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Licenciado Castro Monroy: 

Me -pe'n'tiitb aatle a c()"nbcet que de aeuerab al 'nombtamlentb ae lecha emoo de 
abri~ del presente ana, fui designado par su despacho para asesorar ~ trabajo de 
tesis del bachiller WAL TER ESTUARDO MARTiNEZ MONZ6N, cuyo tftulo se 
denomina: "FORMAS DE DISCRIMINACI6N EN LA CONTRATACI6N -LABORAL 
EN EL SECTOR PRIVADO"; me es grato hacer de su conocimiento: 

1. 	 La tesis abarca un amptio contenido tecnico, cientiflCo y ~af r~acionado con 
las distintas formas de discriminaci6n previo a la contrataci6n laboral tanto en 
el sector privado como en el poblico. 

2. 	 Durante el -desarrbllo de 1a tesis rueron em-p1eadbs metodos -y tecn'ieas 
adecuadas a fa investigaci6n, dentro de los cuaJes tenemos: el metoda 
analitico, sintetico, inductiv~, deductivo y tecnicas bibliograficas y 
documentales. Mismas que sirvieron para poder recopilar de forma congruente 
y orden ada la informaci6n doctrinaria y legal para el desarrollo del trabajo de 
tesls. 

3. 	 Considero que la redacci6n es c~ara, adecuada y con eJ lexica juridico-legal 
correcto a la investig~aci6n realizada. 

4. 	 Considero que el presente trabajo de tesis es un muy buen aporte cientifico y 
tecnico a la bibliog!afia g_uatemalteca, esto como una contribuci6n a la 
;mportanc;a de requisitos solicitados por la parte patronal previo a la 
contrataci6n laboral. 
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5. 	 Las conclusiones y recomendaciones son congruentes y se relacionan entre si 
de manera directa con el contenido de los capitulos, siendo acorde la 
bibliograffa utilizada y reJacionada con las citas bibJiograficas. 

6. 	 DU'ta"nte e1- desarr0110 de la tnveStigac16n el" estodlante "mostto empeno, 
dedicaci6n y personalmente me encargue de guiar al sustentante en las 
distintas etapas del proceso de investigaci6n, empleando los metodos y 
tecnicas senaladas. 

POt 10 ante"riot, consjde"to que el"ttabajo de tes"is -retfne todos los "tequlsttos legales 
que establece eI Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de T esis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y. Sociales y el Examen General Publico, por 10 
cuaJ emito DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda continuar con eJ tramite 
co rrespond iente , previo a optar el grado academico de Licenciado en Ciencias 
Jtltfd"icas y Soeia1es. 
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CARLOS MANUEL CASTRO MONROY 
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis 
F acultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Su Despacho 

Licenciado Castro Monroy: 	 ~~::a:- JtlrlJlUl 
De manera atenta y respetuosa me permito comunicarJ 
providencia emanada por La Unidad a su cargo, con fecha dieciseis de mayo del 
presente ario, he cumplido con la funci6n de revisor del trabajo de tesis del 
Bachiller WALTER ESTUARDO MARTiNEZ MONZON, cuyo trabajo se intitula 
"FORMAS DE DISCRIMINACICN EN LA CONTRATACICN LABORAL EN EL 
SECTOR PRIVAOO". Para io cual, me permito emitirel siQUlentedictamen: 

1. 	 He reaUzado la revisiOn de la investigacion, la cual respecto del contenido 
cientlfico y tecnico analiza ciertas formas de discriminaci6n que se estan 
dando en la contrataci6n laboral en el sector privado; en su oportunidad 
sugeri cambios de fondo y de forma, correcciones de tipo gramatical y de 
redacci6n, mismas que considere oportunas, para una mejor comprensi6n 
del tema abordado par el estudtante; cabe senaJar que la redacciOn de la 
misma es clara, adecuada y con el lexico juridico correcto. 

2. 	 ConStdero que eI trabajo revisado constttuye un aporte de conterudo 
cientifico y tecnico, esto como una contribuci6n a la protecci6n sobre los 
derechos minimos establecidos en la Constituci6n y el C6digo de Trabajo. 
Pues la tesis revisada aborda temas de sum a trascendencia en el ambito 
de 1a contrataci6n 1abora1 en e1 sector privado. 

3. 	 El BachHJ.er Walter Estuardo MartInez MonzOn, para el desarrollo del trabajo 
se utiliz6 la metodologia y tecnicas de investigaci6n siguientes: Metodo 
Inductivo, Deductivo, Sintetico y Analitico. 

4. 	 En cuanto ala bibliografia consUltada es 1a adecuada y acorde a1 tema de 
investigaciOn, y a ffit juicio es acertada y actuaHzada. 
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5. 	 Las condusiones y recomendaciones a que deduce e~ estudtante, son 
congruentes con el contenido de la investigaci6n de marito, para lograr el 
objetivo que se ha planteado en el plan de trabajo, determinando la 
veracidad de la hip6tesis formulada. 

6. 	 Por ~ anter.ormente expuesto, es procedente que el presente trabajo de 
tesis sea aprobado y p~r consiguiente pueda ser sometido a su discusi6n, 
en el examen publico de tesis. 

En v.rtud de 10 anter.or, y hab.9ndose cumplkio con los requ.s.tos establec.dos en 
el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en 
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, me permito emitir 
DICTAMEN FAVORABLE. 

Atentamente, 

9cw..13-39.zona I, eu,dad de (Juatemata. gel. 223841-02 
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INTRODUCCION 


En todo tiempo, /a clase trabajadora busca encontrar un empleo que Ie permita cubrir 

sus necesidades basi cas y lograr una mejor estabilidad economica, para lIevar una 

vida digna, ya sea como hombre 0 mujer, como padre 0 madre 0 como miembro de la 

familia. Desde esa perspectiva la clase trabajadora desempleada busca por todos los 

medios escritos 0 hablados u otros, las diferentes ofertas de trabajo que los patronos de 

la iniciativa privada ofrecen por cualquier medio y asi ocupar las vacantes de empleo. 

AI analizar 0 escuchar los diferentes anuncios u ofertas de empleo que ofrecen los 

patronos para las diferentes actividades de industria, comercio, servicios y agricultura; 

especificando la clase de trabajadores que desean contratar, con cualidades, 

habilidades 0 destrezas que la actividad requiere; en ese sentido el patrono es el unico 

que puede disponer de la clase de mana de obra que necesita. Dicha facultad es 

aprovechada por los patron os para lograr objetivos propios; a tal grado que a los 

trabajadores aspirantes a ocupar las plazas vacantes se les exigen requisitos ilegales, 

injustos y discriminatorios que contravienen las disposiciones legales, laborales, 

vigentes en el pais. 

EJ anterior problema es frecuente en la contratacion Jaboral, y a pesar de ser evidente la 

falta laboral en que incurren a diario los patronos al anunciar sus ofertas de empleo, 

las autoridades de trabajo no se preocupan por imponer las sanciones legales 

respectivas. Estos requisitos exigidos por los patron os a los aspirantes a laborar solo 

provocan problemas sociales que repercuten gravemente en el desarrollo del pais, 

como 10 es el desempleo, sub-empleo, delincuencia, vagancia y pobreza en la sociedad 

guatemalteca. 

En base a 10 anteriormente expuesto, el problema a definirse consiste en: que el bien 

juridico tutelado de las normas legales relacionadas, es la prohibicion de la 

discriminacion y la prohibicion a los patronos de anunciar por cualquier medio sus 

ofertas de trabajo, solicitando requisitos ilegales y discriminatorios para que los 

aspirantes puedan optar a las plazas vacantes. Para el efecto se plantea la siguiente 

hipOtesis: 

(i) 



00< 

Los patronos de ~a tnidativa privada de la ciudad capital de Guatemala, contravtenen ~a~~. 

dispos1cioneslaborales, discr1m1nandoa los trabajadores ·aspirantes, alanunc.ar por 

cualquier medio sus ofertas de trabajo, requiriendo requis.tos ilegales y discriminatorios 

a los aspirantes ·a 1as plazas vacantes; .asimismo, nosol~citanante la Inspecci6n 

General de Trabajo y la Oftcina Nacional de la Mujer, la autorizacton respectiva para 

poder ·anunciar sus ofertas de empJeo, en donde p~r natura~eza propia del trabajo, aste 

requiera de una persona con determinadas caracterlsticas 0 cuaHdades. La Inspecci6n 

General de Trabajo, como autoridad adminfstrativa encargada de velar par eJ 

cumpHmiento de las leyes laborales, no actua realizando las denuncias ante los 

Juzgadosde Trabajo para que se jmponganalos patronos infractores,lassanciones 0 

multas que corresponden en cada caso. 

Por su naturaleza, este trabajo fue realizado empleando los metodos analftico, sintetico, 

inductivo y deductiv~, al igual que la tecnica de investigacion cientlfica, que fue de gran 

importancia para encontrar la respuesta idonea a la hipotesis de la investigacion, as; 

tam bien se utilizaron fichas bibliograficas y documentales. Este trabajo debe ser 

considerado como un aporte mas, hacia la bUsqueda de soluciones para la ef~a 

de la estructurajuridica eIl materia laboraL 

En el primer capItulo, se desarroUan algunos conceptos del derecho de trabajo, 

antecedentes, evoluci6n, naturaleza juridica,suubicacion, denominaciones, principios y 

sus fuentes; continuando con ~ segundo capltu~o, con r~aci6n a los sujetos ~ 

derecho de trabajo, conceptode patrono y trabajadores y larelac10n de trabajo; en el 

tercer capitulo, se anaHza 10 referente al contrato individua~ de trabajo, conceptos, 

elementos, caracteristicas y formaHdades; enel warto capitulo,la discrirrnnacion en el 

trabajo, concepto, c~ases y caracterlsttcas; en el quinto y ultimo capItulo, 10 r~attvo a la 

legislacjon 1aboral guatemaUeca yla discriminacion. en el trabajo,asi tambiena las 

autoridades de trabajo. 

Hi} 
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CAPiTULO t 

1.EI Derecho de trabajo 

1.1. Definici6n de derecho de trabajo 

Derecho de Trabajo es una rama de las ciencias jurfdicas que abarca el conjunto de 

normas positivas y doctrinas referentes a las relaciones entre el capital y la mane 

de obra; entre empresarios y trabajadores (intelectuales; tecnicos, de direcci6n; 

fiscaftzaciOn 0 manuales), en los aspectos legales, contractuales y consuetudinarios; 

interviniendo el Estado como poder neutral y superior de la economla nacional que 

ha de marcar las Ifneas fundamentales de los derechos y deberes de ambas partes en 

et proceso generat de ta producd6n".1 

Asf tambien el Diccionario de ciencias jurfdicas, poHticas y sociales del autor 

Manuel Ossorio al respecto menciona que la definicion de derecho de trabajo 

comprende el derecho 6'11 trabajo que incluye garantlas contra el paro, escuela de 

aprendizaje, agencias de colocaci6n, determinaciOn de las causas de desptdo e 

indemnizaci6n por despido injustificado; aSI tambien incluye reglamentos de trabajo, 

que regulan las formas y condiciones en que los trabajadores deberan de 

Cabanettas De Torres, Guiltenno, Oiccionario jurfdico etementat, psg. 121. 
1 



prestar sus servtcios frente a ~os patronos, ~eyes protectoras de los 

jomadas, horas extraordinarias, higiene y seguridad; derecho en el trabajo queincluye; 

salario, contrato de trabajo, limitaci6n de la contrataci6n laboral y la relaci6n laboral y 

per u+ttmo comprende e~ derecho despues del trabajo que inc~uye; prevtsiOn socta~, 

jubilaciones, pensiones, vacaciones, descanso semanal, accidentes y enfermedades 

pmfesionales y todas aquellasprestaciones a que tiene derecho el trabajador despues 

de ftnaHzar su r~aciOn ~abora~, e~ mtsmo autor menciona a Krotoschin que define ~ 

derecho al trabajo como: el conjunto de normas y principios jurTdicos destinados a regir 

la conducta humana dentm de un sector determinado de la sociedad j el que se limita al 

trabajo prestado per trabajadores dependientes, comprendtendo las consecuencias que 

enla realidad surgen de ese presupuestd,.2 

E~ autor Marto De ~a Cueva ~ respecto indica que e~ derecho de trabajo es aceptado 

en nuestra legislacion como un conjunto de normas jUridicas y principios destinados a 

asegurar una existencia decorosa al hombre que entrega su energfa ffsica 0 

int~ectua~ de trabajo a otra persona y no habra un regimen disttnto cuando predomtne 

la energla flsica sobre la intelectual cuya diferencia unica sera en cuanto a los 

salarios, Complementa esta definicion diciendo que el trabajo es toda actividad 

humana tnt~tua~ 0 materia~, tndependientemente del grado de preparact6n 

tecnica requerido por cada profesion u oficio y final mente se establece que el 

derecho de trabajo es el derecho de la clase trabajadora; la que no conoce ni 

podrta aceptar diferencias entre sus mtembros, a excepct6n de aq~los trabajos 

2 Ossorio, -Manuel, Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales, pag. 234. 
2 
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desempenados bajo ciertas circunstancias y modalidades especial mente 

trabajos denominados como trabajos sujetos a regimen especiales".3 

1.2. Antecedentes hist6ricos del derecho de trabajo 

EI estudio de la historia del derecho laboral, comprende dos etapas: 

Epoca anterior a la formaci on del derecho laboral. 

Epoca que comprende desde sus primeras manifestaciones en el siglo pasado, hasta 

tener la configuracion que actual mente tiene. 

En la primera etapa no se puede referir de un derecho laboral, pues su propio 

desarrollo no toma en consideraci6n aspectos de tipo humanitario, ni tutelar, por 10 

tanto a esta etapa la podemos denominar como prehistoria laboral, no existe derecho 

laboral propiamente dicho, sin embargo el estudio de esta etapa nos sirve para 

interpretar de como fue regulado el hecho de la prestacion de servicios en las diferentes 

culturas que se han venido desarrollando a traves de la historia de la humanidad. Los 

fen6menos laborales se han perfeccionado en una forma interna 0 externa 

dentro del esquema de cada cultura en forma aislada y ha sido poca su 

participacion 0 incidencia intercultural, a excepci6n de instituciones determinadas 

;3 De la Cueva, Mario, EI nuevo derecho mexicano del trabajo, pag. 609. 
3 



como la esclavitud, que coincidentemente se repite en casi todas 

antiguas, con ligeras variantes en su regulacion. 

La esclavitud domina el esquema del trabajo subordinado de la antigOedad, es claro 

que dicha institucion no encuadraria nunca dentro del esquema del actual derecho 

laboral, fue producto derivado de las constantes guerras que en epocas antiguas se 

sucedfan entre diferentes pueblos. 

EI prisionero de guerra representaba una fuente barata de rnano de obra, que por 10 

mismo paso a ocupar la mayorfa de los puestos de trabajo, principalmente de todos 

aquellos trabajos de baja categorfa y en consecuencia era un trabajo forzado y no un 

trabajo como actual mente 10 interpretamos como un acto libre de voluntad entre las 

partes. 

No se puede mencionar la normativa laboral en la antigOedad, en primer lugar 

porque no estaba configurado 0 codificado el derecho de trabajo tal como ahora 

10 interpretamos, no estaba inspirado en los principios tutelares ahora vigentes y 

en segundo lugar, porque son pocas las fuentes historicas que sobre la 

materia han sobrevivido a la actualidad. En la edad media prevalecio el 

sistema economico de la clientela y la actividad del trabajo, el cual era ejecutado 

unicamente por los artesanos y mozos, como resultado del sistema feudal, 

4 




1.3. Evoluci6n de las norrnas laborales en Guatemala 

De la epoca precolombina son pocos los apuntes que se pueden consignar, ya que no 

se cuentan con fuentes certeras y especificas que nos pudieran informar con mayor 

riqueza. 

De la epoca colonial se encuentran abundantes abusos cometidos por los 

conquistadores, sobre una raza que se les cuestionaban si tenian 0 no alma. La bula 

Papal del Papa Paulo III, puso fin a esa indigna controversia que nos da un reflejo del 

poco apreci6 que para algunos mereci6 el indigena a algunos europeos. 

Las ideas humanitarias y la actividad de algunos personajes de la talla del obispo 

Francisco Marroquin y Fray Bartolome de las Casas, fueron ganando terreno para dar 

lugar a un mejor tratamiento al indigena en relaci6n a la insertaci6n de los principios 

basicos del derecho de trabajo. 

Las famosas Leyes de Indias significa un ejemplo positivo y claro de las corrientes 

humanistas y manifiestan un claro intento de la corona espanola de limitar los 

des mantes que comelian sus subditos. Asimismo es cierto que su aplicaci6n dejo 

mucho que desear, pero fueron un curioso anticipo de la legislaci6n laboral que se 

5 
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complementarfa siglos despues, pero la verdadera evoluciOn de nuestro orden laboralla~ 

podemos ubicar a finales del siglo XIX. EI movimiento legislador promovido por la 

reforma liberal; que dio una nueva vision de 10 que mas adelante seria la nueva 

disciplina jurfdica laboral. 

las primeras regulaciones a cerca de las relaciones laborales tentan un marcado 

acento civilista, tlpicamente privati vista y su transformaci6n que ha dado al ir 

absorviendo los nutrientes que han abonado esta disciplina desdeprincipios de este 

siglo, la tutelaridad y la intervenci6n estatal por media de la regulaci6n laboral en las 

relaciones que se daban entre los patronos y trabajadores en la prestacion de un 

trabajo. 

Han quedado atras aquellas epocas en la que por ley de trabajo se Ie daba el nombre 

de mandamientos, en los que el administrador de justicia laboral era el jefe politico y 

que al trabajador se Ie lIamaba mozo; jornalero; cuadrillero y ganadero y en las que en 

vez de celebrar un contrato, las !eyes denominadas mandamientos hablaba de 

enganchar 0 de reclutamiento de personal y enla mismaley existTala prohibiCion que 

se Ie hacia al patrono de vender al mozo 0 jornalero y tampoco se podia sustituir a los 

trabajadores como 10 establece actualmente el C6digo de Trabajo y demas leyes de 

trabajo y prevision social".~ 

S Morina, luis Fernandez, Derecho raborar guatemarteco, pag. 35. 
6 
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1.4.Naturaleza juridica del derecho de trabajo 

Como se ha visto con anterioridad en ~a evolucion e implementacion del derecho de 

trabajo se encuentran constantemente dos corrientes: la publicista y la privatista. AI 

referirnos a 10 publico, estamos de hecho aceptando una intervencion, una imposicion 

estatal sobre el libre ejercicio de la voluntad; par el contrario, al darle prioridad a la 

corriente privatista, estamos limitandolainjerencialegal proclamandola plena libertad 

contractual, la injerencia estatal frente a la autonomia de la voluntad, en otras palabras, 

para la determinacion de la naturaleza jurfdica de esta rama del derecho, es importante 

conocer si la participacion estatal es protagonica 0 periferica. 

1.S.Ubicacioo del derecho de trabajo 

Tradiciona~rnente se ha considerado a~ derecho ~abora~ como una rama de~ derecho 

publico, el Codigo de Trabajo es claro en regular que nuestro derecho de trabajo es una 

rama del derecho publico, por 10 que al ocurrir su aplicacion en el interes privado debe 

ceder ante eI interes social 0 colectivo. AI sostener esta postura se basan en eI hecho 

de que las primeras manifestaciones del derecho laboral eran de indudable matiz 

publico, como por ejemplo las limitaciones a la jornada de trabajo, las prohibiciones a 

ciertas actividades de mujeres y menores. 

7 
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Finalmente, se puede considera al derecho de trabajo como una rama del derecho ~::':!: it·· :.. 

publico 

Por otra parte, en el momento hist6rico de la creaci6n del derecho de trabajo 

predomin6 el principio de interes publico, en el sentido de que tendia a proteger a las 

grandes mayorias y evitar una confrontaci6n de clases. EI aparecimiento de esta 

disciplina responde a una voz generalizada, que reclamaba la participaci6n activa del 

estado en la soluci6n de los problemas socioecon6micos que se padecfan en esa 

epoca. 

Esta corriente pone un marcado enfasis en la imperatividad de las normas y en el 

interes general que persigue, sostiene la necesidad constante de tutela estatal y 

propugna una intervenci6n creciente, tanto en el ambito laboral como en otras areas del 

quehacer humano. 

Critica: Si bien es cierto, que algunos aspectos de esta disciplina mueven a aceptar 

esta tesis publicista, no puede negarse que el fen6meno que da lugar a la intervenci6n 

estatal es de naturaleza privada. La relaci6n que surge entre el empleador y el 

trabajador se inicia y se establece en un acto de voluntad de las partes, acto originario 

que por ser estrictamente voluntario no es propio del campo publicista". 6 

0' Ibid. pags. 55 y 56. 
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1.6.Diversas denominaciones del derecho de trabajo 

Como se sabe, ~as prtmeras ~eyes de trabajo formaron parte de una ~egtsfacton que se 

determino, particularmente en Francia, denominada, legislacion industrial. Esta manera 

de identificarlas pareci6 en seguida impropia, ya que las normas aludidas no se 

apHcarfan, con ~ correr d~ ttempo, a fa industria exclus ivamente, ni serfa su objeto 

regular unicamente esa actividad, sino encarar la situacion de las personas ocupadas 

como trabajadores indistintamente en la industria; comercio j agricultura. 

Por eso se hizo comun fa expreston derecho obrero, mas justa por fo menos desde ef 

punto de vista hist6rico, porque dichas normas se aplicaron principal mente a los 

abraros. 

Se ha propuesto, St embargo Hamar derecho socia~ a~ grupo de doctrinas, normas e 

institutos de derecho que surgieron particularmente en este siglo para proteger al 

trabajador y a los hombres econ6micamente debiles, Gierke menciona sobre esta 

denomtnaciOn que se refiere al proceso de socta~tzacion que se produce en ~a sociedad 

como consecuencia de su evolucion y sobre todo de su integracion economica, las 

leyes de trabajo podrian formarparte de un grupo integrante del derecho social. 

9 
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EL derecho laboral, ultirnamente se ha empezado a rlacer progresos la 

derecho laboral, destacandose a Cabanellas, quien sostiene que las demas 

denominaciones de las demas ramas del derecho asocian un sustantivo: derecho 

y un calificativo: penal, civil, comercial, etc y estima que la misma adjetivaci6n 

debe hacerse tratandose del derecho laboral, derecho de clase, originalmente la 

legislaci6n de trabajo fue una legislaci6n de emergencia y constituyo un derecho de 

los trabajadores. 

Scelle considera al derecho de trabajo como un derecho de clase; que en un 

estado democratico no deben de haber clases ni se debe de legislar ni gobernar 

para una clase determinada. Sin embargo, entiende que si bien es deber de los 

gobernantes de tratar a todos en un plano de absoluta igualdad, mantener el 

orden publico y resguardar los derechos individuales sin distinci6n, es posible, en 

cambio, legislar para una clase, para un grupo social 0 para determinados sectores de 

la actividad profesional. A pesar de nuestros deseos y nuestras ideas, nadie puede 

negar que existen clases sociales, como no puede desconocerse que los hombres, 

dedicados a las mismas actividades forman grupos para los cuales suelen 

dictarse leyes especiales en vista de que entre ellos existen problemas comunes cuya 

soluci6n los une. Mas aun; la sociedad es, desde cierto punto de vista, un conjunto de 

clases, de grupos unidos p~r intereses 0 por su condici6n comun. Puede p~r 

consiguiente existir legislaci6n de clase y una de ella seria el Derecho de Trabajo. 

10 




1.7. Principios del derecho de trabajo 

EI derecho de trabajo, como creaci6n del hombre de la comunidad, fue formulado con 

un fin especifico consistente en mantener la armonia en las relaciones entre 

trabajadores y empleadores; entre quienes se benefician del vinculo laboral; el que da 

su trabajo y el que paga por el servicio. Para el logro de ese fin, este medio 0 

instrumento que es el derecholaboral, precisa nutdrse de ciertos principios que deben 

dar forma a su estructura intrlnseca, congruente con su raz6n de ser y con los cuales 

debe identificarse plenamente en todas sus manifestaciones. Dentro de los principales 

pdnCipios podemos mencionar: 

1.7.1.Principio de tutelaridad 

La protecci6n del trabajador consmuye la raz6n de ser del derecho laboral. No 

solamente es el germen en sus orlgenes, sino tambien es su actual sustentacion. Las 

normas primogenitas de esta rama surgieron como una voz de protesta p~r los excesos 

y abusos que se cometfan en contra de las personas en ocasiOn de trabajo. De ese 

primer embrion se fue gestando todo un aparato normativo de incalculables 

proporciones y proyecci6n",7 

7 De Ferrary, Francisco, Oerecho de trabajo, pags. 230 a 237. 
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Nuestra legislaci6n establece que la tutelaridad trata de compensar la desigualda 

econ6mica de los trabajadores, otorgandoles una protecci6n jurldica preferente; aSI 

tambien seliala que, que el derecho de trabajo es el antecedente necesario para que 

impere una efectiva libertad de contrataci6n. AI mencionar una efectiva libertad de 

contrataci6n da a entender que puede haber una contrataci6n con limitada libertad al 

efectuar 0 plasmar la misma en el que una de las partes se ve compel ida a aceptar las 

condiciones de la otra parte. EI derecho laboral se conceptua como una herramienta 

compensatoria de la desigualdad que se da entre las partes de la contrataci6n laboral. 

viene a desempeliar de nivelador de la posici6n econ6micamente debil en que se 

encuentra quien depende de su salario para su supervivencia. Algunos autores 

sostienen que la tutelaridad tiene por objeto servir de instrumento decisivo de 

reivindicaci6n y lucha frente al empleador, asimismo procura establecer un equilibrio 

supuestamente roto, entre las partes, 0 que puede servir como instrumento que tienda a 

la superaci6n de las diferencias de clases, procurando dar a los trabajadores acceso a 

la propiedad de los medios de producci6n. La funci6n del derecho es mantener la paz 

social y el respeto de los derechos individuales". 8 

1.7.2.Principia de irrenunciabilidad 

Son nulas todas las disposiciones que impliquen disminuci6n 0 tergiversaci6n de los 

derechos de los trabajadores, aunque se exprese en convenio 0 contrato de trabajo. 

'8 Molina, Ob. Cit; pags. 3 y 4. 
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implementa con el objeto de asegurar los mlnimos que establece la ley y evitar que~ t-. 

trabajador renuncie a esos mfnimos ya sea por presiones, engarios 0 cualquier otro 

motivo. Por 10 mismo resulta nula una renuncia de derechos que haga el trabajador; 

esto significa que, aunque el trabajador haya firmado un documento renunciando a 

derechos 0 aceptando derechos menores a los que Ie corresponde, mantiene el 

derecho de reclamar aquellos y cualquier juez laboral debe atender el reclamo de esos 

derechos que estan pendientes de ser otorgados al trabajador 0 de ampararlos en todo 

proceso laboral". 9 

Por otra parte cabe la interrogante de: l,Cuales son los derechos que no pueden 

renunciarse?, AI tenor del Articulo 106 de la carta magna, los derechos consignados 

son irrenunciables. Se desprende que los derechos consignados en esa secci6n 

basicamente en el Articulo 102, son los derechos elementales, minimos, esos serian los 

irrenunciables, a contrario sentido, los que superan al minimo no tienen esa misma 

categoria. Y al tenor del Articulo 20 del C6digo de Trabajo, se puede entender que son 

irrenunciables los minimos de protecci6n, ya que los que tengan condiciones 

superiores a dicho minimun pueden modificarse en los casos muy especiales que 

contempla ese mismo articulo, cuando existiera un acuerdo 0 cuando 10 justifique 

plenamente la situaci6n econ6mica de la empresa, las condiciones superiores 

pueden alterarse. Se repite nuevamente la caracteristica de imperatividad de las 

normas laborales que se deben de entender aun 0 en contra del mismo trabajador, 

aunque el trabajador renuncie a algun derecho laboral. dicha renuncia deviene nula, 

independientemente de la disponibilidad del trabajador al momenta de tal renuncia. 

9 Molina, Ob. Cit; pags. 5 al 11. 
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Lo que con ello se pretende es proteger al trabajador, 


estado de necesidad 0 que renuncie por algun engario 0 ardid del empleador. 


1.7.3.Principio de aplicaci6n decreciente 

Una nueva tendencia se perfila en el sentido de resaltar el hecho que la protecci6n 

nacio para amparar al necesitado y por ende debe encausarse preferente hacia los mas 

debiles. En ese sentido el autor Martins Catarino establece que la aplicaci6n de este 

beneficio debe aplicarse en progresi6n decreciente en funci6n- de la mayor 

remuneraci6n percibida por el trabajador, siendo de esta forma absurdo aplicar en el 

mismo grado de intensidad aun trabajador que apenas gana el salario minimo, en 

contraprestaci6n a un gerente que no necesita el mismo grado de apoyo. 

1.7.4.Principio evolutivo 

AI decir que el derecho laboral es evolutivo, estamos serialando que se encuentra en 

constante movimiento. Toda rama juridica debe mantenerse viva, esto es, saber 

adaptarse a las diferentes circunstancias cambiantes del quehacer humano. Sin 

embargo, el derecho que nos ocupa esta imbuido de una dinamica muy caracterfstica, 

que se deriva precisamente de su permanente vocaci6n de proteger al trabajador. Es 

14 




'~"qJ' ~ 'r./una fuerza expansiva que ha marcado sus inicios y que puede entenderse en dos~ 

sentidos: a) Como una tendencia a otorgar cada vez mayores beneficios a los 

trabajadores; b) Como una tendencia a regular cada vez mas relaciones. EI derecho 

laboral es un derecho mutante que esta lIamado a modificarse a cada momento, en la 

medida de que dichos cambios signifiquen mejoras para los trabajadores. Existen 

cuerpos legales que sirven de base 0 sustento a esa estructura normativa y sobre los 

cuales se pueden y deben establecer beneficios que superen precisamente esas bases. 

Nuestra constituci6n establece que las leyes laborales estan lIamadas a superarse por 

medio de la negociaci6n individual colectiva, mismo principio que se repite en los 

considerandos del C6digo de Trabajo. Tambien el derecho laboral es un derecho 

inconcluso, porque nunca esta terminado, siempre esta cambiando, avanzando pero en 

una misma direcci6n con el fin principal de obtener el mayor beneficio para los 

trabajadores". 10 

1.7.5.Principio de obligatoriedad 

Para que el derecho de trabajo pueda cumplir con su cometido, debe ser aplicado en 

forma coercitiva por el Estado, quien debe intervenir en forma forzosa dentro de las 

relaciones de un empleador con un trabajador. Se establece un ambito de la voluntad 

'Ttl Molina, Ob. Cit; pag. 12. 
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de las partes, pero forzosamente se imponen unos Ifmites independientemente de los~ 

acuerdos contractuales, caso contrario, este derecho vendrfa a ser una simple 

enunciacion de buenas intenciones ya que si no se cumplen estarfamos ante un 

quebramiento de las leyes laborales y principalmente de la Constitucion PoHtica de la 

Republica de Guatemala. 

Por ello se han establecido los tribunales de trabajo y prevision social, con plenas 

facultades para aplicar coercitivamente sus resoluciones. Los empleadores saben que, 

como minimo, deben otorgar a sus laborantes las prestaciones basicas de ley, en caso 

contrario podran ser exigidas. 

1.7.6.Principio de realismo 

EI derecho laboral procura el bienestar de la clase trabajadora, debe ponderar con 

objetividad los casos que se dan en la actividad cotidiana del trabajo subordinado. EI 

objetivo principal de es principio es el de resolver los distintos problemas que con 

motivo de su aplicacion surjan, con criterio social basandose en hechos concretos y 

tangibles y final mente realizando aSI una mayor armonla social, 10 que no perjudica sino 

favorece los intereses justos de los patronos. 

16 
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En los citados considerandos del codigo, define a nuestro derecho laboral como realist~~ 
.. 

y objetivo. Ese realismo puede tambien entenderse como una adaptacion a la realidad 

objetiva como una necesidad detener una lectura clara y no distorsionada de 10 que 

esta sucediendo alrededor, como una exigerlcia de tomar en consideraci6n todos los 

factores que inciden en el fenomeno laboral. En cuanto a 10 objetivo no existe un criterio 

unanime de su alcance, pues ya se ha repetido que esle derecho, al ser tutelar es por 

definicion subjetivo y no objetivo". 11 

1.7.7.Principio de sencillez 

EI derecho laboral va dirigido a un sector abundantemente mayor de la poblaci6n que 

en terminos generales no accede a altos niveles de preparacion y educacion en 

general; este derecho debe formularse en terminos sencillos, de facil aplicacion y 

asimilacion; ello sin perjuicio de su sustentacion juridica ni de los requisitos formales 

basicos. 

Este principio se observa con mayor relevancia en el derecho procesal de trabajo, en 

dOrlde se argumenta conslantemente su vocacion no formalista en beneficio de esa 

gran mayoria laboral. 

'!1 Molina, Ob. Cit; pag. 13. 
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Sin embargo, deben establecerse claramente ciertos Ifmites a esa 

informalidad, a riesgo de afectar su propia estructura y orden sistematico. No se trata de 

una disciplina anti-formalista como algunos dicen; en todo caso es no formalista, ya que 

ciertas formalidades nunca deben de pasar por alto, toda vez que se comprende dentro 

del mundo jurfdico. 

1.7.S.Principio conciliatorio 

Mas alia de los intereses encontrados de patronos y trabajadores, el elemento 

nutriente de esta rama jurfdica es su vocaci6n conciliatoria. Asimismo como en el 

derecho en general debe buscar la armonia dentro del contexte dentro de la 

sociedad, el derecho de trabajo esta lIamado a cumplir una misi6n muy 

importante, como 10 es lograr la sincronizaci6n de las partes de producci6n a efecto 

de beneficiar a la sociedad en su conjunto. Y as! 10 proclama la carta magna, establece 

que las relaciones entre empleadores y el trabajador son conciliatorias. EI termino 

"conciliaci6n" implica una pugna 0 lucha permanente, que nos regresa a posiciones 

propias de la epoca inicial del derecho laboral; no se puede negar que inevitablemente 

se presentan aspectos del vinculo laboral en que se manifiestan los intereses 

encontrados entre las partes. Sin embargo, la nueva dinamica laboral no pretende 

ahondar en las diferencias sino que destacar las coincidencias. 

18 




1'.A ~a luz del fen6meno mundtal, debe mejorar nuestro ststema de produccKJn pa~ 

hacerlo mas competitivo, entre la controversias que surjan entre los empleadores y 

trabajadores; que si bien van haber siempre intereses contrapuestos; asr tambiEm 

tntereses cornunes y que para reso~ver las dtferenctas deben procurarse mecantsmos 

id6neos con los que se evite quela diferencia degenere en conflictO',.12 

1.7.9.Principio del rendimiento 0 de la buena fe 

EI prindpal vInculo jurfdtco entre el patrono y el trabajador es el contrato, 10 que implica 

un acuerdo y un compromiso de cada uno de ellos. Por eso resulta importante ampliar 

los alcances de esa buena fe que cadaparte debe guardar respecto del otro. 

EI autor PIa RodrIguez expresa que si hay obhgadones de rendir en el trabajo es 

porque se parte del supuesto de que el trabajador debe cumplir con el contrato de 

buena fe y considera elprincipio de buena fe; como un componente basico y general. 

1.8. Fuentes del derecho de trabajo 

Dentro de las prindpales fuentes del derecho de trabajo encontramos: 

12 Manna, Ob. Cit; pags. 26 y 27. 
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EI hombre vive y seguramente vivie en sociedad, su naturaleza logica 10 lIevo 

desde sus orfgenes a buscar la companfa de sus semejantes y a respetar ciertas 

normas, reveladas por su intuicion, como indispensables para el mantenimiento de la 

vida en comun. Por otra parte, nadie ignora que esta forma de vida no habrfa podido 

subsistir si ciertas reglas de conducta no hubieran sido siempre acatadas por los 

miembros del grupo. Por 10 tanto en las relaciones humanas y en las capas mas 

profundas de la constitucion de los grupos sociales es posible encontrar el derecho 

en un estado 0 momenta de su formacion. La vida social, en sus distintas 

manifestaciones, es pues, la fuente real de todo derecho y tambien del derecho de 

trabajo, ademas el derecho se transforma en una regia imperativa de la conducta 

humana despues de haber encontrado una de las formas autenticas de expresion y se 

mantiene como tal unicamente mientras responda a un sentimiento general a cerca 

de la necesidad de su vigencia, es decir mientras subsista su forma material. 

Si el derecho es, dice por su parte De la Cueva un conjunto de normas de conducta que 

brotan de la vida real para constituir verdaderos imperativos jurfdicos, es preciso que las 

normas se revistan de una forma determinada unica que permita al Estado generalizar 

su aplicacion. Por esto la ley fue y sigue siendo la fuente formal mas importante, si bien 

ultimamente el dogma de su omnipotencia ha entrado en crisis frente a la 
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revalorizacion que nuestro tiempo ha hecho de las manifestaciones 

libres del derecho". 13 

1.8.2.Fuentes formales tradicionales 

Como en las demas ramas del derecho, tambien en el nuestro, la Constitucion, las 

leyes, ciertos actos del poder ejecutivo y la jurisprudencia constituyen parte de las 

fuentes formales. De elias provienen el derecho de trabajo regalista 0 de origen etatico, 

correspondiendo simplemente agregar que tales fuentes no tienen en el derecho del 

trabajo peculiaridades de ningun genero. 

1.8.3.Fuentes extraetaticas 

Como se sabe, dentro de los cuadros profesionales suelen las partes ponerse de 

acuerdo para dietar normas de aplicacion general en el ambito de ciertos sectores 

profesionales 0 en determinadas regiones. Dichos acuerdos se refieren en general a 

los servicios contratados por la empresa y a la forma de prestarlos por parte del 

trabajador. Estas fuentes son originadas por la emision de determinadas normas de 

aplicacion a una region 0 determinado sector profesional. 

"1'3" De Ferrary, Ob. Cit; pags. 325 y 333. 
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Este fen6meno de la institucionalizaci6n de la profesi6n y de la empresa, cada dfa ma~~~ 
evidente, ha diversificado notablemente el derecho del trabajo, ha aumentado sus 

fuentes y Ie ha dado una marcada espontaniedad, al mismo tiempo, una mayor 

estabilidad y debido a esta evoluci6n, el derecho de trabajo original mente etatico y 

unilateral, se ha convertido en bilateral, negociando en el plano colectivo. 

1.8.4.EI reglamento de taller 

Otra fuente importante de reglas relativas al trabajo subordinado es el 

reglamento de taller 0 reglamento interno, es decir el conjunto de normas 

organizativas y disciplinarias destinadas a ordenar la vida interna de un 

establecimiento. Dichos reglamentos sin los cuales no podria desarrollarse 

normal mente la vida interna de los grandes establecimientos industriales y 

comerciales de nuestros dras, contienen en general normas relacionadas con los 

actos permitidos 0 vedados al personal y a las penalidades respectivas, as! como 

prescripciones relativas al trabajo, a la higiene, a la seguridad del trabajador y a 

las precauciones debidas por este al establecimiento. En estos casos el reglamento 

de taller 0 reglamento interno debe considerarse una fuente de derecho y no de 

obligaciones. En una discipiina juridica en formaci6n como la nuestra, vinculada 

a instituciones, grupos y hechos de la vida real, la evoluci6n de estos, sus cambios 

constantes, nos van mostrando cada vez con mayor claridad la verdadera 
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naturaleza jurfdica de los institutos del derecho de trabajo y con una 

tendencia. 

1.8.S.0e los usos y las costumbres 

Con mas frecuencia que en otras ramas del derecho, las leyes de trabajo, la doctrina y 

la jurisprudencia se remiten a los usos y costumbres, las cuales por esta circunstancia 

han vuelto a revalorizarse en nuestra materia como fuente del derecho de trabajo. Los 

usos en el siglo XIX fue una parte de gran importancia para el desarrollo del derecho de 

trabajo, en ausencia de una reglamentacion de conjunto de las relaciones de trabajo y 

de un regimen jurfdico en que la organizacion de la relaciones privadas descansan en 

los contratos, las practicas seguidas por los contratantes debian de lIenar las lagunas 

de la legislacion. Para que la costumbre pueda ser invocada como tal debe presentar 

tambien un elemento de caracter material y tener necesariamente el valor de un habito, 

nacido en el medio de trabajo y seguido de manera regular y continua en la localidad y 

en la profesion. En general los autores sostienen, tratandose de las otras ramas del 

derecho, la logica supremacia de la ley sobre la costurnbre, pero esta opinion no 

disfruta de la misma adhesion dentro de la doctrina del derecho del trabajo a pesar del 

caracter imperativo e irrenunciable de este. En efecto, se ha recordado la importancia 

de la costumbre en la vida del trabajo, se ha pretendido que aquella forma parte de la 
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estructura milenaria de los oficios, se ha sostenido que en el seno de 

profesionales actuan fuerzas superiores al poder de la ley. 

1.8.6.Fuentes intemacionales 

En primer lugar deben de mencionarse los acuerdos bilaterales celebrados por estados 

soberanos en vista de mejorar las condiciones de trabajo subordinado, esta practica se 

inici6 en 1904 a rafz del tratado celebrado entre Italia y Francia en el que se incluyeron 

disposiciones destinadas a proteger al trabajador. La idea de unir esfuerzos de dos 0 

mas parses en el campo de la proteccion del trabajador 0 de la seguridad social no es 

nueva y tiene como fin asegurar por acuerdos internacionales a la persona del 

trabajador las garantfas de seguridad analogas a aquellas que los tratados de comercio 

han previsto para los productos del trabajo. Cabe agregar que en america inicio esta 

misma practica como resulta del tratado entre Argentina y Chile, sobre la reciprocidad 

en materia de accidentes de trabajo. 
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2. Sujetos del derecho de trabajo 

Los sujetos de ~as r~aciones individuales de trabajo son los trabajadores y los patronos, 

son aquellas personas que forman la parte activa yla parte pasiva en cualquier relaCion 

laboral que se de con ocasi6n de un contrato laboral 0 en la misma prestacion de los 

servicios, pero como parte de ~Ios es preciso figurar algunos conceptos entre los 

cuales tenemos: 

2.1.Definicioo de trabajador 

Es el sujeto primario de las r~aciones que se dan con ocasi6n ~ trabajo, parque es 

contra quien van dirigidos todas aquellas garantia mlnimas establecidas por la 

Constitucion y de mas leyes de trabajo y prevision social. EI derecho de trabajo nacio 

para proteger la actividad y derechos ~ hombre par 10 que todas sus normas e 

instituciones presuponenla presencia de un ser humano, "Ia limitacion de la 

jomada, los dras de descanso, las vacaciones, el salario, cuya finalidad es constituir 

una contraprestaciOn par ~ trabajo, se propane asegurar al hombre su existencia 
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decorosa, 0 la proteccion contra los riesgos de trabajo, principios que no se concibe~:::.~~ 

sino en funcion de la persona flsica, por 10 consiguiente el derecho de trabajo jira 

alrededor del hombre trabajador. La ley de 1931 establecio que el trabajador es toda 

persona que preste a otra un servicio material 0 intelectual 0 de ambos generos, en 

virtud de un contrato de trabajo, de cuya redaccion de podrfa deducir que los sindicatos 

podrian ser trabajadores cuando celebren el contrato de equipo. 

En la actualidad, la ley nueva seliala que el trabajador es la persona flsica que presta a 

otra flsica 0 jurfdica, un trabajo personal subordinado, cambio que implica que 

unicamente la persona ffsica, en este caso el hombre puede ser sujeto de una relacion 

de trabajo, solucion para que entre otros conflictos, para que el contrato de equipo, que 

era una fuente de exclusion de los trabajadores, quedara al margen de la ley. No todas 

las personas fisicas son trabajadores, de alii que el derecho de trabajo tuviera que 

selialar los requisitos que deben satisfacerse para que se adquiera aquella categorfa. 

... 

La legislacion nueva, contempla tres aspectos importantes para comprender mejor el 

significado de trabajador: a) EI precepto de 1931 exigfa que la prestacion de los 

servicios se efectuara en virtud de un contrato de trabajo, 10 que era consecuencia de 

la concepcion contractualista que prevalecia en aquella legislacion, en cambio para la 

ley nueve es suficiente es ef hecho de la prestacion de los servicios; b) En segundo 

lugar la ley vieja hablaba de de una prestacion de servicios bajo la direccion 
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y dependencia del patrono, terminos que dieron origen al trabajo subordinado y a~~ 

trabajo bajo la direcci6n y dependencia del empresario y la substituci6n por el 

pensamiento nuevo, que concuerda con la teorla de la relaci6n de trabajo; c) Ahora bien 

el concepto de trabajo subordinado sirve no para distinguir las formas de trabajo, en 

que el hombre actua libremente haciendo uso de sus conocimientos y de los principios 

cientfficos y tecnicos que juzgue aplicables y que debe realizar siguiendo las norm as 

vigentes en la empresa. La ley de 1931 empleo la formula empleado de confianza, la 

cual fue sustituida en la ley nueva por el termino de trabajador de confianza, el cual 

consistfa en puesto de direcci6n 0 de inspecci6n de las labores que desempenaban las 

personas que ejecutaban trabajos personales del patrono dentro de la empresa, 

As! el autor Francisco de Ferrari define al trabajador como: toda persona que presta sus 

servicios es estado de subordinaci6n, originado por un contrato" ,14 

Para Guillermo Cabanellas, trabajador es: todo aquel que realiza una labor util 

socialmente, laborioso 0 aplicado al trabajo, el que realiza una tarea manual. Todo el 

que cumple un esfuerzo ffsico 0 intelectual con el objeto de satisfacer una necesidad 

econ6mica",15 

En terminos generales, es trabajador toda persona que realiza un trabajo, esto es todo 

individuo que trabaja; dentro del ambito socio-polltico se define como trabajador a todo 

integrante de la clase trabajadora, es decir la persona que desempena el trabajo. 

14 De Ferrary, Ob. Cit; Psg. 334. 
15 De la Cueva, Ob. Cit; psg. 387. 
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EI trabajador independiente presenta mayor dificultad de distinci6n derivada 

elemento de subordinaci6n, se admite que trabajador es quien trabaja en relaci6n de 

dependencia no es un trabajador tratando de superar esta situaci6n. En un estado 

intermedio se encuentran los trabajadores que tienen una mayor libertad de accionar y 

por 10 mismo no es clara su vinculaci6n laboral., tales como comisionistas, factores de 

comercio, agentes, vended ores, etc. 

EI trabajador por obra, es un tipo de contrataci6n, entendida en sentido personal 0 

individual y se ubica dentro del campo laboral, aunque en una zona de frontera 

entre 10 laboral y 10 civil. Es muy comun en las empresas de ingenieria, 

construcci6n, montaje y otros similares. Lo importante no es la sujeci6n del 

trabajador bacia el patrono, como la naturaleza de la obra 0 labor contratada, por 

10 mismo el plazo del contrato corre en funci6n de la obra concluida. Por su 

parte el pago debe efectuarse conforme se concluya la obra total 0 parcial al 

concluir las partes en que se haya acordado subdividir el trabajo. EI trabajador 

ocasional 0 transitorio, contratado para un trabajo temporal, en la mayoria de 

casos, encajan dentro del trabajo por obra. Por 10 general es referido a labores 

ajenas a las actividades normales de la empresa. La legislaci6n no regula 

expresamente el trabajo ocasional, aunque tibiamente 10 contempla al indicar en el 

Articulo 27 del C6digo de Trabajo, al indicar que los contratos menores de sesenta 

dias pueden ser verbales. No estariamos frente a un trabajo ocasional, si la 
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obfa encargada es del: gtrO ordinario dffi empleador, en taf caso seria un contrato d 

corta duraci6n. Trabajadores sujetos a regimen especial, son todos aquellos que 

prestan sus servicios 0 ejecutan la obra en lugares y circunstancias diferentes a los 

trabajos que se prestan en condiciones normafes de la refaci6n laboral. Dentro de los 

cuales podemos mencionar, el trabajo agricola 0 ganadero, trabajo de menores de edad 

y mujeres; el trabajo a domicilio; el trabajo domesticoj el trabajo de aprendizaje j el 

trabajo de trans porte y ef trabajo en ef mar y vias navegables. 

2.2.DefiniciOn de patrono 

Es toda persona individuaf 0 juridica que emplee ef servicio de otra en vtrtud de un 

contrato de trabajo, es toda persona fisica 0 jUridica que utiliza los servicios de uno 0 

mas trabajadores, Para Guillermo Cabanellas; patrono es quien emplea 

remuneradamente y con crerta permanencra a trabajadores subordinados a eW. t6 

Ef representante def patrono, como su nombre fo indica, son sujetos de fa refaci6n 

laboral, pues su funcion consiste en representar al patrono, el concepto de 

representante del patrono no coincide con el de mandatario jurfdicoj asimismo previene 

que los directores, administradores, gerentes y demes personas que ejerzan funciones 

de direccion, administracion conocidos como representantes del patrono. 

'lll' Cabanellas, Ob. Cit; pag. 298. 
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EI patrono debe ser una persona ya sea individual 0 jurldica, en el primer caso debe se~~. 

civilmente capaz, esto es mayor de edad y en goce pleno de sus facultades y 

derechos. En el segundo caso la personalidad tuvo que ser otorgada por virtud de la 

ley, sea esta civil 0 mercantil, nacional 0 extranjera. La empresa desde el punto de vista 

mercantil, la empresa se reputa como un bien mueble, por 10 que es una cosa y no una 

persona, por 10 que no puede ser sujeto de derechos y obligaciones. Sin embargo en el 

C6digo de Trabajo se refiere a la empresa como empleador 0 centro de producci6n. 

Anteriormente se apunto que el trabajo debla prestarse personal mente por quien 10 

contrato y que cualquier cambio implicaba una nueva relaci6n de trabajo con el 

trabajador sustituto, igual forma no puede cambiarse la figura del empleador sin la 

anuencia del trabajador, salvo el caso de la sustituci6n patronal, en cuyo caso el 

patrono antiguo y el nuevo son solidariamente responsables por las demandas 

laborales por seis meses. 

2.3. Relaci6n de trabajo 

Representa la idea principalmente derivada de la doctrina italiana, segun la cual 

significa el mero hecho de que una persona trabaje directamente para otra en 

condiciones de subordinaci6n y bajo determinadas condiciones y que contiene para 

ambas partes una serie de derechos y obligaciones de Indole laboral, con 

independencia de que solo exista 0 no un contrato de trabajo. De ahl que algunos 
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autores como Napoli, digan que puede existir una relaci6n de trabajo sin contrato, pero~~ 
no hay un contrato sin relaci6n de trabajo de donde resulta que aquella es el contenido 

del contrato, y aste su continente. Sin embargo, a juicio de algunos autores, esa 

distinci6n es inexistente y carente de efectos jurfdicos, porque en la relaci6n de trabajo, 

existe un contrato, aunque sea de fndole tacita, representado por el hecho de que una 

persona acuda a trabajar y otra ace pte su trabajo" .17 

Las disposiciones constitucionales y legales exigen la separaci6n de las cuestiones que 

afectan la formaci6n de la relaci6n y del contrato de trabajo y las que puedan suscitarse 

en ocasi6n de las clausulas que mantengan las condiciones de trabajo, este apartado 

es importante porque si bien no existen disposiciones precisas sobre el primero, la 

cuesti6n relativa a las condiciones de trabajo esta resuelta en la Constituci6n y en la 

ley; muchas veces hemos dicho que la finalidad suprema de todo el derecho del trabajo 

individual 0 colectivo, es las condiciones de trabajo, porque son elias las que se 

ven en forma inmediata y directa al aseguramiento de una existencia decorosa 

para cada trabajador; sabemos, asimismo, que las condiciones de trabajo 

constitucionales y legales son los beneficios mfnimos para cada relaci6n de trabajo. De 

estas ideas brotaron los principios que ya conocemos en nuestra legislaci6n, como la 

renuncia de disposiciones constitucionales y legales sobre las condiciones de no 

producir ningun efecto legal, el segundo principio consiste en la nulidad de una 

clausula no produce la nulidad de la relaci6n de trabajo. 

'17 Cabanellas, Ob. Cit; pag. 347. 
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~a primera en re~aci6n a fa naturafeza del trabajo humano, podia ser somebda su 

prestaci6n a la idea del contrato, la segwnda se refiere en si a la vida de las relaciones 

de trabajo de los parses capitalistas en la cual existe un acuerdo previo de voluntades; 

sin ~a cual ~a prestaci6n de trabajo no podria cobrar existencia jurfdica 

De ~a definiciOn de re~aciOn se deducen algunas consecuencias; a) e~ hecho 

constitutivo dela relaCi6n esla prestaCion de un trabajo subordinado, b)la prestaCion 

de trabajo, por eJ hecho de su iniciaciOn, se desprende del acto que ~ dio origen y da 

consecuencia la realizacion de efectos que derivan de las normas de trabajo, c) la 

prestacion de trabajo determina inevitablemente la aplicaci6n del derecho de trabajo; 

porque se trata de un imperativ~ cuya vigencia y efecHvidad no dependen de la 

voluntad del trabajador y del patrono, sino exclusivamente dela prestacion del trabajo, 

d) la prestacion de trabajo crea una situacion jurfdica objetiva que no existe con 

posterioridad, a la que se fe da en nombre de reJaci6n de trabajo, en ef centrato, eJ 

nacimiento de derechos y obligaciones de cada una de las partes".18 

'fl!' De ta Cueva, Ob. Cit; PSgs, 207 Y 208. 
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3. EI contrato individual de trabajo 

3.1.Definicion de contrato individual de trabajo 

Para el autor Guillermo CabaneHas, es aqueI que tfene par objeto la prestacf6n 

retribuida de servicios de caracter economico, ya sean industriales, mercantiles 0 

agrfcolasj mas tecnicamente cabe definirlo asf; el que tiene por objeto la prestacion 

contfnuada de servfcfos prfvados y con caracter econ6mfco y par eI cual una de las 

partes da una remuneracion 0 recompensa a cambio de disfrutar 0 de servirse, bajo su 

dependencia 0 direccion de la actividad proresional de otra",19 

EI COdfgo de Trabajo, Decreto Numero 1441 del Congreso de la RepUblfca regula: que 

el contrato individual de trabajo es el vfnculo economico-jurldico mediante el que una 

persona (trab~jador); queda obligada a prestar a otra (patrono); sus servicios 

personales 0 a ejecutarle una obra, personalmente, bajo la dependencfa continuada y 

direccioninmediata 0 delegada de esta ultima, a cambio de una retribucion de cualquier 

clase 0 forma. Para que el contralo individual de trabajo exisla y se perfeccione, 

l~ Ibid. pag. 95 
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basta con que se inicie la relacion laboral, que es el hecho mismo de la 

de los servicios 0 de la ejecucion de la obra. T oda prestacion de servicios 0 ejecucion 

de obra que se real ice conforme a las caracterfsticas establecidas en esta ley, debe 

regirse necesariamente en sus diversas fases y consecuencias por las leyes y principios 

jurfdicos relativos al trabajo. 

Son condiciones 0 elementos de la prestacion de los servicios 0 ejecucion de una obra: 

la materia u objeto, la forma 0 modo de su desempeno, el tiempo de su realizacion, el 

lugar de ejecucion y las retribuciones a que este obligado el patrono. Si en el contrato 

individual de trabajo no se determina expresamente el servicio que se deba prestarse, 

el trabajador queda obligado a desempenar solamente el que sea compatible con sus 

fuerzas, aptitudes, estado 0 condicion ffsica. 

EI centrato individual de trabajo puede ser: a) por tiempo indefinido, cuando no se 

especifica fecha para su terminacion, b) a plazo fijo, cuando se especifica fecha 

para su terminacion 0 cuando se ha previsto el acaecimiento de algLln hecho 0 

circunstancia como la conclusion de una obra, que forzosamente ha de poner 

termino a la relacion de trabajo; c) para obra determinada, cuando se ajusta 

globalmente 0 en forma alzada el precio de los servicios del trabajador desde que 

se inician las labores hasta que estas concluyan, tomando en cuenta el resultado 

del trabajo. EI contrato individual de trabajo puede ser verbal cuando se refiera a las 

labores agrfcolas 0 ganaderas, al servicio domestico, a los trabajos accidentales 0 
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temporales que no excedan de sesenta y dias, a la prestacion de un trabajo para obr~ ",. 

determinada, siempre que el valor de esta no exceda de cien quetzales. EI contrato 

como una institucion, tiene en 10 laboral, un significado muy especial, por un lado se 

cuestiona su importancia dandole preeminencia a la mera relacion de trabajo y p~r el 

otro lado se omite un anttlisis profundo de su aplicacion practica, al punto de que 

muchas legislaciones, sin entrar a mayor analisis confunden los conceptos de contrato 

de trabajo y relacion de trabajo, por 10 que es necesario el estudio de ambas 

instituciones. Dentro del sector mayoritario de la doctrina laboral de corte publicista 

predomina la tendencia a rechazar 0 aislar el contrato como una institucion 0 elemento 

que pertenece a otra disciplina juridica. EI derecho laboral ha venido incorporando el 

termino de contrato, ha sido p~r las deficiencias propias de una nueva rama juridica, 

que por sus precarios inicios, tomaba prestadas figuras de su rama matriz. Sin embargo 

con el fin de resaltar la independencia de sus principios y de sus instituciones, las 

senaladas corrientes concluyen por darle mas importancia a la relacion de trabajo 

sobre el contrato de trabajo. Sobre todo por que el contrato tiene una gran influencia 

civil, esto es contractual, en cambio la relacion tiene marcado contenido publicista". 20 

EI contrato en nuestra legislacion con influencia publicista ha requerido prescindir 

de 10 que son los contratos y sus connotaciones. EI contrato como anteriormente se 

indico, es una institucion tipicamente civil y por 10 mismo de derecho privado, la 

2O'C6digo de Trabajo, Decreto Numero 1441 del Congreso de la Republica de Guatemala. 
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admtsi6n de ~a figura de~ contrato es el punto mismo de partida de la re~aciOn obrer~ ,.. 

patrona!. EI Articulo 18 del Codigo de Trabajo, contiene la definici6n de contrato, 

congruente con su inclinaci6n publicista; este Articulo que contrato de trabajo; sea cual 

fuere su denominactOn restando a detaUes puramente tecnicos, de igual forma eI u~timo 

parrafo de este Articulo senala que cLialquier encubrimiento 0 confusion del contrato, no 

Ie haceperder su naturaleza ypor 10 tanto a su respectiva relaci6n Ie son aplicables las 

disposiciones de este C6digo. Lo importante es la relacion y no la denominaciOn ni las 

f6rmulas externas del contrato. 

Las disposiciones del Articulo 19 resumen la posiciOn del C6digo respecto a este 

punto, al establecer tajantemente que para que el contrato individual de trabajo exista 

y se perfeccione; basta con que se inicie la relaci6n laboral; que es el hecho 

mismo de la prestacion de los servicios. Resalta la importancia de la relaci6n 

sobre el contrato, asimismo se aclara la validez marginal que adquiere el 

contrato laboral; sin la relaci6n laboral. Es decir que se puede celebrar un contrato sin 

que la relaciOn laboral se de por iniciada, obHgaciOn puramente civil hasta este 

punto, y alguna de las partes incumpla sus terminos antes de que se inicte la 

relaci6n laboral; el asunto debe dilucidarse en un tribunal de trabajo; pero 

aplicando los principios civiles, que obJtgan al pago de danos y perjuicios, esto se 

debe a que no hubo relacionlaboral, que es el objetivo principal de la tutela I aboral. 

Sin embargo el Articulo 20 del C6digo de Trabajo hace referencia a las condiciones de 
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trabajo que rigen un contrato 0 reJaci6n de trabajo y e~ Articulo 24 de la misma I~~~a_~ 
senala que la falta de cumplimiento de contrato individual de trabajo 0 de la relaci6n de 

trabajo j 5610 a los que en ella incurran ala responsabilidad econ6mica respectiva 0 sea 

a las prestaciones que determine este C6digo. 

EI contrato no es mas que un acuerdo de voluntades, es el producto mismo de la p~na 

libertad contractual, de la autonomla de voluntad. Hay que admitir que esa figura, aSI 

perfilada j no encaja dentro del contexto laboral j ya que si bien el acuerdo inicial de 

voluntades es libre, no 10 son la totalidad de sus disposiciones, por cuanto entran en 

vigor las mlnimos quelaley establece. Sin embargo no puede negarse 'Ia vigenda de 

ese acto inicial que da vida a la relaci6n laboral. Ningun ordenamiento laboral podrfa 

hacerlo, por mas que se autodefina como de derecho publico, Por eHo nuestro COdigo 

de Trabajo da efectivamente cabida al contrato. 

Una de las caractertsticas especiales del vinculo laboral es el hecho mismo de iniciarse 

la prestacion del servicio, orientado en un sentido laboral, implica una expresion de 

voluntad que se complementa con las disposiciones legales. En el momento en que el 

trabajador levante la piocha para excavar, el albanil prepare la mezcla 0 la secretaria 

teclelas primerasletras, se puede decir que ya existe una relacion de trabajo. Pera 

resulta muy diffcil pensar en cualquiera de esas casas sin que previamente el trab~jadar 

no se haya pronunciado respecto a su salario, jomadas, etc. 
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Por muy reducida que se considere la expresividad del trabajador, se hace dificil no ~ md<1te 

pensar en que debio, aunque sea verbalmente, haber acordado 0 aceptado sus 

condiciones minimas de trabajo. Esto es que haya celebrado su respectivo contrato de 

trabajo, 10 contrario que raras son las excepciones, serra de considerar de menos al 

trabajador como alguien que no tiene la capacidad minima de contratar por si mismo. 

La diaria realidad y la inspiracion tutelar del derecho Jaboral nos impone aceptar que la 

mera relacion de trabajo crea amplios vinculos juridicos entre las partes. La relacion de 

trabajo es una vinculacion factica entre patrono y trabajador y tiene por vigencia aun 

cuando no se haya concretado la contraprestacion 0 sea el pago del salario, siendo 

independiente la formalidad de un contrato de trabajo. 

En resumen a 10 indicado, puede haber un contrato de trabajo sin que haya relacion 

de trabajo, situacion que se contempla en el Articulo 19 del Codigo de Trabajo, pero 

no puede pensarse en que exista relacion de trabajo sin que exista previa 0 

simultaneamente un contrato de trabajo 0 en el peor de los casos, que esa relacion 

produzca 0 derive en un contrato de trabajo, tomando de 10 anterior 10 aplicable al tema 

de la terminacion se puede afirmar que al hablar de relacion y contrato de trabajo, 

practicamente nos estamos refiriendo a 10 mismo, son esferas concentricas en 

que los puntos de divergencia son menores y de poco efecto practico. 

Atinadamente la legislacion mexicana claramente estipula que la prestacion de 

un trabajo y el contrato celebrado producen los mismos efectos. Todo contrato de 
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trabajo implica un acuerdo de voluntades entre patronos y trabajadores y 

formalismos se dirigen a la forma en que se expresa y plasma esa voluntad, por 

ejemplo por escrito ante dos testigos, en papel sellado de menor valor, etc. Puede 

convenirse en que el trabajador realizara un trabajo a partir del dfa quince del 

proximo mes, en este caso existe un acuerdo de voluntades, existe un contrato y por 

ser de trabajo su contenido, estamos frente a un contrato de trabajo, habra en este 

caso un contrato pero no una relacion laboral, podemos decir que estamos aun 

en el campo de 10 civil. 

3.2. Elementos generales del contrato individoal de trabajo 

Habiendose establecido que, con caracterfsticas propias, el contrato de trabajo si es un 

contrato, debe en consecuencia regirse por las normas generales aplicables a todo 

contrato, como todo contrato es una especie de negocio jurfdico, se debe de tener en 

cuenta tres elementos del negocio civil: 

3.2.1.Capacidad 

En terminos generales se reconoce dos clases de capacidad; a) de goce: es la 

cualidad de un ente de ser sujeto de derechos y deberes jurfdicos, es sinonimo de 

personalidad juridica. 
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b} de ejercicio: es ~a facultad de cumpHr par si mismo y ejercer de igual manera 10~ I' 

deberes y derechos jurIdicos. Se habla tambien de una capacidad para trabajar, pero 

esta se refiere mas al objeto y no ala obligacion. 

La tncapacidad es 10 contrario de ia capacidad. B C6digo Civi~ distingue entre 

capacidad relativa e incapacidad absoluta. En el derecho laboral existe una capacidad 

de ejercicio especial que esta establecida en el Articulo 31 del C6digo de Trab~jo el 

cual dice ast: tienen tambien capacidad para contratar su trabajo, para percibir y 

disponer de la retribucion convenida y en general para ejercer los derechos y acciones 

que se deriven del presente C6digo; de sus reglamentos y de las leyes deprevisi6n 

social, ~s menores de edad, de uno u otro sexo, que tengan catorce anos 0 mas y ~os 

insolventes 0 fallidos, en contraposicion a las leyes civiles, la capacidad para el ejercicio 

de los derechos civiles se adquiere por la mayoria de edad, los que han cumplido 

dieciocho aFtos de edad. Las razones par ~as cua~es se ha estabiecido una edad manor 

parala capaddad contractual son: el contrato de trabajo es un contrato tadl de 

rescindir, 10 que implica que no existe un mayor compromiso 0 sometimiento del menor 

trabajador. 

Si ~a incapacidad esta establecida como proteccion de ~a inmadurez, en e~ contrato de 

trabajo no existe este peligro tan rotundamente, pues un contralo cuyo contenido esta 

establecidopor condiciones legales mlnimas, 
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Es un contrato que es control ado en su ejecucion por la inspeccion general de trabajO~/9mala~> 

d) Se supone que aquel que personal mente puede realizar la prestacion de un servicio 

determinado, tiene en justicia, derecho a los frutos de ese trabajo. 

EI trabajo es el unico medio de vida de la mayor parte de la poblacion y si se presentan 

casos de menores queriendo trabajar, es porque en la inmensa mayoria de los casos, 

tiene necesidad de obtener ingresos para su propio sosten 0 a nivel familiar. Sin 

embargo existen contradicciones en el Codigo de Trabajo referente a esta capacidad, 

en 10 que establecen por un lado los Articulos 32, 148 literal e y 150 por el otre. No 

obstante, para superar este se ha interpretado asi: para que un menor de catorce arios 

trabaje, se necesita de la autorizacion de la inspeccion general de trabajo, una vez 

autorizada dicha autorizacion, el contrato 10 puede celebrar el representante del menor 

o el menor con previa autorizacion, en cuyo caso requeriria una autorizacion. 

3.2.2. EI consentimiento 

EI consentimiento se basa en la libertad de trabajo claramente plasmada en la 

Constitucion vigente como en las precedentes, asi como en el Codigo de Trabajo. EI 
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ArtIculo 6, como consecuencia, ninguno podra impedir a otro que ejerza profesi6n ~ ". 

actividad Hcila que Ie plazca; asimismo, se establece esta libertad en 10 senalado en los 

Artlculos 18 y 19 del mismo cuerpo legal, ya que el mismo concepto de contrato implica 

el concepto de consentimiento, este consentimiento sirve para distinguir el trabajo 

forzado del libre. Hist6ricamente tenemos que el trabajo forzado se materializaba en la 

instituci6n de la esclavitud de amplias difusi6n en culturas antiguas. Actualmente se 

dan formas de trabajo forzado, tal como el trabajo penitenciario, el trabajo impuesto por 

la autoridad. La declaraci6n de voluntad negocial se clasifica en: receptiva y no 

receptiva; una declaraci6n es receptiva cuando tiene un destinatario determinado; no es 

receptiva cuando no tiene un destinatario determinado, es decir que 10 tiene 

indeterminado, como por ejemplo, una oferta al publico. En cuanto a vicios del 

consentimiento en derecho laboral podrfan presentarse: a) error en la persona: siempre 

y cuando la contrataci6n de dicha persona fuese la raz6n principal del contrato; b) dolo: 

es el artificio que se usa para lIevar a otro a error, como aparentar otra edad 0 cualidad 

que no se tiene para contratar; c) violencia 0 intimidaci6n: es raro que se presente, pero 

algunos tratadistas esliman que existe una general intimidaci6n en contra del 

trabajador, en muchos casos. 
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3.2.3. Objeto 

EI objeto en el contrato de trabajo, es una actividad id6nea, un servicio que presta el 

trabajador en beneficio del patrono. 

3.3. Elementos especiales del contrato individual de trabajo 

3.3.1.Prestaci6n personal del servicio 

Este elemento implica que una parte de la ejecucion de los trabajadores 0 compromisos 

laborales, la neva a cabo una persona individual, por 10 que la parte, el beneficiario del 

servicio puede ser, indistintamente, una persona individual 0 jurfdica. 

3.3.2 Subordinaci6n 

Es el elemento que destaca en el contrato laboral y que 10 distingue de cualquier otro. 

consiste en la prioritaria sujecion de una persona a seguir las instrucciones de otra por 

servicios pactados. Implica la disposicion del trabajador de respetar y cumplir con las 
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6rdenes que se Ie imparten, conHeva la facultad del empleador para 

trabajador, ante todo, la prestacion personal del servicio y por 10 mismo el cumplimiento 

en cualquier momento de la jornada; de 6rdenes relacionadas con la ejecuci6n del 

trabajo, ast como imponerle condiciones y reglamentos. Se determina de esta 

subordinacion, aspectos tales como la sujecion a un horario, a las condiciones 

generales del reglamento interior del trab~joj instrucciones concretas para la ~jecucion 

de los trabajos, entre las cuales tenemos: 

Subordinaci6n tecnica: Se refiere a la supeditaciOn que eI trabajador debe de saber 

acerca de la forma en que se debe ejecutar el trabajo; presupone, aunque no 

necesariamente aplicable a todos los casos, la superioridad de conocimientos tecnicos 

por parte del empleador; 

Subordinaci6n econOmica: Hace referencia a un aspecto de contenido sociolOgico, 

concepto que cobra mayor relieve en medida de que la gran mayoria de la poblacion 

depende del salario para su sobrevivencia; 

Subordinaci6n legal: Es la que mas interesa para un estudio jurtdico como el presente 

y que conlleva ese compromiso del trabajador de brindar sus servicios y en beneficio 

de un empleador. 
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3.3.3. EI salario 

Es eJ tercer eJemento necesario para configurar un contrato de trabajo, servicios 

personales pueden darse de muchas formas, pero no en todos es a cambio de una 

retribtici6n directa, pueden ser obras caritativas, servicios a ~a comunidad, favores 

familiares 0 amistosos".21 

4.Caracteristicas del contrato individual de trabajo 

4.1. Bilateral 

De aste se derivan obligaciones principa~s para Jas dos partes, siendo basicamente la 

prestacion del servicio y el pago del salario 

4.2. Consensual 

Para su perieccionamiento basta con ~ consentlmiento de ~as partes, a diferencia de 

los contratos reales, que necesitan del consentimiento y ademasla entrega dela cosa. 

'TTMoUna. Ob. Cit; pags. 92 a S7. 
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4.3. Oneroso 

Jmplica una prestaciOn mutua de contenido economico, en un caso eJ pago del salario y 

el otro la prestacion de sus servicios. 

4.4.Principal 

No depende para su validez de ningun otro tipo de contrato. 

4.5.0& tracto sucesivo 

"EJ cumpHmiento de las obHgaciones sa da en etapas 0 acciones sucesivas, es deck, 

que no se agota en una 0 determinadas prestadonesi
'. 22 

5.ForrnaJidades del contrato individual de trabajo 

T omanda en cuenta las formalidades propias de toda organizaci6n 0 centro de trabajo 

es diflcil aceptar que una persona 0 entidad seda y establecida pueda permitir que una 

persona ingrese a su servicio sin que previamente haya suscrito el correspondiente 

22' Molina, Ob. Cit; pag. 98. 
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respectiv~ documento, por simple que fuera pero lIenandose las pocas formalidades 

que la ley establece para el efecto. 

El contrato de trabajo, par ser no formaltsta, esta reducido al mfntmo de formaHsmos, 

puede ser verbal, puede redactarse en forma incompleta, ya que en forma automatica 

se incorporan los derechos minimos, a mas que pueden probarse sus alcances con 

cualquter medtO de prueba. 

Algunos centros de trabajo por su antiformaHsmo, se han creado modelos pre

elaborados de contratos de trabajo, mismos que son utilizados en gran cantidad de 

empresas, en general son aceptables y es conveniente que se impriman model os 

propios y adaptados a las necesidades internas de la empresa. 

Tedo contrato de trabajo debe redactarse en tres ejemplares, que tienen que remmrse, 

dentro de los quince dlas siguientes ala direccion general de trabajo para su reg i stro , 

ese registro no implica una aprobacion, solamente su registro. Si el contralo contiene 

errores visibles, la dependencia deniega ef registro en tanto se subsanen. Si los errores 

no son percibidos, no es serial alguna de aprobacion". 23 

23 Molina, Ob. Cit; psg. 99. 
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CAPiTULO IV 

4. La discriminacion en el trabajo 

4.1. DefiniciOn de discriminaciOn 

Segun e~ Diccionarto de ~a ciencias juridicas, poHticas y socia~es de Manue~ Ossorio, 

define la discriminacion como: la accion y efecto de discriminar, separar, distinguir una 

cosa de la otra, desde el punto de vista social; significa dar trato de inferioridad a una 

persona 0 cotectMdad por motivos racrates, reHgiosos, poHtrcos U otros".24 

E~ diccionario, manua~ jurfdico de Jose A~berto Garrone, define a ~a discriminaci6n 

como: separar, distinguir, dar trato de inferioridad a una persona 0 colectividad por 

motivos religiosos 0 polfticos",25 

Dtscriminaci6n, segun ~ diccionario encick>pedico de derecho usua~ de GuiUermo 

Cabanellas: es diferenciar y distinguir cosas 0 situaciones entre si: tratar con 

inferioridad a personas 0 colectividades por causas sociales; religiosos", 26 

24 Ossorio, Ob. Cit; psg. 258. 

25 Garrone, Jose Alberto, Diccionario manual juridico~psg. 218. 

26 Cabanellas, Ob. Cit; psg. 737 
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4.2. Clases de discriminacion en el trabajo 

4.2.1. Discriminacion por motivos 0 razones de estado civil 

En cuanto al estado civil, se refiere a la condici6n de casado 0 soltero de una persona y 

que puede ser objeto de discriminaci6n por tal raz6n en vista que los patronos desean 

contratar personas solteras de preferencias 0 bien casada en muy pocos casos, pues el 

estado civil de una persona para estos patronos influye en el rendimiento del trabajo u 

ocupaci6n, 10 que es total mente equivocado pues, una persona casada 0 soltera bien 

puede desempenar en un trabajo sin que se influya en su capacidad y rendimiento el 

hecho de ser casado(a), soltero (a), en la mayorra de los casos esta clase de 

discriminaci6n afecta mas a las mujeres casadas que solicitan un empleo. 

Dentro de este punto puede citar a manera de ejemplo, como en nuestro pars los 

patronos de la iniciativa privada hacen preferencia p~r una persona soltera y en 

muy casos casada, dependiendo sus intereses y sin tomar en cuanta las prohibiciones 

legales laborales que existen, al hacer su ofrecimiento de empleo por medio de los 

anuncios escritos y requiriendo previo a la contrataci6n laboral otros requisitos como 

el que la persona no posea tatuajes en su cuerpo, 0 que presente la mujer una prueba 

de embarazo para constatar su estado y tambien realizando la prueba del 
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poHgrafo, dentro de esta forma de discriminaci6n constantemente encontramos en I 

medios de comunicaci6n que se requiere los servicios de determinados trabajadores 

pero como requisito indispensable se desea que su estado civil sea soltero 0 casado. 

4.2.2. Discriminacion por motivos 0 razones de sexo 

En relaci6n a la discriminaci6n por motivos 0 razones de sexo, es importante resaltar 

que existe una breve diferencia entre el sexo masculino y el sexo femenino, pero solo 

en relaci6n a la fuerza frsica y no en los demes aspectos. Sin embargo los patron os en 

nuestro pars y principal mente de la instancia privado hacen diferencia entre ambos 

sexos, como si la mujer 0 el hombre no tuvieran la misma capacidad intelectual para 

desemperiar un trabajo, un oficio 0 una profesi6n. 

4.2.3. Discriminaci6n por motivos 0 razones de religion 

AI referirse a esta clase de discriminaci6n al igual que los otros motivos 0 razones, 

es una actitud predominante y frecuente en las ofertas de empleo que hacen los 

patronos por los diferentes medios de publicidad seleccionando a quienes son 

cat6licos, evangelicos 0 cualquier otra religi6n que se profese, como si para el 
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patrono este aspecto fuera de gran importancia en la realizacion del trabajo 0 en 

rendimiento del mismo contraviniendo en ese sentido las prohibiciones legales 

contenidas en las leyes laborales vigentes. Llegando al extremo de anunciar las ofertas 

de empleo especificando que es requisito indispensable ser cristiano (evangelico) y que 

ademas debe probarlo con una carta del pastor de la iglesia don de asiste, 0 bien se 

solicita que profese el aspirante la religion catolica, en ambos casos para ocupar la 

plaza vacante, extremo que se ilustra con las constantes publicaciones de ofertas de 

trabajo que se solicita como requisito esencial que profese alguna religion en especial. 

4.2.4. Discriminacion por motivos de edad 

Esta forma de discriminacion se refiere a la edad cronologica de la persona 

humana 0 sea los arios de vida y que es la mas frecuente dentro de las ofertas 

de trabajo en virtud que los patronos prefieren la mana de obra de una persona 

joven para explotarlo al maximo. Razones por las cuales los patronos prefieren que 

los aspirantes a las plazas vacantes sean mayores de dieciocho arios y 

menores de treinta y cinco arlos de edad, dependiendo de la clase del trabajo 0 

simplemente el interes del patrono. Con dicha situacion se marginan 0 dejan a un 

lado a la gran masa de la poblacion trabajadora como son los trabajadores que 

tienen menos de dieciocho arios y mas de treinta y cinco arios de edad. En la 

mayorfa de los casos los patron os prefieren empleados 0 trabajadores no mayores 
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se refieren a trabajo de mujeres solicitando que sean de determinada edad. 

4.2.5. Discriminaci6n por tener grabaciones en el cuerpo 

Esta clase de discriminacion se refiere que el trabajador no puede optar a un trabajo 

por tener signos, letras, numeros 0 cualquier pintura impresa en su cuerpo, que 

comunmente se Ie denominan tatuajes, forma de discriminacion que no se encuentra 

contenida expresamente en la ley pero atenta contra los principios constitucionales. 

Esta situacion es grave ya que se considera como una forma de discriminacion, ya que 

el trabajador que posea tatuajes estara impedido de trabajar bajo la direccion y 

dependencia de un patrono. 

Es importante establecer este tipo de discriminacion ya que la persona que posea 

tatuajes no Ie impide 0 influye en el desemperio 0 rendimiento del trabajo y al patrono 

no Ie perjudica en ningun aspecto, esta forma de discriminacion es adoptada 

principalmente en la instancia particular y se presume que dentro de los criterios en que 

se fUl1damentan los patronos para hacerlo es evitar que una persona con tatuajes haya 

pertenecido al crimen organizado 0 haya cometido algun hecho delictivo y que de 

alguna forma al entrar a su empresa Ie cree cualquier tipo de problemas. 
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4.2.6. Discriminacion contra la mujer aspirante, solicitando prueba de embaraz~<1I. c 1'-' 

~ 

Esta es otra forma de discriminacion comun en nuestro medio ya que se tiene 

conocimiento de que empleador en el sector privado esta solicitando que la mujer 

interesada en la contratacion debe presentar f!sicamente una prueba de embarazo. Se 

deduce que el patrono requiere este requisito para estar segura de que la mujer 

aspirante no tenga ningun compromiso de tiempo y personal que distraiga el trabajo, as! 

tambien por interes propio del patrono de no tener ninguna responsabilidad legal con 

las prestaciones con la mujer en estado de gestacion. 

4.2.7. Discriminacion por medio de la prueba del poligrafo 

EI poHgrafo es un aparato por medio del cual se comprueba si una persona esta 

en 10 correcto en sus respuestas, es una prueba que se Ie hace a una persona 

en base a un interrogatorio de interes en este caso para el patrono, la cual 

consiste en colocarle dos terminales a la persona en ambos brazos y luego 

comienza el interrogatorio y de acuerdo a las respuestas aparece la respuesta 

correcta en una pantalla. Esta la considero como una forma de discriminaciQn 

ya que viola el precepto constitucional a la libre emision de pensamiento y el 

derecho al trabajo que establecen todas las leyes de trabajo. La primera estipulacion 

anti-discriminacion, se encuentra en la misma Constitucion, donde el articulo 4°. 
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Establece: en Guatemala todos los seres humanos son iguales en dignidad y derecho;'~~ 

el hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y 

responsabilidades, ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra 

condicion que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar una 

conducta fraternal entre si. En un campo mas especffico, la reforma al Codigo de 

Trabajo comprendida en el decreto 64-92 del Congreso de la Republica, contiene 

expresas normas que en terminos generales, prohiben todo tipo de discriminacion con 

ocasion del trabajo, especial mente en cuanto al acceso a los puestos de trabajo. Sin 

embargo, practicamente no se ha notado mayores cambios en este aspecto. 

Lamentablemente a diario se transgreden impune y publicamente las normas 

antidiscriminatorias contenidas en la referida reforma, por ejemplo, es prohfba la 

publicacion de anuncios de trabajo en los que se requieran condiciones especfficas del 

trabajador y en los casos de que por razon del puesto se requiera determinada 

caracterlstica (guardianes hombres, secretarias mujeres), debe contarse previamente 

con un permiso de las autoridades de trabajo. 

En la seccion de clasificados de cualquier periodico podemos leer las 

caracterfstica, a veces demasiado detalladas que se requieren para optar a una vacante 

(de veinticinco arios, soltera, de determinada religion, de centro de estudios 

especfficos, incluso solicitan enviar fotograffa, etc,). Como digo en abierta contradiccion 

de 10 que la ley vigente dice. Por 10 mismo se trata de otro caso mas, de ley vigente 

pero no positiva. Valdrfa la pena revisar la ley y derogarla por inoperante 0 imponer su 
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cumplimiento. Pero esta situacion revela varios aspectos que circundan el 

laboral, leyes inadecuadas, acaso importadas de otros paises, ignorancia de las normas 

legales aplicables 0 un incumplimiento que raya en el desprecio de la norma, 10 cual 

crea en el medio una cultura de inobservancia a la ley, con consecuencias muy 

negativas, no solamente en el ambito laboral". 27 

Dentro del Codigo de Trabajo podemos realizar una clasificacion de la discrirninacion la 

cual el Articulo 14 regula: Que se prohfbe la discriminacion por motivo de raza, religion, 

credos politicos y situacion economica, en los establecimientos de asistencia social, 

educacion, cultura, diversion 0 comercio que funcionen para el uso 0 beneficio de 

trabajadores en las empresas 0 sitios de trabajadores de propiedad particular 0 en los 

que el Estado cree para los trabajadores en general, cuando se viole alguno de estos 

preceptos estarfamos hablando de una discriminacion dentro del lugar de trabajo, 

cuando la persona ya se encuentra trabajando. 

EI Articulo 137 del mismo cuerpo legal establece; que se prohibe la discriminacion por 

motivo de sexo, raza, religion, credos politicos, situacion economica, por la naturaleza 

de los centros en don de se obtuvo la formacion escolar 0 academica y de cualquier otra 

indole para la obtencion de empleo en cualquier centro de trabajo, al violar alguno de 

estos preceptos estariamos hablando de una discriminacion previo a ser contratado. 

'Zr Seminario. Discriminacion de la mujer en la legislacion civil, U.S.A.C. pags. 1 al 52. 
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4.3. Caracteristicas de la discriminacion en el trabajo 

a) 	 La discriminacion en el trabajo se refiere exclusivamente, de la que son objeto los 

trabajadores cuando se hace una oferta de trabajo, 

b) 	 La discriminacion en el trabajo se refiere a dar un trato de inferioridad 0 

desprecio a un trabajador 0 grupo de trabajadores en una oferta de trabajo. 

c) 	 La discriminacion como un acto de seleccionar 0 separar, se refiere a la que los 

patron os 0 duerios de los medios de produccion, practican al momenta de ofrecer 

sus ofertas de empleo. 

d) 	La discriminacion en el trabajo apunta a varios aspectos 0 razones tales como el 

estado civil, el sexo, la religion, la edad y otros aspectos. 

4.4. Formas de discriminacion en el sector publico 

La situaci6n laboral de los servidores publicos, a los que preferimos denominarle 

"trabajadores publicos", es uno de los muchos que confronta el derecho laboral de la 

sociedad en que vivimos. La situaci6n laboral de los trabajadores publicos es 

susceptible de un doble tratamiento, pues nos podemos limitar a la descripcion de 
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"" normas e instituciones de uno 0 algunos sistemas juridicos a fin de determinar la form~ ,,' 

de su designaci6n, sus derechos y obligaciones, sus beneficios econ6micos y de 

cualquier otra indole que perciben. Pero es tambien posible que preguntemos que las 

reglarnentaciones nacionales satisfacen la idea del derecho de trabajo y de seguridad 

social, esto es, si se justifican a la luz de los principios sociales, eticos y jurfdicos que 

tienden a dar satisfacci6n y los ideales y aspiraciones de nuestro tiempo, asegurar a 

todo ser humano, cualquiera que sea la forma de su actividad, una existencia decorosa 

y libre, que Ie ponga el abrigo de la necesidad y Ie permita disfrutar honesta y 

razonablemente los beneficios de la economia, la civilizaci6n y de la cultura. 

La naturaleza intrfnseca de la relaci6n entre el estado y sus trabajadores; es una 

relaci6n laboral que se entable entre trabajadores y la administraci6n publica 

representada por el jefe de estado. Finalmente cabe decir que los 6rganos 

administrativos al realizar las convocatorias para optar a un cargo publico siempre 

exigen los mismos requisitos que exige la entidad privada para la contrataci6n de 

personal, violando asi el precepto constitucional del articulo cuarto y disposiciones 

contenidas en el C6digo de Trabajo. 
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4.5. Ofertas de trabajo 

4.5.1. Definicion de oferta 

B Diccionario de ~as ciencias juridicas, poHticas y socia~es de Manue~ Ossorio, define ~ 

que es oferta al expresar que "Es la promesa que se hace de dar, cumplir 0 ejecutar 

una cosa".28 

Jose A~berto Garrone, en su Diccionario manua~ juridico, define ~ que es ofarta a~ 

expresar "el hecho de proponer a otra persona la concertacion de un contrato". 29 

B Diccionario de derecho usua~, de Cabanel~as, define a ~a ofarta como "~a promesa 

que se hace de dar, cumplir 0 ejecutar una cosa, se dice tambien que es una obligacion 

y puede ser verbal 0 real". 30 

Con base a ~as definiciones anteriores sobre ~ que es ~a ofarta, se puede aftrmar que ~a 

oferta de trabajo es: "Ia promesa 0 proposicion que hacen los patrones que necesitan 

28 Ossorio. Ob. Cit; pag. 511. 
29 Garrone. Ob. Cit; pag. 386. 
30 Cabanellas. Ob. Cit; pag. 346. 
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mana de obra, sector trabajador que necesita trabajar, para la celebracion de u 

contrato de trabajo. 

4.5.2. Publicaci6n de ofertas de trabajo 

Estas ofertas de trabajo suelen anunciarse 0 publicarse en los diferentes medios de 

comunicacion que pueden ser escritos y hablados a traves de periodicos, radio y 

television, en donde los patronos 0 empleadores ofrecen los diferentes puestos de 

trabajo que estan vacantes para que los aspirantes se enteren y acudan al lIamado con 

los documentos y demas requisitos legales 0 ilegales que se exigen. 

4.5.3. Caracteristicas de las ofertas de trabajo 

Son los medios que sirven de aviso 0 anuncio para que los trabajadores se enteren y 

puedan ocupar las plazas vacantes en las diferentes empresas y con la administracion 

publica; son los medios de comunicacion por los cuales los patron os ofrecen sus 

ofertas de empleo y los trabajadores y los trabajadores desempleados buscan ubicarse 

segun su oficio 0 profesion. 
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Son las promesas 0 proposiciones 


ubicarse en un empleo 0 es la proposici6n para la celebraci6n de un contrato de trabajo. 
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CAPiTULO V 

5. la legislaci6n laboral guatemalteca y la discriminaci6n en el trabajo 

De gran importancia es el presente capitulo, pues se analizara 10 que en materia legal 

laboral 0 de trabajo se ha regulado para evitar y combatir la discriminacion de los 

trabajadores por distintos motivos 0 razones y asi mismo la sanciones legales que 

puedan aplicarse a 10 infractores de las leyes de trabajo. 

5.1. la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, contempla una serie de normas 

legales en las cuales se prohfbe la discriminacion en todas sus formas y siendo la 

Constitucion la ley superior del ordenamiento legal del pais, se hace indispensable 

analizar los articulos relacionados con dicha situacion social. 

EI tftulo I, capitulo unico, Articulos 10 Y 20 de la Constitucion PoHtica de la Republica de 

Guatemala hace referencia a la proteccion de la persona humana al establecer que "el 

estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, su fin 
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supremo es ~a reaHzaci6n del: bien cOmUn y que es debar del estado garanttzar~e a 

habitantes de la republica la vida, la liberad, la justicia, la seguridad, la paz y el 

desarrollo integral de la persona". 

~mportante es tambien ~o regu~ado en ~e Articu~o 4° en donde se expresa que "en 

Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, el 

hombre y la ml.ljer cualquiera que sea su estado dvil tiene iguales oportunidades y 

responsabilidades, ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra 

condici6n que menos cabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta 

fraternal entre Si". AI analizar el contenido de la norma constitucional citada es 

evidente que nuestra Carta Magna regu~a que todes ~s seres humanos son Hbres e 

iguales, en dignidad y derechos y que el hombre y la mujer sea casado 0 solteros, 

deben tener las mismas oportunidades y responsabilidades en la vida social, en 

ese senbdo se protege a ~a persona contra ~a discriminaciOn par raz6n de estado 

civil. 

La secci6n octava de ~a misma Carta Magna se refiere a~ trabajo en el Articu~o 101 

estableciendo que: "el trabajo es un derecho de la persona y una obligacion social, el 

regimen laboral del pars debe organizarse conforme a principios dejusticia sociaL" 

De ~a norma citada se puede estab~ecer que e~ trabajo es un derecho de ~a persona par 

10 que todoslos seres humanos tenemos acceso al mismo, sin mas limitaciones que las 

establecidas en las leyes del pars. 
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EI Arttculo 102 inciso a} y k} de la Carta Magna establece que: "son derechos soctales~~· 

mfnimos que fundamentan la legislacion de trabajo y la actividad de los tribunales y 

autoridadesj los siguientes: derecho a la libre elecci6n del trabajo y a condiciones 

econ6micas sattsfactorias que garantizan al trabajador y a su familia una existencia 

digna": los seres humanos segun este inciso tenemos la libertad de escoger 0 elegir el 

trabajo que major nos convenga j siempre que la actividad sea licita 0 permitida por la 

ley. 

Protecci6n a la mujer trabajadora y regulaci6n de las condiciones que debe de prestar 

sus servicios, no deben de establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia 

de trabajo"," este inciso esta plenamente referido a la prohibici6n de la discriminaci6n 

de la mujer trabajadora al establecer que no debe hacerse diferencias entre casadas y 

solteras, para los efectos del traba]o, protegiendo en ese sentido ala mujer trabajadora. 

EI Artfculo 103 de la Carta Magna establece: "las leyes que regulan las relaciones 

entre empleadores y trabajadores son de caracter conciliatorio, tutelares para los 

trabajadores y atenderan a todos los factores econ6micos y sociales pertinentes .. ,". 

T odes los conflictos relativos al trabajo estan sometidos a la jurisdicci6n privativa, la ley 

establecera las normas correspondientes a esa jurisdiccion y los organos encargados 

de ponerlas en practica." 
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EI Artfculo citado hace referencia en primer lugar a que las normas 0 C \>-. < 

~ 

son conciliatorias y tutelares par los trabajadores 0 sea deben proteger especial mente 

al trabajador por ser la parte mas debil econ6micamente de la relaci6n laboral. Y que 

los conflictos laborales estan sometidos a la jurisdicci6n privativa de trabajo, por 

considerarse que el trabajo es un derecho humano. 

Como se analiza, la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, en los 

Artfculos citados anteriormente, son un claro reflejo de la tutelaridad delas normas 

laborales para la clase trabajadora y en especial la garantfa y protecci6n a los 

trabajadores en general de cualquier acto discriminatorio en su contra y la forma en que 

pueden solucionarse los conflictos laborales que se susciten. Y como se apunto 

anteriormente la protecci6n legal de las normas de trabajo surge por la desigualdad 

econ6mica en que se encuentran los trabajadores frente a los patronos".31 

5.2. EI C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del Congreso de la Republica 

Previamente a analizar las diferentes normas legales laborales reguladas en el 

C6digo de Trabajo, es necesario analizar brevemente el contenido de los 

considerandos de dicho cuerpo legal, pues en ellos se puede apreciar las 

caracterfsticas ideol6gicas, que deben inspirar la legislaci6n laboral guatemalteca. 

31 Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, 1986. 
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En el cuarto considerando del c6digo de trabajo se puede apreciar que: el derecho d~~. 

trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, otorgandoles protecci6n jurfdica 

preferente; el derecho de trabajo constituyen un mlnimo de garantlas sociales, 

protectoras del trabajador, irrenunciables unicamente para este y !lamadas a 

desarrollarse posteriormente en forma dinamica, mediante la contrataci6n individual 0 

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

de trabajo, el derecho de trabajo es un derecho necesario e imperativo 0 sea de 

aplicaci6n forzosa en cuanto a las prestaciones mfnimas que conceda la ley, de donde 

se deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomla de la 

voluntad; el derecho de trabajo es un derecho realista y objeto; el derecho de trabajo es 

una reama del derecho publico, por 10 que al ocurrir su aplicaci6n, el interes privado 

debe ceder ante el interes social 0 colectivo; el derecho de trabajo es un derecho 

hondamente democratico porque se orienta a obtener la dignificaci6n econ6mica y 

moral de los trabajadores, que constituyen la mayorfa de la poblaci6n ... ". 

Teniendo presente los principios fundamentales que establece la Constituci6n Polltica 

de la Republica de Guatemala en relaci6n al derecho laboral que inspira, considero 

oportuno con este marco, iniciar un analisis sobre los artfculos del C6digo de Trabajo 

Decreto Numero 1441 del Congreso de la Republica, que prohiben la aplicaci6n de la 

discriminaci6n en el trabajo en general y principalmente la discriminaci6n en las ofertas 

de empleo. 
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En el Articulo 6°. 

autoridad competente basada en ley, dictada por motivo de orden publico 0 de inten~s 

nacional; podra limitarse a una persona su derecho al trabajo. 

Como consecuencia, ninguno podre impedir a otro que se dedique a la profesi6n 0 

actividad !Icita que Ie plazca. No se entendere limitada la libertad de trabajo cuando las 

autoridades 0 particulares actuen en uso de los derechos 0 en cumplimiento de las 

obligaciones que prescriben las leyes ... " eI Articulo antes citado expresa claramente 

que no podre limitarse a una persona su derecho al trabajo, solamente mediante 

resoluci6n de autoridad competente basada en ley! dictada por motivos de orden 

pubHco 0 de interes nacional, puede limitarse ese derecho. 

EI Articulo 14, primer perrafo, expresa: eI presente C6digo y sus reglamentos son 

normas legales de orden publico y sus disposiciones se deben sujetar a todas las 

empresas de cualquier naturaleza que sean; existentes 0 que en el futuro se 

establezcan en Guatemala, 10 mismo que todes los habitantes de la RepUblica sin 

distincion de sexo 0 nacionalidad ... el Articulo 14 establece que las disposiciones del 

C6digo de Trabajo son normas legales de orden publico y a sus disposiciones quedan 

sujetas todas la empresas, 10 mismo que todes sus habitantes de la Republica sin 

distincion 0 sea sin discriminacion de sexo ni de nacionalidad. 
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As! tambien el Articulo 14 bis, expresa que: se prohfbe la discriminacion 

raza, religion, credos politicos y situacion economica, en los establecimientos de 

asistencia social, educacion, cultura, diversion 0 comercio que funcionen para el usc 0 

beneficio de los trabajadores, en las empresas 0 sitios de trabajo de propiedad 

particular, 0 en los que el Estado cree para los trabajadores en general. 

Este Articulo se refiere a la prohibici6n de la discriminacion que puedan ser objeto los 

trabajadores en relacion al acceso 0 usc que puedan hacer de los establecimientos de 

asistencia social, educativos, culturales, diversion 0 comercio y que funcionen para el 

usc 0 beneficio de los trabajadores, por razones 0 motivos de raza, religi6n, credo 

politico 0 situacion econ6mica los trabajadores pueden gozar y hacer usc 0 beneficiarse 

de esos establecimientos 0 instituciones creadas en provecho de ellos, ya sean 

publicos 0 privados, es importante para el presente trabajo, citar el primer parrafo del 

Articulo 137 Bis, adicionado por el Articulo 9 del Decreto 64-92 del Congreso de la 

Republica al establecer: se prohibe la discriminaci6n por motivo de sexo, raza, 

religion, credos politicos, situacion economica por la naturaleza de los centr~s donde 

se obtuvo la formacion academica y de cualquier otra indole para la obtencion de 

empleo en cualquier centro de trabajo ... en este precepto legal se establece la 

prohibicion de la discriminacion por motivos de sexo, raza, religion, credos polfticos, 

situacion economica, por la naturaleza donde se obtuvo la formacion escolar 0 

academica y de cualquier indole, es clara la prohibicion legal de este Articulo se 

refiere a los patron os quienes no pueden hacer diferencia alguna por los motivos 
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circunstancias anunciadas, como se puede establecer en el presente 

patron os al anunciar sus ofertas de empleo porlos diferentes medios de comunicacion 

contravienen 10 preceptuado en el Articulo precitado, pues hacen diferencia 

(discriminan) a los trabajadores aspirantes a ocupar las plazas vacantes. 

EI segundo parrafo del Articulo 137 Bis, adicionado por el Articulo 9 del Decreto 64-92 

del Congreso de la Republica, en cual establece: que el acceso que las 0 los 

trabajadores pueden tener a los establecimientos a los que se refiere este Articulo; no 

puede condicionarse al monto de sus salaries, ni a la importancia de sus cargos que 

desempenen, en este sentido el patrono no puede condicionar el acceso de 

trabajadores a los centr~s de trabajo por la importancia del cargo 0 puesto a ocupar 

dentro de la empresa 0 centro de trabajo determinado, despues de haber analizado los 

Artlculos citados del Codigo de Trabajo que prohlbe la discriminacion laboral en general 

as importante analizar el Articulo 151 incisos a) y b); reformado por el Articulo 11 del 

Decreto 64-92 del Congreso de la Republica, ya que por ser el punto principal objeto del 

presente trabajo el cual establece "que se prohlbe a los patronos: a) Anunciar por 

cualquier medio; sus ofertas de empleo; especificando como requisito indispensable 

para ser contratado el sexo, la raza, etnia, estado civil de las personas, excepto que por 

la naturaleza propia del empleo, este requiera de una persona con determinadas 

caracterlsticas. En este caso el patrono debera solicitar autorizacion ante la inspeccion 

general de trabajo y la oficina nacienal de la mujer. 
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Analizando el primer parrafo del inciso a) del precepto legal citado, es 

establecer que esta prohibido a los patronos anunciar por cualquier medio, escrito, 

hablado, radial 0 televisivo sus ofertas de empleo, especificando como requisitos para 

lIenar las plazas vacantes el sexo, la edad, la raza, la etnia, estado civil y cualquier otra 

causa 0 motivo que tienda directamente a discriminar a una persona previo a ser 

contratada, excepto que por la naturaleza propia del empleo, este requiera de una 

persona con determinadas caracterlsticas, por ejemplo, que el trabajo debe ser 

desempefJado por un hombre por la clase de trabajo pesado 0 donde se requiera fuerza 

trsica, 0 bien que el trabajo solo requiera de mujeres por ser un trabajo apto s610 para 

elias, 0 puede ser que el trabajo pueda ser desempefJado por hombres 0 mujeres con 

determinadas cualidades, habilidades, conocimientos especiales necesarios. EI 

segundo parrafo del inciso a) establece que en caso de requerir el patrono trabajadores 

con determinadas caracterlsticas, debera solicitar autorizaci6n a la inspecci6n general 

de trabajo y a la oficina nacional de la mujer, instituciones que tienen a su cargo velar 

porque la discriminaci6n no se de por parte de los patronos en contra de la clase 

trabajadora desempleada, por razones injustificadas negando 0 autorizando en su caso 

la selecci6n solicitada. 

EI inciso b) del Articulo precitado establece que se prohlbe: "hacer diferencia entre 

mujeres solteras y casad as 0 con responsabilidades familiares, para los efectos del 

trabajo, al analizar la citada norma se establece claramente que se prohlbe la 

discriminaci6n de la mujer por el solo hecho del estado civil y su condici6n de madre, 
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dicha prohibicion esta dirigida al patrono al momenta de ofrecer sus ofertas 

trabajo" . 32 

5.3. Ley del Servicio Civil, decreto 1748 del congreso de la republica 

Este cuerpo legal regula las relaciones laborales entre el estado y sus trabajadores, 

basicamente vale hacer mencion a 10 que estipula el Articulo 65 que expresa, ademas 

de las prescritas en esta ley y en otras que sean aplicables, son prohibiciones 

generales de los servidores publicos: hacer discriminacion por motivo de orden politico, 

social, religioso, racial 0 de sexo, que perjudiquen 0 favorezcan a los servidores 

publicos 0 aspirantes a ingresar en el servicio civil. 

Es evidente la prohibicion que establece esa norma legal en cuanto a la discriminacion 

por motivos polfticos, sociales, religiosos, raciales y de sexo que perjudiquen 0 

favorezcan a los servidores publicos 0 aspirantes a ingresar al servicio civil. 

Esta prohibicion esta dirigida a los organos administrativos 0 sea al estado de 

Guatemala, en su calidad de patrono. 

32 C6digo de Trabajo, Decreto numero 1441 del congreso de la republica. 
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5.4. Convenios intemacionales de trabajo ratificados por Guatemala 

A traves de ~a organizaci6n internaciona~ de trabajo, se ha dado un conjunto de normas 

de trabajo en forma de convenios y recomendaciones que Guatemala como pais 

miembro de la organizaci6n ha participado en sus deliberaciones y ratificado a la 

fecha convenio de apHcaci6n e incidencia en ~ ambito ~abora~ de~ pats. 

Y de conformidad con 10 que establece el Articulo 46 de la Constitucion Politica 

de la Republica de Guatemala; los convenios ratificados por Guatemala, tienen 

preeminencia sobre e~ derecho interno en materia de derechos humanos; e aht ~a 

importancia de analizar el contenido de los convenios ratificados por Guatemala, en 

cuanto a la discriminaci6n. 

Dentro de ~os Convenios Jnternaciona~es rattficados par Guatemala, en materia de 

trabajo encontramos el convenio numero 111 "'relativo a la discriminacion en materia de 

empleo y ocupaci6n", dicho convenio en su parte considerativa expresa que: la 

dec~araci6n de FHad~fia afirma que todes ~s seres humanos, sin discriminaciOn de 

raza, credo 0 sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo 

espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad econ6mica y en igualdad 

de oportunidades y ademas que la discriminaci6n constituye una violaci6n de los 

derechos enunciados por la Declaracion Universal de los Derechos Humanos. 
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EI Articulo 1°. del convenio citado expresa que: a los efectos de este convenio, e~mala,,-s.Y 
termino discriminacion comprende: cualquier distinci6n, exclusion 0 preferencia basad a 

en motivos de raza, color, sexo, religion, opiniones polfticas, ascendencia nacional u 

origen social, que tenga por efecto anular 0 alterar la igualdad de oportunidades 0 de 

trabajo en el empleo y la ocupacion, cualquier otra distincion 0 preferencia que tenga 

por efecto anular 0 alterar la igualdad de oportunidades 0 de trato en el empleo u 

ocupacion, que podra ser especificada por el miembro interesado previa consulta con 

las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, cuando 

dichas organizaciones existan y con otros organismos apropiados. Las distinciones, 

exclusiones 0 preferencias basad as en las calificaciones exigidas para un empleo 

determinado no seran consideradas como discriminacion, a los efectos de este 

convenio, los terminos empleo y ocupacion incluyen tanto el acceso a los medios de 

formacion profesional y la admision en el empleo y en las diversas ocupaciones como 

tambien las condiciones de trabajo. 

AI analizar el Articulo 1°. del citado convenio se puede apreciar que define 10 que 

comprende el termino discriminacion y hace referencia a los motivos de raza, color, 

sexo, religion, opinion polltica, ascendencia nacional u origen social referidos a empleo 

u ocupacion, estos terminos de empleo y ocupacion segun el convenio incluyen tanto el 

acceso a los medios de formacion profesional a la admision en el empleo a las diversas 

ocupaciones y las condiciones de trabajo. 
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E~ Articulo 2°. de dtcho convento expresa que: todo mtembro para ~ cual este conveni~"'9m I c~· 
~ 

se halle en vigor se obliga a formular 0 lIevar a cabo una polltica nacional que 

provenga; por metodos adecuados a las condiciones y a las practicas nacionales; la 

tgua~ad de oportuntdades y de otro en materia de empleo y ocupaci6n, con ~ objeto de 

iliminar cualquier discriminacion a este respecto. En el precitado Articulo 2°. Se 

establece que los parses miembros y en este caso Guatemala; quien a ratificado el 

mtsmo se obHga a Uevar una poHttca naciona~ para promover la igumdad de 

oportunidades y de trato en materia de empleo y ocupacion con el objeto de eliminar 

cualquier discriminacion a este respecto. 

S.S. C6digo Penal, Decreto Numero 17-73 del Congreso de la Republica 

E~ Artlcu~o 202 bis. (adidonado por el Artlcufo 1 d~ Decreto 57-02 del Congreso de la 

Republica). discriminacion: Se entendera como discriminacion toda distincion, 

exclusion, restriccion 0 preferencia basada en motivos de g{mero; raza, etnia; idioma, 

edad, religiOn, situacion econOmica, enfermedad, discapaddad, estado civil, 0 en 

cualesquiera otro motiv~, razon 0 circunstancia, que impidiere 0 dificultare a una 

persona, grupo de personas 0 asociaciones; el ejercicio de un derecho legal mente 

establecido incluyendo el derecho consuetudinario 0 costumbre de conformidad con la 

Constitucion PoHtica dela -Republica de Guatemala y ·Ios tratados ·internadonales en 

materia de derechos humanos, quien por accion u omision incurriere en la conducta 
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descrita en el parrafo anterior, sera sancionado con prision de uno a tres arios y mult 

de quinientos a tres mil quetzales. 

La pena se agravara en una tercera parte: 

a) 	 Cuando la discriminacion sea por razon idiomatica, cultural 0 etnica. 

b) 	 Para quien de cualquier forma y por cualesquiera medio difunda, apoye 0 incite 

ideas discriminatorias. 

c) 	 Cuando el hecho sea cometido por funcionario 0 empleado publico en el ejercicio 

de su cargo. 

d) 	Cuando el hecho sea cometido por un particular en la prestacion de un servicio 

publico".33 

5.6. Sanciones por faltas de trabajo y prevision social reguladas en el Codigo de trabajo 

EI capitulo segundo del tftulo octavo, del Codigo de Trabajo que se titula "sanciones" y 

que comprende los Artfculos del 269 al 272 que estipula las sanciones que por 

33C6digo Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la Republica 
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infracciones 0 violaciones se cometan por parte de patronos y trabajadores a las leye~~· 

de trabajo 0 de prevision social, por 10 que es importante analizar los Artfculos citados 

de la siguiente manera: 

Articulo 269 estipula que: son faltas de trabajo y prevision social todas las 

infracciones 0 violaciones por accion u omision que se cometan contra las 

disposiciones del Codigo de Trabajo 0 de las demas leyes de trabajo 0 de prevision 

social, siempre que estEm penadas con multa. Una vez que la existencia de la 

falta haya sido debidamente declarada p~r los tribunales de trabajo y prevision 

social, estos deben enviar copia autorizada de la sentencia firme respectiva a la 

direccion general de trabajo y prevision social, a efecto de ser inscrita en el 

correspondiente registro de faltas. Cuando el obligado al pago no haga efectivo 

el valor de la multa en el termino que para el efecto se Ie fije, la sancion se 

transformara en prision simple de acuerdo con 10 que sobre el particular 

establece el C6digo Penal. 

AI analizar el citado Articulo se evidencia que son faltas de trabajo y prevision social 

las infracciones 0 violaciones p~r accion u omision que se cometan contra 10 

dispuesto en el Codigo de Trabajo 0 demas leyes de prevision social, por 10 que las 

infracciones 0 violaciones pueden ser por accion u omision, por parte de patronos 0 

trabajadores, por consiguiente si los patronos al anunciar por diferentes medios de 
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comunicaci6n sus ofertas de empJeo, especificando como requisito para Uenar 

plazas vacantes como el estado civil, el sexo, y la edad de la persona aspirante a 

laborar, sin atender a mas razones que la voluntad del patrono, dicha acci6n 

contraviene las disposiciones prohibitivas del C6digo de Trabajo, por 10 que constttuyen 

una falta I aboral por violacion a la ley, asimismo si discriminan a los trabajadores por 

motivos de sexo; raza; religi6n, credospolfticos; situaci6n polftica, por la naturaleza de 

los centr~s donde se obtuvo la formaci6n escolar 0 academica 0 de cualquier otra 

Indole para obtener trabajo. 

La misma ley laboral establece que si por la naturaleza propia del empleo, este requiera 

de una persona con determinadas caracterlsticas, en este caso el patrono debera 

solicitar autorizaci6n ante la Inspecci6n general de trab~o y de la oficina nacional de la 

mujer; sin embargo en eI caso de no soHcitar dicha autorizaciOn eI patrone contraviene 

10 dispuesto en el Codigo de Trabajo, en especial 10 que establece el Articulo 151 inciso 

a (reformado por el Articulo 11 del Decreto 64-92 del Congreso de la Republica) y el 

Articulo 137 bis (adicionado por el Articulo 9°.del Decreto 64-92 del Congreso de la 

Republica). Siendo dicha omision una falta laboral contra las disposiciones legales 

establecidas. Las faltas laborales segun el Articulo 269 del C6digo de Trabajo 

deben ser dedaradas par los tribunales de trabajo y previsiOn social:. La falta es 

sancionada con una multa que impondra el juez de trabajo, mediante una 

sentencia y el obligado alpago de la misma no hace efectivo el valor de la multa en el 
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p~azo que para ffi efecto se ~ flje, la sanciOn se transformara en prisiOn simple 

acuerdo a 10 que establece el C6digo Penal. 

B Articulo 271 dffi C6digo de Trabajo establece que: en materia de faltas de trabajo y 

prevision social deben se deben observar la siguientes reglas: a) La aeeion penal y la 

pena prescriben en un mesa; b) dentro de los IImites maximo y minimo senaladospor el 

Articulo 272, los tribunales de trabajo y previsiOn social deben determinar en cada caso 

a su prudente arbitrio, la pena aplicable, tomando en cuenta las circunstancias 

economicas y los medios de subsistencia del inculpado; los antecedentes y 

condiciones personales de este, eI mal causado 0 e~ pffiigro corrido y en genera~ los 

demas facto res que puedan servir ala mejor adecuacion dela pena. En caso de 

reincidencia, reincidencia 0 reiteracion los mencionados tribunales deben duplicar la 

pena anterior mente impuesta, aunque la nueva sanciOn exceda dffi Hmite maximo a que 

se refiere el parrafo anterior, 0 en su defecto, de acuerdo con la repeticion y la gravedad 

de los hechos u omisiones puniblesj deben convertir las multas que imponga; total 0 

parcial mente en prisiOn simp~ de conformidad con e~ COdigo Penal, sin perjuicio de 

asegurar las responsabilidades civiles que procedan ... 

B precitado Articulo hare referencia tanto a la sanciOn ~aboral como a la sanciOn penal 

y la responsabilidad civil derivada de las faltas de trabajo y prevision social. 
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E~ Articulo 272 deJ C6digo de Trabajo (modiflcado por eM Artfcu~o 

Numero 64-92 del Congreso de la Republica) establece que: salvo disposici6n 

especial en contrario 0 quepor la naturaleza del hecho cometido 0 de la omisi6n en 

que sa haya incurrido los tribuna~es comunes pueden imponer penas distintas; ~as 

faltas de trabajo 0 prevision social se deben sancionar unicamente as!: a) toda 

violaci6n a una disposici6n prohibitiva da lugar a la imposici6n de una multa entre 

un mH quinientos quetzales (0.1 ,sao.OO) y ctnco mH quetzales (0.5,OOO.OO). 

Y retomando 10 establecido en los Artfculos 137 bis. Y 151 (adicionado eM primero y 

reform ado el segundo p~r los Articulos 9 y 11 del Decreto 64-92 del Congreso de la 

Republica) incisos a) y b) los cuales establecen que: se prohfbe la discriminaci6n p~r 

motivos de sexo, raza, reHgioo, credos polIticos, situacioo economica, academica y de 

cualquier otra Indole para la obtencion de un empleo en cualquier centro de trabajo. "Se 

prohfbe a los patronos: a) anunciarpor cualqlJier medio; sus ofertas de empleo 

especificando como requisito indispensable ser de determinado sexo raza etnia y 

estado civiL. ; b) hacer diferenCia entre mujeres solteras y casadas 0 con 

responsabilidades familiares para los efectos del trabajo... ". Consecuentemente el 

patrono que contravenga las prohibiciones estipuladas en esos preceptos legales 

contenidos en el Codigo de Trabajo seran sanCionados porlos Juzgados de Trabajo y 

Previsi6n Social con multas que ocilan entre un mil quinientos quetzales (Q.1 ,500.00) 

Ycinco mH quetzales (0.5,OOO.OO) 
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5.7. Autoridades de trabajo 

5.7.1. EI Ministerio de trabajo y prevision social 

Fue creado como ministerio de trabajo y bienestar socia~, mediante ffi Decreto Numero 

1117 del Congreso de la Republica, publicado en el Diario Oficial el 17 de octubre de 

1956 que cobro vigencia el 16 de octubre de 1956. A partir del 16 de agosto de 1961 

fecha en que entra en vigor ffi Decreto NUmero 1441, actual Cootgo de Trabajo, se 

denomina ministerio de trabajo y prevision social. 

EI titulo novena, capitulo primero, del C6dtgo de Trabajo Decreto 1441 dffi Congreso de 

la Republica, se titula ministerio de trabajo y previsi6n social y comprende los Articulos 

siguientes: 

EI Articulo 274 ffi cual expresa: EI ministerto de trabajo y previsiOn social ttene a su 

cargo la direccion, estudio y despacho de todos los asuntos relativos al trabajo y 

prevision social y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y aplicacion de todas las 

disposiciones ~ega~es referentes a estas materias, que no sean de competencia de los 

81 




tribunales, principalmente las que tengan por objeto directo fijar y armonizar 

relaciones entre patron os y trabajadores. Dicho ministerio yel instituto guatemalteco de 

seguridad social deben coordinar su accion en materia de prevision social, con sujecion 

a 10 que dispone la ley organica de este ultimo y sus reglamentos. 

EI Articulo 275 indica: "Los asuntos a que se refiere el Articulo anterior son de 

competencia exclusiva de las autoridades que este Codigo crea y cualesquiera otras 

autoridades quedan obligadas a prestarles la cooperacion y auxilio que aquellas les 

demanden... EI Articulo 276 estipula que: el ministerio de trabajo y prevision social 

tienen las siguientes dependencias: 

a) Departamento administrativo de trabajo; 

b) 	 Inspeccion general de trabajo; 

c) 	 Comision nacional del salario 

d) 	 Las demas que determine el 0 los reglamentos que dicte el organismo ejecutivo, 

mediante acuerdo emitido por el ministerio de trabajo y prevision social. 
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La organizacion actual del ministerio de trabajo y prevision social esta contenida en e~ t-" 

Articulo 1 del Decreto numero 15-70 del Congreso de la Republica publicado el 18 de 

marzo de 1,970 que entr~ en vigor el dia siguiente de su publicacion, el cual establece 

que : el ministerio de trabajo y prevision social tendra fundamental mente las siguientes 

dependencias: 

a) 	 Direccion General de Trabajo. 

b) 	 Inspeccion General de Trabajo 

c) 	 Direccion General de Prevision Social y 

d) 	 Las demas dependencias que acuerde el organismo ejecutivo, conforme 10 exija el 

desarrollo economico y social del pais. 

5.7.2. Inspeccion general de trabajo 

La inspeccion general de trabajo es una dependencia del ministerio de trabajo y 

prevision y social, se encuentra regulada en el Codigo de Trabajo en el capitulo 

segundo, Artfculos del 278 al 282 los cuales por su importancia son objeto de analisis 

en el presente trabajo: 
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EI Articulo 278 indica que: La inspeccion general de trabajo, por medio de su cuerpo d~~. 

inspectores y trabajadores sociales, debe 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.. "como puede apreciarse la inspeccion general de trabajo por medio 

de los inspectores de trabajo deben velar porque se cumplan y respeten las leyes 

laborales, convenios colectivos y reglamentos de trabajo y prevision social. 

EI ArtIculo 280 estipula:" La inspeccion general de trabajo debe ser tenida como parte 

en todo conflicto individual 0 colectivo de carecter juridico en que figuren trabajadores 

menores de edad 0 cuando se trate de acciones entabladas para proteger la 

maternidad de las trabajadoras, salvo que, en cuanto a estas ultimas, se apersone el 

instituto guatemalteco de seguridad social. 

Ademes, dentro de su funcion de velar por la estricta observancia de las leyes 0 

reglamentos de trabajo y prevision social, esta obligada a promover la sustanciacion y 

finalizacion de los procedimientos por faltas de trabajo que denuncien los inspectores y 

trabajadores sociales y procurar la aplicacion de las sanciones correspondientes a los 

infractores." este articulo obliga a la inspeccion general de trabajo a promover la 

sustanciacion y finalizacion por faltas de trabajo ante los juzgados de trabajo, de las 

84 



denunctas que formulen los ~nspectores de trabajo para que se apltquen las sandon 

alosinfractores sean patronos 0 trabajadores. 

B Articulo 281 estab~ece: "los tnspectores de trabajo y los trabajadores soctales que 

acrediten debidamente su identidad son autoridades que tienen las obligaciones y 

facultades que se expresan a continuaci6n; 

a} Pueden visitar los lugares de trabajo cua~ulera que sea su natur~eza, en 

distintas horas del dia y aun enla noche, si el trabajo se ejecuta durante esta, 

con el exclusivo objeto de velar por 10 que expresa el Articulo 278; ... 1) Las actas 

que ~evanten, henan valtdez en tanto no se demuestre en forma 

evidente su inexactitud, falsedad 0 parcialidad. Siempre que comprueben 

violaciones a las leyes laborales 0 sus reglamento, el inspector 0 trabajador 

soctal levantara acta y prevendra al patrono 0 representante legal de la empresa 

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

plazo otorgado sin haberse cumplido la prevenci6n levantara acta hacienda 

constar que no se cumpH6, procedtendo a efectuar la denuncta correspondtente 

ante los tribunales respectivos par imposicion de la sancion correspondiente y en 

los casas que no ameriten prevenci6n; han~ la denuncia de inmediato, 
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En el presente ArtIculo en sus incisos a), j) y I) se indica que los inspectores de traba 

pueden visitar los centr~s 0 lugares de trabajo con el exclusivo objeto de velar por el 

cumplimiento y respecto de las leyes, convenios colectivos y reglamentos de trabajo y 

prevision social por parte de los patronos y trabajadores; y levantaran actas haciendo 

constar los hechos constatados denunciando las violaciones a las leyes laborales ante 

los juzgados de trabajo, para que se apliquen las sanciones que correspondan. 

EI Articulo 282 indica: toda persona puede dar cuenta a los inspectores 0 trabajadores 

sociales de cualquier infraccion que cometan patronos y trabajadores en contra de las 

leyes de trabajo 0 prevision sociaL" en este sentido cualquier persona que crea 

conveniente puede denunciar ante los inspectores de trabajo cualquier infraccion 0 

violacion que cometan patrones 0 trabajadores en contra de las leyes de trabajo y 

prevision social para que intervengan en vias de solucionar cualquier confiicto laboral 

que les compete. 

5.7.3. Tribunales de trabajo y previsi6n social 

EI titulo decimo, del Codigo de Trabajo trata sobre la organizacion de los tribunales de 

trabajo y prevision social y el capitulo primero trata sobre las disposiciones generales 

que por su importancia en el presente trabajo son objeto de analisis. 
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EI Articulo 283 reza que los conflictos relativos a trabajo y prevision social 

sometidos a la jurisdiccion privativa de los tribunales de trabajo y prevision social, a 

quienes compete juzgar y ejecutar 10 juzgado. De conformidad con este articulo 

cualquier conflicto de trabajo y prevision social esta sometido a la jurisdiccion privativa 

de los tribunales de trabajo y prevision social, por considerarse el derecho de trabajo 

como un derecho inherente al ser humano. 

EI Articulo 284 indica: "los tribunales de trabajo y prevision social son: a) los 

juzgados de trabajo y prevision social, que para los efectos de este Codigo se lIaman 

simplemente juzgados; b) los tribunales de conciliacion y arbitraje; y c) Las salas de 

apelaciones de trabajo y prevision social que para los efectos de este Codigo, se lIaman 

simplemente salas." 

EI Articulo 285 senala: "dichos tribunales forman parte del organismo judicial y 

solicitada su intervencion deben actuar de oficio, abreviando en cuanto sea posible, la 

tramitacion de los asuntos sometidos a su conocimiento. Sus sentencias firmes tienen 

autoridad de cosa juzgada." 

EI capitulo segundo del titulo decimo del Codigo de Trabajo trata sobre los juzgados de 

trabajo y prevision social del Articulo 288 al 292 los cuales por su importancia son 

objeto de analisis: 
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EI Articulo 289 indica: " Los juzgados estan a cargo de un juez, que debe ser AbOga~~' ) 


de los tribunales de la Republica, de preferencia especializado en asuntos de trabajo, 


nombrado y removido por la Corte Suprema de Justicia, por las mismas causas que 


procede la remocion de los jueces de primera instancia. 


Los jueces de trabajo y prevision social deben tener los requisitos que la ley exige para 


ser juez de primera instancia y gozan de las mismas preeminencias e inmunidades de 


aquellos... 


EI Articulo 292 dispone que: "los juzgados de trabajo conocen en primera instancia, 


dentro de sus respectivas jurisdicciones: a) de todas las diferencias 0 conflictos 


individuales 0 conflictos colectivos de caracter juridico que surjan entre patronos y 


trabajadores, solo entre aquellos 0 solo entre estos, derivados de la aplicacion de las 


leyes y reglamentos de trabajo 0 del contrato de trabajo 0 de los hechos intimamente 


relacionados con al ... e) de todos los juzgamientos por faltas cometidas contra las leyes 


o reglamentos de trabajo y prevision social aplicando las penas correspondientes; .. 

Segun este Articulo los juzgados de trabajo conoceran en primera instancia de los 

juzgamientos por faltas laborales cometidas por patronos y trabajadores y aplicaran 

las penas correspondientes en cada caso, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 
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5.7.4. Salas de la corte de apelaciones de trabajo y previsi6n social 

EI capitulo cuarto, del titulo decimo del Codigo de Trabajo en sus Artfculos 300 al 306 

regula 10 relativo a las salas de trabajo y prevision social, por su importancia son objeto 

de anal isis en el presente trabajo. 

EI Articulo 300 indica que: La Corte Suprema de Justicia conforme las necesidades 10 

demanden, determinara el numero y jurisdiccion territorial de las salas de apelaciones 

que conoceran en segunda instancia de los asuntos de trabajo y prevision social. 

EI Articulo 303 seriala que: Las salas de apelaciones de trabajo y prevision social 

conocen en grado de las resoluciones dictadas por los jueces de trabajo y prevision 

social 0 por los tribunales de arbitraje, cuando proceda la apelacion 0 consulta. 

Se consulta la resolucion dictada por el juez de trabajo y prevision social, que contiene 

el pronunciamiento sobre la legalidad e ilegalidad de la huelga 0 el paro; y la sentencia 

que se dicta en juicio de faltas cuando esta no hubiere apelado. 
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Como se senalo anteriormente la inspeccion general de trabajo es una 

administrativa de trabajo, que tiene por obligacion legal intervenir en cualquier 

contienda laboral que se suscite entre patron os y trabajadores 0 bien solo entre 

patronos 0 solo entre trabajadores; as! tambien debe intervenir por violaciones a las 

leyes laborales 0 de prevision social, por accion u omision por parte de patronos 0 

trabajadores. 

Para el efecto la inspeccion general de trabajo, cuenta con dos secciones, la seccion de 

conciliaciones y de visitaduria compuesta por los inspectores de trabajo. La seccion de 

visitaduria tiene como funcion la intervencion por denuncia de trabajadores 0 patronos 

de violaciones al Codigo de Trabajo, reglamentos y demas leyes laborales, sin que se 

haya finalizado la relacion laboral. Esta seccion cuenta con una sub seccion de 

consulta y recepcion de denuncias las cuales se pueden formular en forma personal, 

por escrito 0 telefono 0 bien puede actuar de oficio. Una vez recibida la denuncia se 

adjudicara a un inspector de trabajo, con la finalidad de darle seguimiento a la den uncia 

y se hag a presente a la empresa 0 centro de trabajo y constate la veracidad de los 

hechos denunciados, suscribiendo un acta en donde se describan los hechos y 

establezca la violacion a las leyes laborales. Igualmente se procedera cuando la visita a 

la empresa 0 centro de trabajo se deba a una inspeccion de oficio (ordenada por el 

Inspector General 0 sub-inspector de trabajo). Una vez constatada la denuncia de la 

violacion al Codigo de Trabajo, reglamentos 0 demas leyes de prevision social, el 

Inspector de trabajo actuante tiene treinta dfas habiles para formular su denuncia ante 
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Q", 

los juzgados de trabajo y previsi6n social y para el efecto de la imposici6n de la sanci6~ ~. 

al patrono 0 trabajador en su caso. 

Dentra del presente trabajo tuve la oportunidad de investigar algo acerca de la 

inspecci6n general de trabajo, primeramente en la sub-secci6n de consultas y 

denuncias en donde se encuentra el libra de actas de adjudicaciones 0 de denuncias, 

pudiendo constatar que en dicho libra solo existen denuncias formuladas por 

trabajadores en relaci6n a malos tratos, reclamo por falta de pago de horas 

extraordinarias, suspensiones laborales, reclamo de pago de bonificaci6n anual para los 

trabajadores del sector privado 0 publico, reclamo de pago de septimo dia, asuetos, 

reclamo de pago de vacaciones, reinstalaci6n de mujeres en estado de gravidez y 

lactantes, despidos indirectos, represalias contra miembras de sindicatos, negaci6n de 

permisos sindicales, disminuci6n de la jornada de trabajo para los menores de edad, 

cambio de condiciones de trabajo, sustituciones patranales, posible cierre de empresa, 

reclamo de pago de salarios, reclamo de pago de salario inferior al mlnimo de la ley. 

Sobresaliendo en estos casos el reclamo de reinstalaci6n de mujeres en estado de 

gravidez y la negaci6n de proporcionar el certificado de trabajo; general mente estos 

casos se presentan debido a la discriminaci6n por parte del patrono contra las mujeres 

que resultan en estado de gravidez, pensando en el hecho que ya no van a cumplir con 

su trabajo porque tienen que asistir frecuentemente al instituto guatemalteco de 

seguridad social, para su control y examenes correspondientes. 
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En la secci6n de visitadurfa de la inspecci6n general de trabajo tuve la 

de hacer varias entrevistas algunos inspectores de trabajo, preguntandole sobre algun 

caso atendido a petici6n de parte 0 bien de oficio por denuncias de discriminaci6n en 

las ofertas de trabajo por razones de estado civil, sexo, religi6n yedad, manifestando 

que en el tiempo que tienen de prestar sus servicios como inspectores de trabajo no 

han hechos caso alguno sobre estos aspectos. 

Lo que es evidente que los trabajadores aspirantes a ocupar las plazas vacantes que 

son objeto de discriminaci6n en las ofertas de trabajo que anuncian los patron os, no 

formulan denuncia alguna, ni la inspecci6n general de trabajo actua pese a ser una 

practica ilegal que a diario se repite en los diferentes medios de comunicaci6n y que 

basta con leer 0 escuchar para que se compruebe la violaci6n a las leyes laborales 

vigentes, por parte de los patron os de la iniciativa privada y por que no decir de la 

administraci6n publica. 

AI consultar sobre el problema de la discriminaci6n en las ofertas de empleo que 

anuncian los patronos por los diferentes medios de comunicaci6n social, el senor 

secretario general de la inspecci6n general de trabajo, expreso que es un fen6meno 

que se ha venido dando durante mucho tiempo y que la inspecci6n general de 

trabajo esta consiente de la existencia de este problema, pero que ya estan 

realizando gestiones para que los ejemplares de los diferentes peri6dicos que 
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circulan en el pais puedan lIegar a esta institucion y poder iniciar las . e~G',,_ ,'r. 'r;..lacclon "'~B/1)al~-. 
necesarias para que se apliquen por medio de los juzgados de trabajo las sanciones 

legales correspondientes a los patronos que viol an las leyes de trabajo y prevision 

social. AI consultar a las autoridades superiores de dicha institucion sobre la cantidad 

de solicitudes hechas por los patronos con relacion a la autorizacion para contratar 

personal con determinadas cualidades 0 caracterfsticas especiales por la fndole 0 

naturaleza del trabajo a desemperiar y asf poder ofertar los diferentes empleos 0 plazas 

vacantes; se ha comprobado que hasta la fecha no existe ningun documento 0 solicitud 

de parte de los patronos. En al oficina nacional de la mujer se ha requerido informacion 

sobre la cantidad de solicitudes patronales para poder contratar trabajadoras con 

determinadas caracteristicas 0 cualidades segun la naturaleza del trabajo a 

desemperiar, al respecto se informo que son pocas las veces que se escucha esta 

situacion y que no han tenido solicitud alguna con relacion a este tema y que su funcion 

principal esta encaminada a la proteccion y divulgacion de los derechos de la rnujer 

trabajadora. 

S.7.S. Intervenci6n de los juzgados y salas de trabajo y previsi6n social en el 

procedimiento de faltas contra las leyes de trabajo y previsi6n social 

Como quedo expuesto anteriormente los juzgados de trabajo y prevision social, 

conocen en primera instancia de todas las diferencias y conflictos individuales 0 
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colectivos de caracter jurfdico que surjan entre patrones y trabajadores 0 bien solo entr~Q>!efIJ c ~. 
~ 

patronos 0 solo entre trabajadores; tambien conocen de los juzgamientos por faltas 

cometidas contra las leyes y reglamentos de trabajo 0 de prevision social, aplicando las 

penas correspondientes. Las salas de apelaciones conoceran en segunda instancia de 

los asuntos de trabajo y prevision social, por apelacion 0 consulta. 

EI titulo decimocuarto, capitulo unico del Cadi go de Trabajo regula el procedimiento en 

el juzgamiento de faltas contra las leyes de trabajo y prevision social. ASI el Articulo 415 

expresa que: Se concede accion publica para hacer efectivas las responsabilidades que 

correspondan por la comision de faltas contra las leyes de trabajo y prevision social. 

De conformidad con este Articulo cualquier persona interesada sea trabajador 0 no, 

puede formular denuncia por faltas contra las leyes de trabajo y prevision social. 

EI Articulo 416 del mismo cuerpo legal citado establece que: estan obligados a 

denunciar sin que por ello inculTan en responsabilidades: a) las autoridades de trabajo 

que en ejercicio de sus funciones tuvieren conocimiento de alguna infraccion a las 

leyes de trabajo y prevision social, y b) todos los particulares que tuvieren conocimiento 

de una falta cometida por infraccion a las disposiciones prohibitivas de este Codigo. 
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En este Articulo se complementa 10 relacionado a la accion publica, 

persona ya sea autoridades a particulares estan obligados a denunciar cuando tuvieren 

conocimiento de alguna infraccion a falta a las leyes de trabajo y prevision social a a las 

disposiciones prohibitivas de las mismas, ante las autoridades judiciales a 

administrativas. 

EI Articulo 417 del Codigo de Trabajo indica que: la denuncia debe hacerse ante Juez 

de trabajo y prevision social ya sea directamente a par media de autoridad polftica a 

administrativa mas proxima. En la misma forma debe procederse para la acusacion a 

querella, la cual puede formularse par escrito a de palabra. 

En el citado Articulo se expresa que toda denuncia debe hacerse ante juez de trabajo y 

prevision social, ya sea directamente a par media de autoridad politica a administrativa 

mas cercana igualmente debe hacerse can la querella. EI escrito de denuncia a de 

querella debe contener los requisitos que establece el Articulo 418 del Codigo de 

Trabajo. 

La denuncia a la querella puede formularse tambien oral mente ante el secreta rio del 

juzgado de trabajo. Si la denuncia a acusacion se formula par escrito, se mandara a 

ratificar can los apercibimientos de ley al denunciante. 
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EI Articulo 419 del mismo cuerpo legal citado indica que: 

conocimiento del Juez, ya sea por constarle a el mismo 0 por denuncia 0 acusacion, la 

comision de un hecho de los que se refiere este capItulo, dictara resolucion mandando 

se instituya la averiguacion que corresponda a la mayor brevedad posible, al efecto, 

todas las autoridades estan obligadas a prestarle los auxilios necesarios. 

La investigacion y comprobacion del hecho debe hacerse citando a una comparecencia 

al presunto infractor, en donde se Ie oira en forma de indagatoria. Si en esa 

comparecencia reconoce la verdad de los hechos investigados, sin mas tramite el juez 

procedera a dictar sentencia dentro del perentorio termino de veinticuatro horas. Es de 

suma importancia la intervencion de los juzgados de trabajo y prevision social en la 

investigacion y comprobacion del hecho atribuido al presunto infractor dictando la 

sentencia que corresponda. 

EI ArtIculo 420 del Codigo de Trabajo, establece que: si en dicha comparecencia no se 

reconoce la verdad de los hechos imputados y propone los medios de prueba que 

estimen adecuados, el juicio se abrira por un termino que no excedera de diez dlas, 

pasado el cual el tribunal dictara sentencia dentro de los cinco dlas siguientes a su 

vencimiento. Todo ello bajo la estricta responsabilidad de su titular. Hasta aquf concluye 

la intervencion de los juzgados de trabajo y prevision social dentro del procedimiento 

de faltas contra las leyes de trabajo 0 de prevision social. 
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Con relacion a la intervencion de las salas de trabajo y prevision social se debe 

sentencias cabe el recurso de apelacion, que se interpondra dentro de los tres dlas de 

notificada. Si no se interpusiere apelacion, se elevara los autos en consulta a la 

sala de apelaciones de trabajo y prevision social que corresponda, la que debera 

resolver en definitiva dentro de los ocho dias de recibidos los autos, sin ningun 

tramite previo y bajo la estricta responsabilidad de sus titulares. 

En consulta realizada a los oficiales de los juzgados de trabajo y prevision social 

de la primera zona economica y que estan a cargo de los juicios punitivos 0 de 

faltas, sobre algun juicio relacionado con la discriminacion en las ofertas de trabajo 

por razones de estado civil, sexo, religion, edad y han manifestado que en ningun 

momenta han conocido denuncia sobre este tema por parte de la inspeccion 

general de trabajo y que se ventilan muchos juicios punitivos sobre otras violaciones 

a las leyes de trabajo; consecuentemente por 10 expuesto anteriormente se infiere 

que los trabajadores aspirantes a una plaza vacante que son objeto de 

discriminacion en las ofertas de trabajo, no hacen la denuncia respectiva, es posible 

que sea por desconocimiento a la ley laboral 0 porque simplemente no se 

preocupan por la situacion, sin embargo la inspeccion general de trabajo tiene pleno 

conocimiento de dicha discriminacion contra los trabajadores mencionados y desde ese 

punto de vista debe de intervenir para cumplir con sus obligaciones que la ley laboralle 

ha impuesto. 

97 



86 




CONCLUSIONES 


1. 	 la discriminaciOn en la legislacion laboral esta prohibida, segun 10 determina la 

Constitucion Polltica de la Republica de Guatemala, EI C6digo de Tra baj0 , las 

demas leyes y reglamentos en materia de trabajo y prevision social y los 

convenios internacionales ratiftcados por Guatemala; sin embargo los 

empresarios siguen violando estas normas. 

2. 	 los patronos de la iniciativa privada, al anunciar sus ofertas de empleo por los 

diferentes medios de comunicaCion, contravienen °las disposiciones legales de 

trabajo, al hacer 0 solicitar requisitos ilegales a los aspirantes a ocupar un 

puesto, con esto se cae en las diferentes formas de discriminaci6n en la 

contratacion laboral. 

3. 	 los juzgados de trabajo y prevision social, no cumplen sus obligaciones legales 

pues esperan que la Inspeccion General de Trabajo, 0 algun trabajador, formule 

denuncia 0 querella para iniciar las investigaciones de hechos que constituyen 

virnaciones a las disposiciones legales de trabajo y previsiOn sociaL 
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4. 	 Los trabajadores, en general, no denuncian ante las autoridades de trabajo, ya G'':-QI''' fI1 ala. c. ". 

sea por desconoCimiento delaley 0 por que noles 'interesa denunCiar estas 

formas de discriminacion, previo a ser contratados; como consecuencia resultan 

sar faltas de trabajo en que incurren los patronos al anunciar sus ofertas de 

trabajo en los diferentes medios. 

5. 	 La InspecciOn General de Trabajo, como autoridad administrativa en aste campo, 

no cumple sus funciones de intervencion, denuncia y procuracion; con el objetivo 

de que los patronos no contravengan las disposiciones legales de trabajo j ya que 

constantemente aparecen publicaciones en donde sa discrimina a los aspirantes 

a ocuparlas plazas vacantes. 
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RECOMENDACIONES 


1. 	 Los admin.stradores de jusUcia por medio de ~os procedim~ntos estab~ecidos, 

deheran cumplir con "10 establecido enla Constitucion PoHtica dela Republica de 

Guatemala, C6digo de Trabajo y normas laborales, con el objetivo de garantizar 

los principios labora~es. 

2. 	 Que la InspecciOn General de Trabajo, aettie de ofteto 0 a petietOn de parte 

contra los patronos que anuncien sus ofertas de empleo especificando como 

requisitos para lIenar las plazas vacantas al estado civil, al saxo, la religion, edad 

u otros requisitos a los aspirantes, formulando la correspond~nte denuncia ante 

los Juzgados de Trabajo y Prevision Social, de no contar conla correspondiente 

autorizaci6n, para que sa inicie la investigaci6n y se impongan las sanciones 

correspondientes a los patronos infractores. 

3. 	 Los Juzgados de Trabajo y PrevisiOn Social, no deben esperar que la Inspecci6n 

General de Trabajo 0 algun trabajador formule den uncia 0 querella para iniciar la 

investigaci6n sobre hechos que constituyen violaci6n a las disposiciones legales 

de trabajo; sino debe actuar de onclo cuando les conste personal mente dicha 

violacion einiciar el correspondiente juicio de faltas, contra los patronos que 
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0. 
anuncian sus ofertas de trabajo soHcitando requisitos i~ega~es para Uenar ~as f<q1erna/a, C' ~. 

plazas vacantes. 

4. 	 Los trabajadores que se erean afectados deben formu~ar denuncia 0 querena, 

antelalnspeeCion General de Trabajo ylos Juzgados de Traba]o y Previs'ion 

Social, contra los patronos que sin la autorizacion legal, discriminan por medio de 

ofertas de trabajo a ~s aspirantes a ocupar ~as ~azas vacantes, soHcitando 

requisitos especificos eilegales 

5. 	 La lnspecci6n Genera~ de Trabajo, a~ tener conocimiento de ofieio 0 por denuncta 

de parte, de formas de discriminaci6n en la contratacion laboral y sin que los 

patronos tengan la autorizaeion legal aetue formulando denuncia 0 querella ante 

~as Autoridades de Trabajo y PrevisiOn Socta~, eon ~ objeUvo de garanttzar y 

respetar las normas laborales. 
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