleados y 

desempleados) con el fin de calcular la tasa de desempleo. 

En algunos parses, en vez de elaborar una encuesta especial, la estimaci6n del 

desempleo se realiza a partir de los datos de la cantidad de personas que buscan 
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empleo a traves de las oficinas publicas de empleo 0 de la cantidad de personas qu (,-:\i"~I1ial~. c~· I 

reciben compensaciones por desempleo. En Espana se utilizan los dos sistemas 

simultaneamente. Por un lado, todas las semanas se realiza la Encuesta de Poblaci6n 

Activa - EPA - entre 60,000 familias y se publica la media trimestralmente. Por otro 

lado, todos los meses se publica el numero de desempleados 0 desempleados 

adscritos en el Instituto Nacional de Empleo -INEM- entre uno y otro dato se producen 

grandes discrepancias. 

Aunque estas apreciaciones han surgido como producto de la experiencia y el trabajo 

con la capacitaci6n de adultos, la metodologia coincide con la descripci6n que la 

agencia promotora de este sistema (Johnson & Stane) hacen en cuanto a la forma en 

que se incorpora el trabajo cooperativo". 44 

"Los economistas han descrito las causas del desempleo como fraccionales, 

temporales, estructurales y clclicas. 

EI desempleo fraccional se produce porque los trabajadores que estan buscando un 

empleo no 10 encuentran de inmediato; mientras que estan buscando trabajo son 

contabilizados como desempleados. La cuantfa del desempleo fraccional depende de la 

frecuencia con que los trabajadores cambian de empleo y del tiempo que tardan en 

encontrar uno nuevo. EI cambio de empleo se produce a menudo y un importante 

porcentaje del desempleo es fraccional y s610 dura un corto espacio de tiempo. Esta 

clase de desempleo se podrfa reducir de alguna manera con servicios de colocaci6n 

·1·1 hUp://www.monografias.comltrabajosJO/desc/desc.shtml (Consuita: 13 dejunio de 2(10) 
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mas eficientes. Sin embargo, siempre que los trabajadores puedan 

libremente su trabajo se producira un desempleo ciclico. 

EI desempleo temporal se produce cuando las industrias tienen una temporada de baja, 

como durante el invierno en la industria de la construcci6n 0 en otros sectores de 

producci6n cuyas tareas se realizan a la intemperie. Tambien se produce al finalizar el 

ario escolar, cuando muchos estudiantes y profesionales buscan trabajo. 

EI desempleo estructural se debe a un desequilibrio entre el tipo de trabajadores que 

requieren los empresarios y el tipo de trabajadores que buscan trabajo. Estos 

desequilibrios pueden deberse a que la capacitaci6n, la localizaci6n 0 las 

caracterlsticas personales no sean las adecuadas. Por ejemplo, los desarrollos 

tecnol6gicos necesitan nuevas cualificaciones en muchas industrias, y dejan sin empleo 

a aquellos trabajadores cuya capacitaci6n no esta puesta al dia. Una fabrica de una 

industria en declive puede cerrar 0 desplazarse a otro lugar, despidiendo a aquellos 

trabajadores que no pueden 0 no quieren desplazarse. 

Los trabajadores con una educaci6n inadecuada, 0 los trabajadores j6venes y los 

aprendices con poca 0 ninguna experiencia, pueden no encontrar trabajo porque los 

empresarios creen que no produciran 10 suficiente como para que merezca la pena 

pagarles el salario minima legal 0 el salario pactado en el convenio colectivo con los 

sindicatos". 
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"Por otro lado, incluso los trabajadores muy cualificados pueden estar desempleados ;</~t8tn!!.:.~ 
no existe una demanda suficiente de sus cualificaciones. Si los empresarios discriminan 

a algun grupo en raz6n de su sexo, raza, religi6n, edad 0 nacionalidad de origen, se 

puede dar una alta tasa de desempleo entre estas personas aunque haya muchos 

puestos de trabajo por cubrir. EI desempleo estructural es especial mente relevante en 

algunas ciudades, profesiones 0 industrias, para aquellas personas con un nivel 

educativ~ inferior a la media y para otros grupos de la fuerza laboral. 

EI desempleo cfclico es el resultado de una falta de demanda general de trabajo, 

cuando el cicio econ6mico cae, la demanda de bienes y servicios cae tambien y, por 10 

tanto, se despide a los trabajadores. 

Un aspecto politico muy relevante se refiere a la relaci6n entre el desempleo y la 

inflaci6n. En teoria, cuando la demanda de trabajo se eleva hasta el punto que el 

desempleo es muy bajo y los empresarios tienen dificultades a la hora de contratar a 

trabajadores muy cualificados, los salarios aumentan, y se elevan los costes de 

producci6n y los precios, con 10 que se contribuye al aumento de la inflaci6n; cuando la 

demanda se reduce y aumenta el desempleo, se disipan las presiones inflacionistas 

sobre los salarios y los costes de producci6n. Sin embargo, en contra de esta teoria, 

durante la decada de 1970 se produjeron simultaneamente altas tasas de inflaci6n y 

desempleo, una combinaci6n denominada estanflaci6n. 

EI perfodo de desempleo masivo mas generalizado, depresivo y serio de los tiempos 

modernos fue la Gran Depresi6n que sigui6 al crack de Wall Street en 1929. Esta 
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depresion produjo catorce millones de desempleados en Estados Unidos, seis 

Alemania y tres en Gran Bretana. En Australia la crisis fue especialmente dura, con mas 

de un 35% de la fuerza laboral desempleada a principios de la decada de 1930 y 

muchas de estas personas siguieron sin trabajo hasta la Segunda Guerra Mundial. Las 

distorsiones sociales, la migracion generalizada en busca de empleo y el extremismo 

pol ftico se hicieron habituales y la muerte por enfermedades relacionadas con la 

malnutricion aumento considerablemente en todo el mundo industrializado. 

La Gran Depresion provoco importantes cambios en el comportamiento que se tenia 

frente al desempleo; esta nueva actitud se expresaba en las poHticas del New Deal del 

presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, quien introdujo en su pais durante su 

gobierno la seguridad social, el seguro de desempleo y programas de trabajo publico 

para utilizar el excedente laboral. La recuperacion economica producida gracias a estas 

medidas demostro que el desempleo, de hecho, empeoro la depresion al reducir la 

demanda, y que el pago del segura de desempleo era una carga mucho menor para la 

economia que la perdida de poder adquisitivo que padecian los trabajadores 

desempleados. La depresion tambien inspiro a John Maynard Keynes que escribio su 

obra maestra, La teoria general del empleo, el interes y el dinero (1936), en la cual 

establecia que una economia deprimida continuara a no ser que se revitalice gracias al 

gasto publico. De esta manera persuadio a los gobiernos occidentales para que 

disminuyeran el desempleo mediante gran deficit presupuestario. 

EI periodo posterior a la " Guerra Mundial se caracterizo en Europa por importantes 

aumentos del desempleo debidos a la destruccion, durante la contienda, de muchas 
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industrias, al regreso de los veteranos de guerra que se reintegraban a la masa lab 

y a una variedad de desajustes econ6micos derivados del conflicto. La ayuda 

estadounidense del Programa de Reconstrucci6n Europea (0 Plan Marshall) contribuy6 

a los esfuerzos de los parses de Europa occidental para reconstruir sus industrias y 

proporcionar trabajo a sus trabajadores. 

La mayor parte de los parses industrializados no socialistas tenran bajas tasas de 

desempleo en la decada de 1950. En la de 1960, cuando la tasa media de desempleo 

de Estados Unidos era del 5% 0 del 6%, s610 Canada tenia una tasa superior al 7%; 

Italia tenia una tasa del 4%, y todas las demas naciones industriales de Europa 

occidental, asi como Jap6n, tenian tasas en torno al 2% 0 inferiores. Los intentos de 

explicar estas disparidades se centraron en las diferencias econ6micas y sociales entre 

las naciones, incluyendo las siguientes: 

1. 	 Las medidas tomadas en los paises europeos para reducir el empleo temporal al 

repartir el trabajo a 10 largo del ano, 

2. 	 La practica europea de la colocaci6n de los j6venes como aprendices 0 con 

acuerdos para aprender trabajos que promovian la estabilidad laboral, 

3. 	 Restricciones legales en algunos paises para despedir a los trabajadores, 

4. 	 Programas de reciclaje generalizados para los trabajadores desempleados con el fin 

de actualizar sus cualificaciones y la vinculaci6n de los trabajadores con su trabajo, 

tanto en Europa como en Jap6n. 
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Sin embargo, esta situacion se ha revertido, y en la decada de 1990 la 

desempleo estadounidense fue mucho menor que la de la mayo ria de los parses 

europeos. Cabe hacer mencion los drasticos efectos que tuvo la reciente depresion 

economica ocurrida en Estados Unidos durante el 2008 y 2009, efectos que en nuestro 

pars se hicieron sentir. 

En los parses en desarrollo de Asia, Africa y America Latina existe un problema mucho 

mas serio y generalizado, que es el del subempleo, es decir, gente empleada a tiempo 

parcial 0 gente que trabaja en empleos ineficientes 0 improductivos y que por tanto 

reciben bajos ingresos que son insuficientes para cubrir sus necesidades. Gran parte 

del desempleo 0 del subempleo de los parses en desarrollo suele ir acompanado de 

migraciones desde las poblaciones rurales hasta los grandes centros urbanos. 

En los parses industrializados, con seguros de desempleo y otros mecanismos que 

aseguran los ingresos, el desempleo no provoca tantos problemas como 10 hacfa 

antano. No obstante, existen signos que el desempleo se esta convirtiendo en algunos 

paises desarrollados en un problema mucho mas difrcil de solucionar de 10 que en un 

principio se pensaba, especial mente tras la sustitucion del keynesianismo por el 

monetarismo como credo economico predominante. Francia, Espana y Gran Bretana, 

en concreto, se enfrentan a la amenaza de 10 que parece ser un alto desempleo 

estructural irradicable, mientras que en otros parses, como Japon, parece que es 
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posible mantener bajas tasas de desempleo durante las recesiones mediante practica 

que muchos parses calificarlan de suicidas". 45 

4. 	2. EI trabajo de aprendizaje en la actualidad 

Con referencia a 10 que ha conllevado al presente estudio, es de comun conocimiento 

que actual mente en Guatemala el trabajo de aprendizaje esta en crisis a causa de 

diversos factores que inciden en ello, siendo algunos: 

1. 	 Falta de interes de la autoridad competente en promover este tipo de contrato, 

2. 	 Deficiencias en el Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social en cuanto a la cantidad 

de personal que tenga a bien inspeccionar la correcta y deb ida funci6n del trabajo 

de aprendizaje. 

3. 	 Los patronos no son instados a participar en este tipo de propuesta. 

4. 	 Los padres de familias que interesados en que sus hijos obtengan recursos 

econ6micos rapidamente, no les motivan a especializarse en un area laboral 

especffica a nivel tecnico que les permitira obtener mayores ganancias en un 

mediano 0 largo plazo, tal es el caso de la mecanica automotriz, panaderra, 

carpinteria, herrerfa, corte y confecci6n y otros. 

EI autor Eleuterio Reinoso, en su obra Globalizaci6n y Derecho Laboral hace 

observancia de algo que es muy importante y que se transcribe a continuaci6n: 

" http://www.slideshare.net/sislemali/<\cion/aprendi/.<\je-coopcralivo-22-l51( Consulta: 11 de junio de 2010) 
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"No obstante tener una regulaci6n legal en C6digos como los latinoamericanos, 

trabajo de aprendizaje no se encuentra legislado adecuadamente, por cuanto el 

desarrollo del trabajo de fabrica es par demas una muestra de los cambios que se 

exigen actualmente,,46. 

Hist6ricamente hablando, sabemos que el contrato de trabajo de aprendizaje tuvo su 

mayor apogeo durante el regimen corporativ~, posiblemente porque en aquel entonces 

era el camino obligado para aprender un oficio y para ingresar a las corporaciones. 

Posteriormente la supresi6n de las corporaciones y el nacimiento del principio de la 

libertad al trabajo, Ie quitaron el caracter obligatorio, y luego la creaci6n de escuelas de 

artes y oficios disminuyo mas su difusi6n. 

4. 3. Promoci6n del trabajo de aprendizaje 

La anterior se confirma que es necesario que las leyes actuales sean aplicadas, sin 

embargo, al entrevistar a un personero de la Inspecci6n General de Trabajo, quien no 

quiso ser identificado, adujo que actualmente no se desarrolla 10 referente al trabajo de 

aprendizaje en virtud al mal manejo que pueda darsele a este y que afectaria al 

aprendiz al no respetarsele al 100% sus derechos laborales, esto a favor de las 

empresas que lucrarfan con un trabajo mal remunerado. 

1(, Rcinoso. Oh. Cit. pcig 7l'~ 
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4. 4. Tendencias internacionales para proteger al aprendiz 

"Internacionalmente, todas las acciones que se lIevaran, y se han lIevado a cabo 

estaran bajo el enfoque del aprendizaje cooperativ~ propuesto por los Johnson & Stane 

(Johnson 2000). 

La propuesta implica iniciar con una sensibilizaci6n a todos los niveles para familiarizar 

a los involucrados con el enfoque y evitar la resistencia que por 10 general se presenta 

frente a todo cambio. Afirman que para evitar un cambio accidentado y costoso tanto en 

recursos econ6micos, pero sobre todo humanos, es indispensable iniciar cualquier 

cambio con una sensibilizaci6n en donde se clarifique la relaci6n entre las expectativas, 

objetivos y las propuestas organizacionales, as! el cambio sucede de manera paulatina 

y productiva. 

Ademas una vez que las personas estan familiarizadas con las propuestas, observan 

que el cambio, mas que un impedimento para su trabajo, es un recurso para facilitarlo y 

mejorarlo. 

La actitud positiva permite un crecimiento mas rapido ya que existe la disposici6n y el 

interes por desarrollar habilidades y ponerlas en practica. EI aprendizaje colaborativo no 

es solamente una forma de abordar los conocimientos para aprenderlos, sino que es 

tambien una forma de vivir los conocimientos aprendidos con y para los demas". 47 

1- http://wwwslidcsh.ucnct/sistcmatil..acioniaprendil..ajc-coopcrativo-22.t53 (Consulta: 13 de junio de 2(10) 



Articulos 170, 171, 172, 173 Y 174 del Codigo de Trabajo, no son funcionales en el 

tema de salario para el aprendiz, indicandose que puede ser el salario minimo 0 menor 

de este puesto que no existen evidencias ffsicas de contratos de aprendizaje 

celebrados entre un patrono y un aprendiz en Guatemala. 

En Guatemala, se utiliza el sistema, que se adopta la Comision Nacional del Salario 

Minimo, que funciona adscrita al Ministerio de Trabajo y Prevision Social y constituye un 

organismo tecnico y consultivo de las comisiones paritarias, encargada de asesorar a 

dicho Ministerio en la poiftica general del salario, esto segun el Articulo 105 Codigo de 

Trabajo. 

En la mayoria de los casos los patronos y trabajadores determinan el salario por su 

propia cuenta, la tasa es fijada a traves de un punto medio en el cual ambos esten 

satisfechos. 

Por 10 anteriormente expuesto, finalizo considerando que el valor del pago del salario 

minimo respecto al contrato de aprendizaje es el freno para el desarrollo de este 

precepto legal que tanto beneficio provocaria. 

4.4.1. Aplicaci6n de trabajo de aprendizaje en otras naciones latinoamericanas 

En relacion al trabajo de aprendizaje algunas naciones de sur America han 

implementado sistemas integrados que incluye la participacion de aprendices, 10 que 
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tal manera se detail a esta informacion a continuacion: 

4.4.1.1. La divisi6n del trabajo 

Es un principio basico de la industrializacion aplicado a diversas naciones. En la division 

de trabajo, cada trabajador es asignado a un cometido diferente 0 fase, en el proceso 

de fabricacion, y como resultado, la produccion total aumenta. Si una persona realiza 

las cinco fases en la fabricacion de un producto puede hacer una unidad al dia. Cinco 

trabajadores, cada uno especializado en una de las cinco fases, pueden hacer 1 0 

unidades en el mismo tiempo. 

La division de trabajo en el proceso productiv~ en diferentes operaciones individuales 

que realizan distintos grupos de trabajadores es una de las caracteristicas de las 

fabricas modernas, y constituye el punto de partida para la creacion de cadenas de 

montaje. Por ejemplo, un vehiculo tiene miles de componentes, cada uno de los cuales 

sigue un proceso de produccion especifico. Muchos de estos componentes se producen 

en fabricas dedicadas en exclusiva a su elaboracion; dentro de cada una de estas 

fabricas los diferentes procesos productivos se reparten entre distintos grupos de 

trabajadores, cada uno especializado en una tarea con creta. La principal ventaja de la 

division del trabajo es la mayor productividad, originada por diversos factores. EI mas 

importante se debe al considerable aumento de la eficiencia individual y colectiva a 

causa de la mayor calificacion que permite una mejor especializacion; el menor coste 

de formacion de los trabajadores, sobre todo en 10 que respecta a la reduccion del 
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tiempo; el ahorro derivado de utilizar de modo continuo la maquinaria, que de otra forma 

permanecerfa inutilizada si los trabajadores sustituyeran un proceso de fabricacion por 

otro; y la investigacion y fabricacion de herramientas productivas mas especializadas. 

La division del trabajo es una de las caracteristicas de la produccion desde la 

antiguedad. A medida que la civilizacion avanzaba se fue estableciendo una division del 

trabajo que depend fa cada vez mas de las aptitudes y la vocacion de cada empleado. 

Las variadas actividades economicas eran realizadas por distintos grupos de 

productores. Con la creacion de nuevas herramientas y tecnicas productivas se genero 

una division entre trabajadores agrfcolas y artesanos 0 trabajadores manuales. EI 

crecimiento de las ciudades acelero la especializacion de los artesanos. La division del 

trabajo aumento durante la edad media debido al desarrollo de los gremios y adquirio 

mayor importancia durante la baja edad media debido al aumento de la produccion de 

bienes de consumo. La Revolucion Industrial de finales del siglo XVIII y principios del 

XIX, dio lugar al moderno sistema industrial de la produccion, que ha fortalecido todavfa 

mas el incremento de la division del trabajo".48 

En Guatemala durante el siglo XX, la division del trabajo era de maestros y aprendices, 

10 que con el devenir historico darfa origen al contrato de aprendizaje, protegido como 

regimen especial en el Codigo de Trabajo. 

IX Diferentes autores. Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta. pcig. 20 I (Consult,\: n de junio de 20 I 0) 

http:trabajo".48


4.4.1.2. Experiencias en Sur- America 

Claro esta, que la situaci6n que actualmente experimentamos en torno al trabajo de 

aprendizaje ya ha sido vivida en otras naciones de Latinoamerica, en las cuales hubo 

un despertar concientizado de la importancia de este tipo de trabajo y los beneficios 

que genera tanto para la persona que se desarrolla como aprendiz y para el patrono 

que brinda la oportunidad que en su taller 0 industria existan aprendices, tal es el caso 

de Colombia y Uruguay; presento el caso de Colombia donde tienen contemplado 10 

siguiente: 

Para determinar quienes pueden contratar, se encuentran obligados a vincular 

aprendices todos los empleadores de caracter privado que desarrollen cualquier tipo de 

actividad econ6mica diferente de la construcci6n y que ocupen un numero de 

trabajadores no inferior a 15. Las Empresas de menos de 10 trabajadores podran 

voluntariamente tener un aprendiz de formaci6n del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA-. 

EI Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- en Colombia tienen como fin brindar 

formaci6n profesional a los trabajadores, j6venes y adultos de la industria, el comercio, 

la agricultura, la minerfa y la ganaderfa, tambien, proporcionar instrucci6n tecnica al 

empleado, formaci6n acelerada para los adultos y ayudarles a los empleadores y 

trabajadores a establecer un sistema nacional de aprendizaje. 

Segun el Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- a traves del contrato de aprendizaje, 
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el empleador apoya la formacion del talento humane para mejorar la productividad o"~If)rnar;!~ 
competitividad de su empresa. 

Lo anterior muestra la realidad del contrato de aprendizaje, que a mi criterio contribuye 

en el individuo y su entomo social, favoreciendo la educacion y la economfa en una 

forma colectiva (individuo-sociedad). 

4. 5. Crisis del trabajo de aprendizaje en Guatemala 

EI incumplimiento de los patronos de sus obligaciones, se debe a que la parte patronal 

no se someten a las obligaciones impuestas por las leyes durante esos contratos de 

aprendizaje. 

EI hecho que el trabajo de aprendizaje este en crisis no impide que en el presente tenga 

todavia gran importancia, ya que la nueva orientacion industrial exige contar con cierto 

numero de trabajadores calificados, tecnicamente selectos. 

La crisis del aprendizaje es casi absoluta si este se examina en la forma practicada en 

las antiguas corporaciones de oficios, donde tenia mas de servidumbre personal en 

beneficia del maestro y menos de ensenanza tecnica, pero dicha crisis esta lejos de 

producirse si se tiene en cuenta que existe un interes social, con facetas pedagogicas, 

tutelares y de ordenacion de trabajo, que debe ser legal mente protegido. 



En general, el aprendizaje, que anteriormente se realizaba en 

oficio, en la actualidad es un trabajo ejecutado por menores; se adapta a un proceso 

industrial en el que, general mente, la ensenanza y los conocimientos se difunden y se 

adquieren al mismo tiempo que se ejecuta una prestacion de servicios. Mas aun, el 

aprendizaje efectivo, mas que el objeto de un contrato de trabajo, viene cumpliendo una 

de las misiones del Estado: 

La de pro veer, por medio de las escuelas profesionales, los conocimientos precisos 

para ejercer una profesion. 

La crisis del aprendizaje radica en el hecho de que el aprendiz haya dejado de ser 

discipulo, para convertirse solamente en obrero auxiliar; porque en la gran industria no 

se requieren grandes conocimientos, ni una previa especializacion, por concretarse la 

labor en terminos tales, que pocos grados separan a un antiguo trabajador de otro 

recien ingresado en el oficio. 

4. 6. Aplicaci6n del trabajo de aprendizaje 

Es una realidad que el municipio de Guatemala se convierte en una fuente de 

esperanza para las personas que provienen del interior de la Republica, ya sea de 

municipios aledanos 0 de otros departamentos, que como ya se ha citado en anteriores 

espacios, ven en la ciudad la oportunidad de obtener trabajo, devengar un salario y con 

ello apoyar a sus familias. 



Tambien, se ha demostrado que la tasa de desempleo es grande; 

reside en el municipio de Guatemala aumenta dfa con dfa; un alto porcentaje de 

personas no ha sido instruida en centr~s de estudio, 10 cuallos convierte en carentes de 

educaci6n tecnificada que les permita oportunidades laborales exitosas; la cantidad de 

empleos se reduce diariamente a pesar de que hay un gran desarrollo industrial que 

permitirfa que existiese mayores oportunidades de trabajo una vez existiera la voluntad 

polftica para contribuir de esta manera con el desarrollo econ6mico de la poblaci6n. 

Es evidente que el factor educaci6n no es el motivante principal de las personas que 

vienen al municipio de Guatemala, la priori dad es la busqueda de trabajo, sin embargo, 

estoy consciente de que existe una herramienta jurfdica que contribuiria al desarrollo 

econ6mico y educativo del municipio de Guatemala, siendo esta el trabajo de 

aprendizaje que de ser desarrollado de una manera sostenible y monitoreada por las 

autoridades competentes, provocarfa bienestar social para las personas que se 

sometieran a este tipo de contrato laboral, que contiene como eje principal, ocupar a 

una persona para que adquiera conocimientos (aprenda) un arte, labor u oficio, 

recibiendo un salario por la ejecuci6n de las labores que realizara bajo la instrucci6n y 

tutoria de la entidad que Ie brindara esta oportunidad durante un tiempo especifico. 

Significando 10 anterior que el individuo que se convierta en aprendiz adquirira 

conocimientos, aprendera a desarrollarse en una funci6n especffica y esto Ie permitira 

enfocar su fuerza laboral para obtener recursos monetarios para su propio 

sostenimiento y el familiar, motivando esto tambien a la especializaci6n, provocando 

que en algun momenta de su existencia dejara de ser aprendiz y puede lIegar a ser 
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propietario de su propio taller y/o centro de funciones donde puede 

oportunidad a otros de aprender y trabajar, convirtiendose esto en un efecto 

multiplicador de economfa yeducacion. 

Actualmente el Organismo Ejecutivo a traves del Ministerio de Trabajo y Prevision 

Social, Ministerio de Educacion y el Ministerio de Economfa desarrollan un programa 

titulado: becas solidarias, que se analizara seguidamente: 

4. 6. 1. EI Organismo Ejecutivo y el programa de becas solidarias 

"EI programa becas solidarias del gobierno de la Republica pretende capacitar y formar 

ciudadanos, es un programa integral con identificacion de la demanda de formacion de 

capital humane de los diferentes sectores productivos del pars, 10 cual esta a cargo del 

Ministerio de Economra. 

EI Ministerio de Educacion brinda estas becas para educacion media y capacitacion 

tecnica segun la demanda de competencias identificadas y la Secretarra General de 

Planificacion -SEGEPLAN- y Programacion de la Presidencia de la Republica, 

otorga becas para educaci6n superior en aquellas areas de estudios de priori dad para 

el desarrollo del pars asr como para perfeccionamiento del idioma ingles orientadas a 

insercion laboral. 
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Los beneficiarios de este programa tendran el apoyo del Ministerio de Trabajo para ~,~~~/ 

inserci6n laboral en los diferentes sectores productivos, con 10 cual se cierra el cfrculo 

de identificaci6n de demanda de formaci6n y capacitaci6n e inserci6n laboral. 

La poblaci6n objetivo del programa son j6venes y j6venes adultos de 16 a 30 arios, 

procedentes de areas rurales y urbanas marginales, aSI como de los municipios 

priorizados, quienes por sus condiciones de pobreza se han visto marginados en su 

acceso a la educaci6n y capacitaci6n". 49 

Son dos las becas que actualmente se ofrecen, en las cuales el conocimiento que se 

adquiere es de forma practica, es decir a partir de la ejecuci6n de las labores que Ie 

instruyan en el lugar a donde sean aSignados. 

Ambas becas, buscan la inserci6n de j6venes en empresas productivas 0 de servicios, 

con el fin de capacitarlos en un oficio 0 servicio, para posteriormente ser absorbidos por 

empresas, la beca uno, se proyecta a j6venes de 16 a 30 arios, la segunda, a j6venes 

de 18 a 30, esta ultima persigue la formaci6n tecnica laboral para mejorar sus 

posibilidades de incorporaci6n permanente a las empresas. 

4. 6. 1. 1. Requisitos para optar a las becas 

Dependiendo la beca que se elija y para la cual se este apto, los requisitos son: 

1') wwwbecasolidaria.gob.gt IConsulta: 17 dejunio de 20101 

http:wwwbecasolidaria.gob.gt
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J6venes comprendidos entre las edades de 16 y 30 arios de edad (beca 1) ~::::,::.~c I"~ '" 

J6venes-adultos con edades de 18 a 30 arios de edad (beca 2) 

Nacionalidad guatemalteca; 

Residente en alguno de los municipios designados dentro del Programa de 

Desarrollo; 

./ Certificado de haber cursando el tercer grado de educaci6n primaria; 

./ 	 Demostrar valores de formaci6n ciudadana, participando en las actividades de 

desarrollo comunitario; 

Ser persona de escasos recursos econ6micos. 

4. 6. 	1. 2. Procedimiento para solicitar beca 

./ Llenar el formulario de solicitud del programa de becas, 

./ Ficha socioecon6mica de candidatos . 

./ Acompariar de los documentos siguientes: 

./ Certificado del ultimo grado cursado; 


./ Partida de nacimiento 0 documento personal de identificaci6n; 


./ Certificaci6n de inscripci6n 0 asistencia, emitida por la Direcci6n del Centro 


de Capacitaci6n . 

./ Entregar la documentaci6n a la Coordinaci6n Departamental de Educaci6n 

Extraescolar del Ministerio de Educaci6n 0 al Programa de Becas Solidarias. 

La referente a las becas solidarias evidencia que hay muchas similitudes con el trabajo 

de aprendizaje, 10 cierto es que han surgido otras figuras que forman parte de un 
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sistema que al entrevistar a un personero del Ministerio de Trabajo y preguntarle~;'''''''',~ 
cerca de este sistema no quiso brindar informacion y refiere a la Secretarfa General de 

Planificacion y Programacion de la Presidencia de la Republica - SEGEPLAN -, pues 

segun su criterio aun no cuenta con la informacion completa de las becas solidarias. 

Se considera que este proyecto impulsado por el Organismo Ejecutivo tiene mucha 

significancia y de aplicarlo correctamente traera mucho beneficio, sin embargo l,Que 

ocurre entonces con el trabajo de aprendizaje? luego de iniciar la ejecucion de este 

programa de becas. Sin lugar a dudas, estamos en un momenta en el cual las 

autoridades del Ministerio de Trabajo y Prevision Social debieran informar 

acertadamente con relacion este tema, en virtud de ser un lapso de transicion en las 

ofertas de desarrollo laboral que ofrecen a la poblacion. 

En sfntesis, el trabajo de aprendizaje no es un tema que actualmente se promueva por 

el Gobierno, las industrias y/o empresas no participan en dar oportunidades a los 

jovenes para permitir que ejerzan un trabajo de aprendizaje, que incide en desarrollo 

economico, admitiendo que el individuo interesado en adquirir conocimiento en un area 

laboral estara prestando su fuerza de trabajo 10 cual se Ie retribuira monetariamente, 

dando asf la oportunidad de formar su patrimonio personal y sostenimiento familiar, 

ademas se preve un desarrollo educativo debido a que la persona al interesarse en 

una profesion velara por adquirir la certificacion que avale sus conocimientos y en el 

futuro se actualizara a traves de una institucion educativa ya sea publica 0 privada. 



CONCLUSIONES 


1. 	 EI municipio de Guatemala no cuenta con un avance economico, educativo y 

equitativo derivado de la falta de promocion del trabajo de aprendizaje, considerado 

como mecanismo de desarrollo formativo y laboral si existiera la participacion del 

sector empresarial, asto a travas del Ministerio de Trabajo y Prevision. 

2. 	 EI aprendizaje a travas de la ejecucion de labores remuneradas es una necesidad 

inminente en la poblacion del municipio de Guatemala, entiandase trabajo de 

aprendizaje 10 cual no esta divulgado adecuadamente. 

3. 	 La carencia de oportunidades educativas y laborales origina que muchas personas 

abandonen sus comunidades y acudan al municipio de Guatemala a efecto de 

buscar y encontrar el empleo que les permita subsistir, arriesgandose a la 

desintegracion familiar y a no percibir salarios justos que Ie consientan su avance, 

asto en virtud a que no se han desarrollado los programas sociales que coadyuven a 

resolver esta situacion. 

4. 	 EI trabajo de aprendizaje es un mecanismo que no esta siendo aplicado a las 

empresas, que brindaria oportunidad de trabajo a jovenes y adultos interesados en 

aprender un arte, tacnica 0 servicio 10 que contribuiria al desarrollo personal y 

satisfacer las necesidades propias y de la familia. 

5. 	 Actualmente no hay reglamentacion enfocada a los regimenes especiales de 

trabajo, especificamente que protejan al que ejerza el trabajo de aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 


1. 	 Promover por parte del Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social, proyectos de 

inclusi6n y sensibilizaci6n, tal como campana publicitaria para que las empresas se 

informen y brinden trabajo de aprendizaje, dando as! cumplimiento a 10 que 

preceptua el C6digo de Trabajo en su Articulo 170, en consideraci6n a la necesidad 

de mejora en economia y educaci6n para la poblaci6n del municipio de Guatemala. 

2. 	 Divulgar a traves del Organismo Ejecutivo, las oportunidades de desarrollar el 

trabajo de aprendizaje para que participen los j6venes y j6venes adultos. 

3. 	 Desarrollar programas enfocados al trabajo de aprendizaje para que las personas 

desde sus comunidades tengan la oportunidad de encontrar el empleo que les 

permita subsistir sin que peligren sus familias. 

4. 	 Reestructurar la Inspecci6n General de Trabajo por parte de las autoridades del 

Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social, para que la Inspecci6n ejerza una real 

supervisi6n en 10 relativo al trabajo de aprendizaje y asi evitar que vulneren los 

derechos laborales protectores del aprendiz. 

5. 	 Reglamentar 10 relativo al trabajo de aprendizaje, en virtud a que es un elemento de 

desarrollo econ6mico y educativo de Guatemala, a traves de la atenci6n que el 

Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social brinde al tema, para que sea regulado el 

trabajo de aprendizaje. 
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