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Respetable licenciado Castillo Lutin: 

En cumplimiento al nombramiento de fecha veinticuatro de febrero de 2009, emanado 
de ese despacho en mi calidad de ASESOR, he procedido a asesorar el trabajo del 
bachiller Hector Leonel Santizo Yool, titulado "EFECTOS DE LA INTERVENCI~NDE LA 
INSPECCI~NGENERAL DE TRABAJO EN LA ETAPA CONCILIATORIA ANTE LA TERMINACI~NDE 
LA RELACI~NLABORAL EN EL SECTOR PRIVADO (CIUDAD DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE 
GUATEMALA)". Debo aclarar que el tema en su origen no establecia el tkrmino 
municipio de Mixco, sin0 ciudad de Mixco; per0 tomando en cuenta que el termino 
ciudad se reduce al casco urbano, es decir zona 1 y 2 de Mixco, se decidio hacer el 
carnbio para extender el ambito geografico, el cual queda intitulado "EFECTOS DE LA 
INTERVENCI~NDE LA INSPECCI~NGENERAL DE TRABAJO EN LA ETAPA CONCILIATORIA 
ANTE LA TERMINACI~N DE LA RELACI~NLABORAL EN EL SECTOR PRIVADO, EN EL 
MUNlClPlO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA". Despues de 10 emit0 el 
sig uiente dictamen: 

a) Contenido cientifico y t6cnico de la tesis: Vale la pena mencionar, que la 
investigacion no se limita a cumplir 1:lnicamente con 10s presupuestos de presentacion y 
desarrollo, si no tambien a la sustentacion de teorias, analisis y aportes, tanto de orden 
legal como academica, dandome cuenta en el momento de la revision que su contenido 
cientifico y tecnico es satisfactorio, ya que logra a traves de 61, comprobar el supuesto 
en el que bas0 su investigacion. La sustentacion cientifica esta apoyada en el marco 
legal national; se denota fortaleza en cuanto a las teorias desarrolladas, por lo que la 
investigacion bien podra servir como marco de referencia para otro tip0 de estudios que 
tengan como base determinar 10s efectos que la intervencion oportuna de la Inspeccion 
General de Trabajo, produce en el ambito laboral. 

b) Enfoque metodologico: al momento de realizar la revision, he podido darme cuenta 
de la diversidad de metodos que fueron utilizados por el bachiller Santizo Yool; 
evidencio en todo el capitulado la utilizacion del metodo Iogico deductivo, partiendo de 
situaciones conocidas logro descubrir otras que no eran tan evidentes; pude observar 
tambien algo de metodologia dialectical debido a que el fenomeno estudiado, describe 
un constante carnbio y desarrollo con el correr de 10s aiios. 
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c) La redacci6n: el bachiller demostro conocimiento y dominio de las normas e 4 
ortografia y redaccion; es evidente tambien la eniision de sus propios comentarios, 10s (/"7'Gm l a ,  C. 

. . 
cuaks indudablemente dejan de manifesto el interes de comprobar 10s supuestos de la 
investigacion. 

e) Conclusiones y recomendaciones: el estudiante concluy6 en cuanto a las 
necesidad que existe de considerar la actitud pasiva de la lnspeccion General de 
Trabajo, para resolver conflictos laborales; ademas de la importancia que tiene el que 
10s trabajadores conozcan sus derechos, para hacerlos valer, cuando sea necesario. 
Recomienda oportunamente la creacion de nuevos programas de trabajo y el 
fortalecimiento econ6mico de la Inspeccion General de Trabajo, para evitar situaciones 
relacionadas con la corrupcion. Asi mismo, que la Universidad de San Carlos de 
Guatemala, realice gestiones para presentar iniciativa de ley, relacionadas con las 
mejoras en el sector laboral. 

f) Contribucion cientifica: La investigacibn, provee una serie de elementos 
relacionados con la tematica de las relaciones laborales en el sector privado y las 
intervenciones que la Inspecci6n General de Trabajo realiza; hace notar el vacio que las 
diversas instituciones manejan en lo relacionado al tema; ademas de mostrar las 
muchas violaciones a dicha normativa y c6mo ese actuar menoscaba la seguridad e 
integridad de la poblaci6n trabajadora, quienes por ignorancia, o acciones premeditados 
de personas sin escrupulos y empleadores irresponsables son sometidos a todo tip0 de 
abuso y explotaci6n impidiendo que 10s mismos se desarrollen de manera integral, 
asunto que influye en el fu t~~ro de Guatemala. 

g) Bibliografia: considero que la utilizada en la elaboraci6n del presente trabajo es 
especifica, concreta y actualizada; no se bas6 estrictamente en el cuerpo legal nacional 
e internacional, sin0 que fue enriquecido con bibliografia, informes de entidades 
intemacionales; asi como opiniones de personas involucradas en este tip0 de 
situaciones, lo cual provey6 a la investigacion [.In caracter muy formal. 

Por las razones mencionadas, considero que el trabajo de tesis del bachiller Santizo 
Yool, cumple con todo lo establecido en el Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion 
de tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico 
y emito Dictamen Favorable, y recomiendo se continue con el tramite establecido de 
conformidad con la ley. 

Atentamente, 

Lic. JOWN& Lopez 

Revisor 


Colegiado 3932 
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Lic. Carlos Manuel Castro Monroy 
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Jefe de ta Unidadde Asesoria de Tesis , . . 

facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
: ,  
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Respetable licenciado Castro Monroy: 

Licenciado I :  
: , ,  I 

Atentamente me dirijo a usted para informarle que mediante resoluci6n dieciocho de 
enero de 2010, emitida por la Unidad Asesoria de Tesis, se me nombro como revisor de 
Tesis del bachiller HECTOR LEONEL SANmO YOOL, por lo que en cumplimiento de 
dicha resolution, hago de su conocimiento que al estudiante se le reviso oportunamente 
la elaboration de la investigacion titulada "EFECTOS DE LA INTERVENC~ONDE LA 
~NSPECCI~NGENERAL DE TRABAJO EN LA ETAPA CONClLlATORlA ANTE LA 
TERMINACI~NDE LA RELACION LABORAL EN EL SECTOR PRIVADO, EN EL 
MUNlClPlO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA", razon por la cual me 
permito dictaminar lo siguiente: 

I. 	 Considero que el contenido cientifico y t&nico en el trabajo realizado por e+ 
bachiller Hector Leonel Santizo Yool, contempla una problematicade mucho interes 
nacional e intemacional; por lo tanto, fue atinado basarse en el cuerpo legal 
retacionado con tas teyes taborates de Guatemala. Et tema tratado reviste interes 
para 10s 6rganos encargados de velar para que 10s derechos de 10s trabajadores no 
sean vulnerados. 

11. 	 En el desarrollo del trabajo se puede apreciar que un enfoque metodol6gico 
deductivo e inductivo, partiendo de datos o hechos conocidos a descubrir otros. 

111. 	 El bachiller Santizo Yool se ajust6 a las norrnas de ortografia y redaccion, hecho 
evidenciado en la estructura de todo el trabajo; acciones que contribuyerona que el 
fondo y forma del mismo se ajustaran a lo esperado en esta clase de 
investigaciones. 
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permite optar por mejores oportunidades de trabajo; agravandose con la escasa 
atencion que la lnspeccion General de Trabajo proporciona en casos de violacion a 
10s derechos del trabajador; bien sea por falta de recurso humano; asi como por 
calrsa de la corrupcion a la que es sujeta. Tambien recomendo oportunamente 
iniciativas de ley a la Universidad de San Carlos de Guatemala, para el 
fortalecimiento del marco legal; al Estado, creacion de nuevos programas de 
trabajo para evitar o minimizar el grado de corrupcion en instituciones relacionadas 
con el ram0 laboral. 

V. 	 A mi juicio, el aporte cientifico de la investigacion reside en determinar el grado de 
cumplimento de la normativa laboral en el momento de la intervencion de la 
lnspeccion General del Trabo en 10s distintos conflictos; la claridad del contenido 
establecido sirve para hacer un llamado a todos aquellos involucrados en el 
bienestar de la poblacion trabajadora, a que se realicen acciones cuyo fin ultimo 
sea la proteccion de 10s derechos humanos de una de las partes productivas de 
Guatemala. 

VI. 	 La Bibliografia utilizada me parecio apropiada, diversa y bastante actualizada, por 
lo que logro sustentar fehacientemente su trabajo. 

Luego de haber practicado un analisis cuidadoso del presente trabajo de tesis, 
considero que el mismo constituye un importante aporte el estudio de 10s efectos de la 
intervencion de la inspeccion general de trabajo en la etapa conciliatoria ante la 
terminacion de la relacion laboral en el sector privado, en el municipio de Mixco, 
departamento de Guatemala. Por las razones mencionadas, considero que el trabajo de 
tesis del bachiller Sar~tizo Yool, cumple con todo lo establecido en el Articulo 32 del 
Normativo para la Elaboracion de tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales 
y del Examen General emitir dictamen favorablemente, por 
lo que solicit0 se de conformidad con la ley. 

Atentamente, 

Orellana 
\ 
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El derecho y la obligacidn al trabajo estan condicionados a determinadas circunstancias 

como lo establece el ordenamiento juridico guatemalteco sobre la capacidad fisica, 

edad, jomada de labores y tos derechos para el empleado al finalizar la relackjn laboral, 

en cualquiera de las formas de terminaci6n del mismo, per0 es esencial en el presente 

caso determinar la obligacidn del patrono del sector privado, para el pago de las 

prestaciones laborales, debido a que este sector se encuentra gravemente violentado 

en este principio de cumplimiento de la ley laboral. La legislaci6n guatemaheca 

establece 10s principios inspiradores del mismo, en donde se preceptlia que la 

naturaleza del derecho laboral se inspira en ser tutelar y protector del trabajador, puesto 

que fuera del tipo de contrataci6n laboral, debe de garantizarse 10s derechos laborales 

de 10s empleados. 

Considerando lo antes mencionado, la hipdtesis principal en la que se bas6 la 

investigaci6n queda planteada de la siguiente forma: Las actuaciones de la Inspecci6n 

general de trabajo, en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, en la etapa 

conciliatoria ante la terminaci6n de la relaci6n laboral en el sector privado son pasivas y 

corru ptas. 

El objetivo general consisti6 en: determinar la participach de la Inspection General de 

Trabajo, en el municipio de Mixco, departamento de Guatemala, en la etapa 

conciliatoria ante la terminacidn de la relaci6n laboral en el sector privado y cuales son 

sus limitantes para realiar sus actividades en defensa de 10s derechos laborales de 10s 

trabajadores; y especificos: a) conocer y determinar las distintas formas de contratacion 

en el sector privado, bajo contrato y las limitaciones de las garantias laborales en las 

mismas; b) establecer las funciones de la inspecci6n general de trabajo y 

organizaciones en defensa del empleado; c) establecer 10s principios del derecho 

laboral en materia de derechos humanos, del pago y las prestaciones laborafes, al 

finalizar la relaci6n; d) establecer la realidad econ6mica y social del empleado en el 



municipio de Mixco, y las limitaciones de 10s derechos laborales a tos que 

encuentran sujetos. 

Los supuestos de la investigacion esan relacionados con la falta de cumplimiento a tos 

principios laborales de la legislaci6n guatemalteca, debido al escaso control por parte 

de la autoridad competente en la problematica planteada; asi co rn  la falta de recurso 

humano y financier0 para desarrollar con efectividad las politicas emanadas para la 

protecci6n de 10s trabajadores. 

El presente trabajo de investigaci6n est& conformado por cuatro capitutos, refirihdose 

el primer capitulo, a la definicion y sustentaci6n legal de las intervenciones y las 

funciones de la Inspecci6n General de Trabajo; el segundo capitulo, contempla la 

situaci6n actual de la relaci6n laboral y todos sus componentes, incluyendo el wntrato y 

lo relacionado con el mismo; en el tercer capitulo, se desarrolla la etapa conciliatoria, 

10s aspectos legales de su fundamento; finalizando con el cuarto capitulo, el cual 

contiene el analisis juridico, social y econ6mico de la problematica estudiada, asi como 

10s indicadores y efectos que ha tenido sobre la poblaci6n. 

Se analiz6 la doctrina y la legislaci6n relacionada, haciendo uso de la tknica 

bibliografica y documental, deduciendo y sintetizando lo que a criterio fue de relevancia, 

a traves del m6todo inductivo y deductivo. 

Con la presente investiiacion se pretende establecer por medio de las instituciones 

encargadas de la protecci6n de 10s derechos humanos del trabajador, que actlien en 

forma preventiva a trav6s de la informaci6n sobre los derechos laborales; con ello, 

evitar que 10s trabajadores del municipio de Mixco, tengan temor de hacer valer sus 

derechos y que la respuesta institutional sea mas efectiva ante la realidad de la 

problematica de violaciones de derechos laborales. 

(ii) 



I. Intewenciones de (a lnspeccion General de Trabajo 

Las intervenciones de instituciones publicas, relacionadas con actividades de derecho, 

no siempre existieron como tal; es decir, que en la antiguedad, no existia un ente 

regulador de las relaciones entre patronos y trabajadores debiio a que los regimenes 

de condiciones laborales habian sido establecidos en condiciones de desigualdad- Por 

esta razbn, "durante el aAo de 1947, en Guatemala se cred el Ministerio de Trabajo, 

ente que regularia en el futuro las relaciones laborales entre trabajadores y patmnosn'. 

1.1. Definition de intewencion 

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia EspaAola, el vocablo intervenciim 

"implica una accibn de inspeccionn 2. 

Juridicamente, intervenci6n es: "Mostrarse parte en un juicio, asistir con autoridad en 

algun negocio o acto juridic0 o figurara en un contrato como part.. Es la funcibn critica 

o fiscalizadora que debe realizarse sobre todos 10s actos, documentos y expedientes de 

las administraciones, en 10s que se deriven derechos y obligaciones de contenido 

econ6micod. 

De acuerdo con las definiciones anteriores, puede decirse que una intervenci6n 

conlleva acciones que evaluan el desempefio de la institucibn, persona o asunto en 

materia; de tal forma que, de encontrarse anomalias, pueden y deben tomarse medidas 

para restaurar la normalidad de la misma. 

' http:/lwww.mintrabajo.gob.gtlindex.php?option=com~content&view=article&id=124:historia-delministerio 
de-trabajo&catid=57:acercadelministeriomid=72 (22 de julo de 201 1). 
http:/busmn.rae.eSldraeV (24dejulio de 201 1). 
Encicbpedia juridica omega. Tomo XVI.Phg. 1053. 

http:/lwww.mintrabajo.gob.gtlindex.php?option=com~content&view=article&id=124:historia-delministerio
http:/busmn.rae.eSldraeV


1.2. Antecedentes hist6ricos de las intewenciones 

"En el principio del desarrollo de las civilizaciones, el trabajo era impuesto por el poder 

publio o por personas pudientes que imponian obligaciones sobre otros seres 

humanos; en la antiUedad, las formas basicas para el trabajo fueron la esclavitud y la 

se~idumbre.La diferencia entre una y otra radica en que en la segunda existe 

reconocimiento de autonomia personal en minimo grado, no asi en la esclavitud. 

Histbricamente hablando, la t e m N i  de las intenrenciones en materia laboral surge con 

la llamada Revolucibn Liberal, movimiento social europeo que supuso la libertad de 

trabajo por cuenta ajena y la libertad de mercado (debido a que en sus origenes, las 

formas de trabajo eran la esclavitud y la servidumbre); y el movimiento politico e 

ideol6gico denominado Reforma Social, el cual pretendia dar soluci6n a problemas de 

indole social de esa 6poca. 

Tres ejes principales fundamentaban esta reforma social: 

- La relaci6n entre empresario y trabajadores no se sustentaba en el principio de 

igualdad, por lo que era preciso regular desde el Estado esa relacion laboral. 

- Si la legislacion civil y el liberalism0 se apoyaban en la no intervencibn, la legislacibn 

laboral implicaba la intervencibn del poder pOblico para proteger al trabajador, como 

parte d6bil en esa relacibn. 

- Se sostenia que frente a la relacion individual trabajador-patron, es preciso aceptar la 

d imensibn colectiva de trabajadores y empresarios. 



En otras palabras, puede indicarse que la intervencibn publica en sus origenes 

centro en tres especiales ambitos: el trabajo de mujeres y menores de edad, 10s riesgos 

en el trabajo y la jomada bboral y el descanso*. 

Como puede observarse, la primera de las intervenciones se aplic6 a1 trabajo de 

mi~jeresy menores de edad. El poder publico constatd que 10s niiios y las mujeres eran 

objeto de explotacibn y que en un fuhro se constituiria en un grave trastomo social, y 

10s efectos individ uales sob re las personas afectadas serian cuantif~cables. 

Otro de los aspedos s~~jeto de las intervenciones del Estado, estuvo relacionada con 

10s accidentes y enfemedades profesionales, que se estructura en la aprobaci6n de 

dos tipos de normas: las referidas a la seguridad y salud en el trabajo y la relativa a la 

responsabilidad de 10s empresarios frente a los accidentes laborales de sus empleados. 

Segun Boltaina Bosch, "toda esta normativa carecia de sentido sin0 se aplicaba en el 

que hacer cotidiano. El poder publico observd que estas leyes de tipo social se 

incurnplian en gran medida, lo que obligd tambgn a promulgar todo un conjunto de 

norrnas que imponian sanciones penales y administrativas, que requerian ademds una 

intervencidn adrninistrativa para perseguir 10s incumplimientos. Igualmente, parecit5 

necesaria la creacidn de una jurisdiccidn laboral para proteger a 10s trabajadores". 

En la actualidad, la injerencia de las institucbnes estatales se ha extendido a otros 

campos relacionados con la materia, entre 10s cuales se puede mencionar: contratos de 

trabajo, retribuciones, jomadas de trabajo, horarios, cakndario laboral, jomadas 

especiales y tiempo de descanso, horas extraordinarias, el trabajo nodumo, 

tenninaciones de contratos, salud laboral, procesos de huelga, entre otros. 

BOltaina Bosch, Xavier. Intewenci6n publica en las relaciones laborales; p8g. 18. 

Ibid, p8g. 18. 




La intervenci6n del Estado, sea cual sea la forma de este, en el Ambito del trabajo, 

sido una realidad constante a lo largo de la historia. 

1.3. El Ministeriode Trabajo y La Inspecci6nGeneral de Trabajo 

Antecedentes Hist6ricos 

Durante el gobierno de la Revoluci6n de 1944, y del presidente Juan Jos6 Arkvab, el 

Congreso de la Republica emiti6 el Decreto Nurnero 1117, el cual dio lugar a la creacion 

del Ministerio de Trabajo, indicando, en el mismo, que corresponde a dicho Ministerio 

"la direcci6n y orientaci6n de una politica social del pais; la direccibn, estudio y 

despacho de 10s asuntos relativos al trabajo y previsi6n social; el estudio y aplicacionde 

las leyes referentes al trabajo y que tengan por objeto directo fijar y armonizar las 

relaciones entre patronos y trabajadores; la intewenci6n en lo relatiio a la contratacion 

de trabajo; la prevencibn de conflictos laborales y su solucion extrajudicial; la atenci6n 

de asuntos relacionados con el sewicio de 10s trabajadores del Estado; la aplicaci6n de 

10s convenios intemacionales de trabajo; la vigencia y control de las organizaciones 

sindicales; la organization y desarrollo del Departamentode E m p k  y mano de obra; la 

fijaci6n y aplicacion del salario minirno; el estudio y mejoramiento de las condiciones de 

vida del trabajador del campo y la ciudad; la protecci6n de la mujer y del menor de 

edad; la formation y capacitaci6n profesional de 10s trabajadores y su elevaci6n 

cultural; la vigilancia, coordinaci6n y mejoramiento de sisternas de seguridad y previsi6n 

social; la adopcion de medidas que tiendan a prevenir 10s accidentes de trabajo; la 

intewenci6n de contratos y demds aspectos del r4gimen del trabajo de la tierra; el 

fornento de la construcci6n de viviendas baratas y de colonias para 10s trabajadores; el 

mejoramiento del nivel de vida de 10s sectores carentes de medios econhicos y la 

promoci6nde investigaciones de cadcter sociald. 

http://www.congreso.gob.gt/decretos.php?d=4741 (29 de julio de 2011) 
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El Ministerio de Trabajo y Previsibn Social, tiene a su cargo la direccibn, estudio y\ai,, ,;/ 

U. 

despacho de todos 10s asuntos relativos a trabajo y previsibn social; y debe vigilar por el 

desarrollo, mejoramiento y aplicacibn de todas las disposiciones legales referentes a 

esta materia; especialmente las que tienen la intencibn de fijar y armonizar las 

relaciones entre patronos y trabajadores. 

Por esta razon este ministerio creb La Direccibn General de Trabajo, que viene a ser 

una unidad administrativa encargada de tramitar las solicitudes de reconocimiento de 

personalidad juridica, aprobacibn de estatutos e inscripcibn de organizaciones 

sindicales. En el CMigo de Trabajo, en el Articulo 276, a esta entidad aljn se le 

denomina Departamento Administrative de Trabajo. 

I.3.1. La lnspeccion General de Trabajo de Guatemala 

En cuestibn de jerarquia, en LiKmo lugar se encuentra la Inspeccibn General de 

Trabajo, la cual es una de las dependencias mas importantes, por lo que sus 

atribuciones son de primordial inter& y aparecen reguladas gem5ricamente en 10s 

Articulos del 278 a1282 del Codigo de Trabajo, en el sentido de que la funcion de esta 

dependencia es la de velar porque patronos y trabajadores cumplan y respeten las 

leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y 

previsibn social. En 10s asuntos que se tramiten ante las autoridades de la Inspeccibn, 

10s interesados no necesitan la intervention de abogado. 

De acuerdo a lo dispuesto por el Articulo 278 del CMigo de Trabajo, Decreto 1441del 

Congreso de la repljblica y sus reformas, la Inspecci6n General de Trabajo, por medio 

de su cuerpo de inspectores y servidores sociales, es la institucibn encargada de velar 

porque patronos y trabajadores y organizaciones sindicales, cumplan, respeten las 

leyes, convenios colectivos y reglamentos que normen las condiciones de trabajo y 

previsibn social en vigor o que se emitan en el futuro. 



-

"La lnspeccion General de Trabajo debe ser tomada en cuenta como parte en 

5, 

conflici individual o colectivo de cadder juridico en donde figuran t r a b a j a d o r e w  

menores de edad o trabajadores cuya relacih de trabajo haya terminado sin el pago de 

la respectiva indemnizacion, prestaciones y salaries, o cuando se trata de acciones 

entabladas para proteger la matemidad de las trabajadoras, salvo que, en cuanto a 

estas, se apersone el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social. Velar por la estricta 

observancia de las leyes y reglamentos de trabajo y prevision social; estA obligada a 

promover la substanciacion y fmalizacidn de 10s procedimientos por faltas de trabajo 

que denuncien 10s inspectores de trabajo y trabajadores socials y procurar por la 

aplicacion de las sanciones correspondientes, a 10s infractores; esto de acuerdo con el 

C6digo de Trabajo de Guatemala. Con base a las politicas sociales y econhicas, 

dirigir, las acciones del Ministerio de Trabajo y Prevision Socialn Esto de acuerdo con el 

Articulo 280 del Cddigo de trabajo; lo cual irrlplica el hecho en cuanto a que la 

responsabilidad de la entidad en cuestion, es la proteccidn de aquellos grupos mas 

vulnerables y del respeto de las leyes laborales existentes. 

En el momento de ser creada la lnspeccion General de Trabajo, se defini6 la vision 

institucional, la cual quedd plasmada en el Manual de Organizacidn de la lnspeccion 

General de Trabajo, de la siguiente manera: "Desarroltar las funciones para las cuales 

fue creada la lnspeccion. lntegrarse a la politics y proceso de descentralizacidn y 

desconcentraci6n adrrlinistrativa del sector publico. Velar porque en el Bmbito 

productivo, se establezca y fije la equidad y las buenas relaciones de produccidn, en un 

ambiente de apoyo mutuo y digno entre patronos y trabajadores. Contribuir a contar en 

el corto plazo, de manera permanente con un Ministerio altamente ca'ficado y oportuno 

capaz de cumplir, sus actividades programadas, con base a las politicas y demandas 

de servicios de la poblacidn en el concepto seguridad laborat y previsidn socialn7. 



-- 

Una de las mayores preocupaciones del Ministerio de Trabajo, es lograr que I 

poblacion que se convierte en activa, economicamente hablando, cuente con el soporte 

necesario para asegurar equidad y justicia por parte de 10s empleadores; esta es la 

razon por la que le corresponde velar porque tanto patronos como trabajadores y 

cualquier organizacion sindical, cumplan las leyes y reglamentos que norman la 

prevision social vigente. 

De igual manera, se redact6 el objetivo principal de la creacion de la lnspeccidn 

General de Trabajo, el cual indica lo siguiente: Velar porque 10s patronos, trabajadores 

individuales y organizados, cumplan, respeten las leyes, convenios colectivos y 

reglamentos, que norman las condiciones de trabajo y prevision social en vigor o que se 

emitan en lo futuron8. 

De acuerdo con el manual antes citado, las funciones de la Inspewion General de 

Trabajo son: "Realizar auditorias laborales y administrativas; revisiones de higiene y 

segu~idad ambiental en centros de trabajo. Prevenir a patronos y empleados cumplan 

con dignidad y respeto las leyes laborales, convenios, pactos colectivos y otras 

disposiciones que favorezcan la relaci6n laboral. Velar por la equidad en las relaciones 

sociales de produccibn. Proteger la maternidad y lactancia de la mujer trabajadora. 

Participar como representante mediador del Ministerio de Trabajo en 10s conflictos 

laborales, individual o colectivo de caracter jurldico cuando figuren mujeres y menores o 

se trate de acciones de hecho. Asesorar tknicamente al Ministerio y evacuar consuttas 

sobre la forma que deben ser aplicada las disposiciones legales de su competencia. 

Sancionar a 10s infractores de las leyes laborales nacionales, convenios y tratados 

intemacionales. lnformar al Despacho Ministerial de las situaciones laborales 

especiales que se manifiesten en al ambito laboral'. 

a Ibid. 
Ibid. 



Competencia de la lnspeccion General deTrabajo de Guatemala 

Ademas, dentro de su funci6n de velar por la estricta obsewancia de las leyes y 

reglamentos de trabajo y previsidn social, esta obligada a promover o realizar la 

substanciaci6n y finalizaci6n de los procedimientos por faltas de trabajo que denuncien 

10s inspectores y trabajadores sociales y, procurar la aplicacidn de la sanciones 

correspondientes a 10s infractores. 

"Toda persona puede dar cuenta a los inspectores o a los trabajadores sociak de 

cualquier infracci6n que cometan patronos o trabajadores en contra de las leyes de 

trabajo o de previsi6n socialn; segun el Articulo 280, del CMigo de Trabajo de 

Guatemala. Significando esto que Los inspectores de trabajo y 10s trabajadores sociales, 

como representantes de la Inspecci6n General de Trabajo, son autoridad y sirven como 
un canal, en el mornento de mediar algun conflicto. 

La Instituci6n, por medio de los inspectores de trabajo y 10s trabajadores sociales, que 

acrediten debidamente su identidad, son autoridades que tienen las obligaciones y 

facultades que se expresan a continuadbn, de acuerdo con el Articulo 281 del CMigo 

de Trabajo de Guatemala: 

a) "Visitar 10s lugares de trabajo cualquiera que sea su naturaleza, en distintas b ras  del 

dia y aun de la noche, si el trabajo se ejecuta durante bsta, con el exclusive objeto de 

velar por kque expresa elArticulo 281. 

b) Examinar libros de satanos, de planillas o constancias de pago, siempre que se 

refieran a relaciones obrero-patronales. En el caso de 10s libros de contabilidad 

podr6n revisarse previa autorizaci6n de tribunal competente de Trabajo y Previsibn 

Social. 



c) Siempre que encuentren resistencia injustificada deben dar cuenta de b sucedido a&& 

tribunal de Trabajo y Previsi6n Social que corresponds, y en casos especiales, en 10s 

que su acci6n deba ser inmediata, pueden requerir, bajo su responsabilidad, el 

auxilio de las autoridades o agentes de policia, con el Onico fin de que no se les 

impida o no se les creen dificultades en el cumplimiento de sus deberes. En estos 

casos esMn obligados a levantar acta circunstanciada, que firmarhn las autoridades o 

agentes que intervengan. 

d) Examinar las condiciones higgnicas de 10s lugares de trabajo y las de seguridad 

personal que Bstos ofrezcan a 10s trabajadores y, muy particularmente, deben velar 

por que se acaten todas las disposiciones en vigor sobre previsi6n de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionab, dando cuenta inmediata a autoridad 

competente, en caso de que no Sean atendidas sus observaciones, pudiendo en 

caso de un peligro inminente para la salud o la seguridad de 10s trabajadores ordenar 

la adopcih de medidas de aplicaci6n inrnediata. 

e) lntervenir en todas las dificultades y conflictos de trabajo de que tengan noticia, sea 

que se presenten entre patronos y trabajadores, s61o entre aquBllos o $610 entre 

Bstos, a fin de prevenir su desarrollo o lograr su conciliaci6n extrajudicial, si ya se 

han suscitado; asimismo, podrhn interrogar al personal de la empresa sin la 

presencia del patrono ni de testigos sobre cualquier asunto relativo a la aplicacin de 

las disposiciones legales. 

f) Tomar o sacar muestras de substancias y materiales utilizados o manipulados en el 

establecimiento, con el propdsito de ordenar su analisis, siempre que se notifique al 

patrono o a su representante que las substancias o matetiales han sido tornados con 

el proposito de comprobar la estricta observancia de las disposiciones contenidas en 

el presente Wigo,  sus reglamentos o demhs leyes de trabajo y previsi6n social. 



Exigir la colocacion de 10s avisos que indiquen las disposiciones legals. 

h) Colaborar en todo momento con las autoridades de trabajo. 

i) Gozan de franquicia telegrAfica, telefbnica y postal, cuando tengan que comunicarse 

en casos urgentes y en asuntos propios de su cargo, con sus superiores, con las 

autoridades de policia o con 10s Tribunales de Trabajo y Prevision Social. 

j) Las actas que levanten, tienen plena validez en tanto no se demuestre en forma 

evidente su inexactiiud, falsedad o parcialidad. 

k) Siempre que divulguen 10s datos que obtengan con motivo de sus inspecciones o 

visitas; que revelen secretos industriales o comerciales de que tengan conocimiento 

en razdn de su cometido; que asienten hechos falsos en las actas que levantan o en 

10s informes que rindan; que acepten diidivas de los patronos o de 10s trabajadores o 

de 10s sindicatos; que se extralimiten en el desempefio de sus funciones o que en 

alguna otra forma violen gravemente 10s deberes de su cargo, deben ser destituidos 

de inmediato, sin pe rjuicio de las demAs responsabilidades penales, civiles o de otro 

orden que les correspondan. En lo relativo a la divulgacibn de 10s datos que obtengan 

con motiio de sus inspecciones o visitas y de 10s secretos industriales o comerciales 

de que tengan conocimiento, la prohibicion a que se refiere el piirrafo anterior 

subsiste alin despuds de haber dejado el servicio. 

I) Siempre que cornprueben violaciones a las leyes laborales o sus reglamentos, el 

inspector de Trabajo o Trabajador Social levantad acta y prevendra al patron0 o 

representante legal de la empresa infractora para que dentro de un plazo que fije 

se ajuste a derecho. Vencido el plazo otorgado sin haberse cumplido la prevencidn 

levantara acta dando audiencia al infractor para que se manifieste y haciendo constar 

que no se cumplid, promoviendo la accidn administrativa establecida en este CMigo. 



Para el cumplimiento de sus funciones 10s inspectores de trabajo y 10s trabajado 

sociales pueden citar a sus oficinas a empleadores y trabajadores y estos e 

obligados a asistir, siempre que en la citackn respeciiva conste expresamente el objeto 

de la diligencia. La inasistencia a una de estas citaciones constituye violacion de las 

leyes laborales y serd sancionada por la Inspecci6n General de Trabajo co rn  lo 

establece la literal g) del Articulo 272 de este CMigon. 

De acuerdo con las funciones descritas anteriorrnente, puede deterrninarse que la 

lnspecci6n General de Trabajo de Guatemala. fue creada con el unico fin de asegurar 

la proteccic5n de b s  derechos de 10s trabajadores en general; per0 bdsicamente, velar 

por el cumplimiento de la ley por parte de 10s empleadores; sin embargo la experiencia 

dice que no necesariamente se cumple lo estabbcido por la ley, debido a que el 

numero de inspectores es muy reducido; la poblaci6n es considerable, por lo tanto, 

dificilmente exista la oportunidad de atender a toda la pobfaci6n. 

"Esta dependencia est6 conformada con un total de 24 inspectores en funciones que 

visitan las Empresas dentro del perlmetro del departamento de Guatemala, cuya 

funci6n principal se desarrolla en las oficinas de las empresas, entidades e instituciones 

que visitan, de alll precisamente su nombre. Siendo la excepci6n 10s casos de las 

trabajadoras dohsticas que mediante audiencias son atendidas en las instalaches 

de la Secci6n. 

Los inspectores de trabajo de esta seccibn visitan las empresas, ya sea porque existe 

una denuncia de una persona que se ha identifieado plenamente o bien por denuncia 

en forma an6nima; visitas ordenadas por el Despacho o bien poque se program6 una 

inspecci6n de oficio. 



Los Inspectores de trabajo en esta seccibn perrnanecen de 9:00 a 10:OO horas, be-

lunes a viernes, para atender a 10s usuarios de 10s casos que se les asignan. La otra 

parte de su tiempo la ocupan visitando empresasnlo. 

Las funciones de los inspectores se encuentran reguladas en la Constitucibn Politica de 

la Republics de Guatemala capitulo dos seccion octava, Cbdigo de Trabajo Articulo 

281; Articulo 61 literal f), convenios 81 y 129 de la Organizacibn lntemacional del 

Trabajo. 

Seccion de Conciliatura 

"Actualmente es la unidad se encarga de solucionar todo lo relativo a denuncias sobre 

despidos ocunidos en empresas, las cuales no se ha pagado las prestaciones y cuyos 

patronos han sido citados para solucionar el conflicto. Funciona dentro de la Instituciin 

y tiene como tarea, realizar las respectivas audiencias para que las partes lleguen a 

acuerdos que se enmarquendentro de la ley"". La seccibn de Conciliatura esta a cargo 

de un cuerpo de inspectores de trabajo, que se encarga de atender las demandas 

administrativas laborales, que interponen trabajadores, por despido, cesacidn de 

contrato, o conclusi6n de relacibn laboral. Su misidn es conciliar, es decir, lograr 

establecer un consenso en la iguakiad de derechos y obligaciones de la relacion 

laborat, aplicando dicha ley. Su visibn es establecer en tas regiones de Guatemala, 

ambientes de equidad y respeto por la integridad social, dignificando la vida humana. 

Uno de sus objetivos principales 

consiste en solucionar 10s problemas, que originan las demandas administrativas 

laborales interpuestas, por despido o finalizacidn de contrato. 

lohttp://www.mintrabajo.gob.gt8080/org/funciones/inspeccion/funciones/departamentOae-visitaduria(30 
dejulio de 2011). 

" Manualde oganizacic5nde la lnspecddnGeneralde Trabajo, Secck5n Conciliatura. 



2. La relacion laboral en el sector privado 

Las relaciones laborales son para cualquier pais un elemento de importancia esencial; 

no solo porque definen la calidad de las interacciones entre empleadores y 

trabajadores, sino fundamentalmente, porque definen tambien la calidad de una 

sociedad. 

2.1. Definition de la relacion laboral 

"Son 10s vinculos que se establecen en el Ambito de trabajo. Por lo general, hacen 

referencia a las relaciones entre el trabajo y el capital, en el marco del proceso 

productivo"12. 

Debe entenderse como trabajo las acciones que una persona realiza, encaminadas a la 

transfomacidn del mundo exterior, y mediante las cuales obtiene 10s medios 

econbmicos para su sustento. 

"Llevando el concept0 de relaciones laborales a un sentido mAs tecnico y restringido 

este envuelve, entre muchas otras dimensiones, temas tan fundamentales para el 

mundo del trabajo como por ejemplo, 10s salaries, tipos de contratos, las jornadas de 

trabajo, la previsibn, la retribucion a la productividad, la calidad del producto y la 

capacitacibn de la fuerza de trabajo, el comportamiento de 10s mercados laborales, bs 

empleos, la disciplina laboral, Ias condiciones de higiene, salud y medioambiente 

laboral, las medidas de bienestar, la informacibn y participacibn, asl como tambsn, ks 

comportamientos del actor sindical y empresarial. Tambibn se ven implicados el 

conjunto de deberes y derechos que esGn protegidos por una fegislaci6n que debe 



mantener una ecuanimidad y equilibrio entre 10s actores. Ecuanimidad y equilibrio 

dos caracteristicas bdsicas, para que una legislacion tenga legitimidad social, es decir 

una adhesi6n basada en convencimiento y el consentimiento de quienes tienen que 

ejercerla y no solo como una imposicibn extema asegurada con medidas de fuerza o de 

podef13. 

Por otra parte, "la existencia de cualquier clase de relacan laboral, estd vinculada con 

las concepciones politicas, econbmicas, sociales y culturales de 10s actores; es decir, 

que las relaciones entre empleadores y trabajadores pueden darse en distintas esferas 

y grados, autoritarias o participativas. Pueden tener un carhcter predominantemente 

tecnocrhtico o incluir dimensiones sociales; otras podrian ser modemas, es decir, 

basadas en una raciona.lidad instrumental y norrnativa, o tradicionales, basadas en 

ideolugias o prejuicios; tambi6n pueden vincularse con el rnomento de desarrdfo de la 

economia y la sociedad, o presentar una cierta disfuncibn con ese desarrollo. En 

detminado rnomento, son capaces de mostrar diversos niveles de eficacia en logros 

econbmicos y sociales, asi como tener diferentes grados de legitimidad de acuerdo a 

10s intereses de 10s actores, ser consensuales o motivo de controversia"14. 

Cualquiera sea la caracterizacibn que de ellas se haga, es importante tener en cuenta 

que las relaciones laborales son antes que todo, un fenomeno social y en cuanto tal, 10s 

actores y sus comportamientos son un elemento esencial en su definici6n. Por ello, 

seria equivocado conceptualizar, las relaciones laborales como un resultado estructural 

o econhico m@nico, aunque evidentemente, la economia y la dimensi6n estructural 

son parte constitutiva de estas. 

En Guatemala, las relaciones obrero-patronales, estdn reguladas, tanto por la 

Constitution Politica de la Repiiblica, Articulo 102, el cual establece las prestaciones 

laborales minimas, asi como en el C6digo de Trabajo, el cual desarrolla en forrna mds 

'3 htfp:llWWW.dtgob.dle~dioslternasOl.htm (6 de julio de 2011) 
l4Ibid. 



extensa 10s precept0 constitucionales. En el pais, la relacidn trabajador-patron0 

tutelar, esto quiere decir que la ley protege al trabajador frente al patrono; que el 

patrono debe cumplir obligatoriamente lo que el marco juridico establece. Por otro lado, 

la relacidn laboral se perfecciona desde el momento en que el trabajador esta bajo las 

ordenes directas del patrono o sus representantes, sin que necesariamente exista un 

contrato escrito. 

Oe conformidad con el Articuk 25 del C6digo de Trabajo, 10s contratos o relaciones 

laborales se dividen en: 

2.2.1. Por tiempo indefinido 

Es precisamente la contratacidn tip0 o de regla general, dentro de la legislatMn 

guatemalteca, pues en virtud de el se entiende que todas las relaciones de trabajo, son 

de naturaleza continuada y en consecuencia solo quedan excluidas aquellas 

actividades de naturaleza muy especial que no sean acogibles por este tipo de contrato. 

Este tipo de contratacidn es aquella que se realiza sin establecer la fecha de 

finalizacidn de la misma, y es aquella contratacidn que garantiza a su finalidad el 

cumplimiento pleno de pago de prestaciones laborales. La misma legislacibn 

guatemalteca establece que: Yodo contrato individual de trabajo debe tenerse por 

celebrado por tiempo indefinido, salvo prueba o estipulacidn licita y expresa en 

contrario..."I5. 

2.2.2. A plazo fijo 

"Esta contratach time cariicter de excepcidn y para su determinacibn no basta con 

que dentro del documento se haya establecido fecha de terminacidn del mismo, sin0 

rs Lrlpez Larrave, Mario. Intmducci6nal estudio del derecho procesalde trabajo. Pag. 37. 



que ademAs que la actividad para la que se haya celebrado, no sea de 

continua, y en virtud de ello no subsista al vencimiento del plazo previsto ... n16 .Es decir 

que estos tienen aplicacibn cuando la obra o tarea queda finalizada en una fecha 

deterrninada. 

2.2.3. Para obra deterrninada 

"Este contrato tambgn tiene carhcter de excepcidn y s6lo podra celebrarse para el caso 

en el que se pueda prever el acaecimiento de un hecho o circunstancia que le ponga 

fin, como seria precisamente la entrega de la obra"" . 

2.2.4. Sector privado 

"Sector econlknico ajeno al control direct0 del Estado, que recibe de alguna forma, la 

accidn inductiva de 6sten18. 

El sector privado es una contraposicidn al sector publico, ya que su adividad busca, 

desde todo punto de vista, el lucro, es decir, el beneficio econbmico. 

La persona juridica en la que se desarrolla el sector privado en Guatemala, podria ser 

de tip0 individual o empresarial. Partiendo de lo anterior, al sector privado se le permite 

el desarrollo de cualquier actiiidad que se relacione con el desarrollo comercial, 

industrial, tecnolbgico, agricola y ganadera; asi como la inversidn de cantidades 

significativas para el desarrollo de la nacidn; por lo tanto, se convierte en una rica fuente 

de generacidn de empleo y desarrollo humano; es aqui ddnde toma importancia en la 

presente investigacibn, ya que se convierte en fuente generadora de reladones 

laborales, mismas que deben ser reguladas por disposiciones legales establecidas. 

l6 IbSd. 
"Ibld.'' hftp:/~.es.mimi.hu./econornlalsector-privado.html ( 12 de mayo de 201 1). 



2.3. Aspectos legales de la relacion laboral 

Son aquellos que fundamentan, tomando como base la Constitution Politica de 

Guatemala y demas, las relaciones laborales de cualquier naturaleza; ademas de 

encargarse de regular derechos y obligaciones entre patronos y trabajadores. 

2.3.1. Organizacion lnternacional del Trabajo OIT 

"Dicha organizacidn fue creada en 1919, como parte del Tratado de Versaltes, que 

termind con la Primera Guerra Mundial, y reflejd la conviccion de que la justicia social 

es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. 

Su Constituci6n fue elaborada entre enero y abril de 191 9 por una Comisidn del Trabajo 

establecida por la Conferencia de Paz, que se reunid por primera vez en Paris y luego 

en Versalles. La Comisidn, presidida por Samuel Gompers, presidente de la Federacidn 

Estadounidense del Trabajo (AFL), estaba compuesta por representantes de nueve 

paises: B61gica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japdn, Polonia, Reino Unido y 

Estados Unidos. El resultado fue una organizacidn tripam, la ljnica en su g6nero con 

representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores en sus organos ejecutivos. 

La constituci6n contenia ideas ya experimentadas en la Asociacidn lnternacional para la 

Proteccidn lnternacional de 10s Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. Las 

acciones en favor de una organizacion intemacional que enfrentad temas laborales se 

iniciaron en el siglo XIX, y fueron lideradas por dos empresarios, Robert Owen (1772- 

1853) de Gates y Daniel Legrand (1 783-1 859) de Francia. 

La fuerza que impuls6 la creacion de esta organizacion fue provocada por 

consideraciones sobre seguridad, humanitarias, politicas y econdmicas. Al sintetiirlas, 



el Preambub de la Constiiucion de la Organizacibn lntemacional del Trabajo dice que c0 
\lerna,a, GY -las altas partes contratantes estaban movidas por sentimientos de justicia y humanidad 

asi como por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundoalg. 

Durante la 6poca, existia un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia 

social para el logro de la pat, en contraste con un pasado de explotacibn de 10s 

trabajadores en 10s paises industrializados de ese momento. Podia notarse tambgn 

una comprensibn cada vez mayor de la interdependencia econ6mica del mundo y de la 

necesidad de cooperacibn para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los 

paises que competian por mercados. El Preambulo del documento de creacibn, al 

reflejar estas ideas establecia: 

- "Considerando que la paz universal y permanente sbb puede basarse en la justicia 

social. 

-Considerando que existen condiciones de trabajo que entraiian tal grado de 

injusticia, miseria y privaciones para gran numero de seres humanos, que el 

descontento causado constituye una amenaza para la paz y armonia universales; y 

considerando que es urgente mejorar dichas condiciones. 

- Considerando que si cualquier nacidn no adoptare un r&imen de trabajo realmente 

humano, esta omision constituirla un obst&culo a 10s esfuerzos de otras naciones que 

deseen mejorar la suerte de 10s trabajadores en sus propios paises. 

Las areas que podrian ser mejoradas enumeradas en el Preambulo continuan vigentes, 

por ejemplo: 

l9	Organizaci6n lntemacional del Trabajo. "Antecedentes hist6ricosW. http:/~.ilo.org/wcmsp5/gr~pd 
publid(27 de abril de 201 1). 
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- Reglamentacion de las horas de trabajo, incluyendo la duracion miixima de la @mad 

de trabajo y la semana. 

- Reglamentacibn de la contratacibn de mano de obra, la prevencion del desempleo y el 

suministro de un salario digno. 

- Proteccion del trabajador contra enfermedades o accidentes corn  consecuencia de su 

trabajo. 

- Proteccion de ninos, jovenes y mujeres. 

- Pension de vejez e invalidez, proteccion de los intereses de 10s trabajadores ocupados 

en el extranjero. 

- Reconocimiento del principio de igualdad de retribucion en igualdad de condiciones. 

- Reconocimiento del principio de libertad sindical. 

- Organizacidn de la enseiianza profesional y tecnica, y otras medidas simi~ares"~~. 

La Organizacion lnternacional del Trabajo, esta comprometia a generar trabajo 

decente y medios de sustento, seguridad laboral y mejores condiciones de vida para 

personas que viven tanto en los paises pobres como en 10s ricos. Para alcanzar esas 

metas promueve 10s derechos en el trabajo, las mayores oportunidades de obtener un 

empleo decente, la mejoria de la proteccibn social y el fortalecimiento del didlogo sobre 

asuntos laborales. Son expertos en el trabajo y el empleo; en especial en el papel clave 

para el logro del desarrollo econdmico y el progreso en general. Un aspect0 central de 

Ob. C#;Prehmbulo de la Organizacibn lnternacional del Trabajo. 



la mision de dicha organizacion, es ayudar a 10s paises a crear instituciones 

baluartes de la democracia y de apoyarlas para que puedan rendir cuentas a la gente. 

La organizacion lntemacional del Trabajo produce normas laborates intemacionaies en 

la forma de Convenios y Recomendaciones, estableciendo las condiciones minimas de 

10s derechos fundamentales en el trabajo: libertad sindical, derecho a la organizacion, 

negociacidn colectiva, abolicion del trabajo forzoso, igualdad de oportunidades y trato, y 

otras normas que se refieren a todos los temas relacionados con el mundo del trabajo. 

Las diversas tareas que realiza la organizaci6n est6n agrupadas en tom0 a cuatro 

objetivos estrat&icos: 

- "Promover y cumplir las normas y 10s principios y derechos fundamentales en el 

tra bajo. 

- Generar mayores oportunidades para que mujeres y hombres puedan tener empleos 

e ingresos dignos. 

- Mejorar la cobertura y la e f i n c i a  de una seguridad social para todos. 

- Fortalecer el modelo tripartio y el didlogo social". 

Los Estados miembros de la OIT se reunen en junio de cada aAo en Ginebra para 

participar en la Conferencia lnternacional del Trabajo. "Cada Estado esta representado 

por dos delegados gubemamentales, urn de 10s empieadores y otro de los 

trabajadores. Las delegaciones, frec~~entemente encabezadas por ministros que hacen 

uso de la palabra en nombre de sus gobiemos, cuentan con el apoyo de asesores 

Wnicos. Los delegados de err~pleadores y trabajadores pueden expresarse libremente 

y votar de acuerdo con las instrucciones recibidas de sus propias organizaciones. En 



representantes de sus gobiernos". 

La Conferencia establece y adopta normas intemacionales del trabajo, y es un for0 en 

el cual se debaten temas sociales y laborales de gran relevancia. Tambikn adopta el 

presi~puestode la Organizacibn y se elige al Consejo de Administraci6n. 

2.3.2. La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 

Las relaciones entre trabajadores y patronos en Guatemala estdn reguladas, tanto por 

la Constitucion Politica de la Republica, en el ArtCculo 102, donde se establecen las 

prestaciones laborales minimas; asi como en el CMigo de Trabajo, el cual desanolla en 

forrna mds extensa 10s preceptos constitucionales. 

"En Guatemala la relacibn trabajador-patrono es tutelar"; esto quiere decir, que la ley 

protege al trabajador frente al patrono y establece prestaciones laborales minimas para 

el trabajador que el patrono debe cumplir obligatoriamente. 

Segun el marco juridico en Guatemala, "la relacibn laboral se perfecciona desde el 

momento en que el trabajador este bajo las ordenes directas del patrono o sus 

representantes, sin que necesariamente exista un contrato escrito, no obstante de ser 

obligatorio. La Ley procesal formalmente es igual a cualquier otra ley. Su contenido es 

lo que la diferenciad1. 

-

2' Fairen Guilgn, Victor. Tmria general del derecho procesal. Pag. 29. 
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Entre las prestacionesque todo patrono debe cumplir se enumeran: 

Salario ordinario y bonificaciones 

"El salario ordinario debe ser pagado en dinero de curso legal, o sea, en quetzales. 

Existe un salario minimo para trabajadores de la ciudad, el cual asciende a Q. 63.70 

diarios en tareas agricolas y no agrlcolas; y Q. 59.45 para tares de maquilan;esto de 

acuerdo con el Decreto Gubernativo 388-2010. Adicionalmente se debe pagar una 

Bonificacibn lncentivo mensual de Q.250.00. "En las recientes reformas del salario 

minimo, se introdujo la figura del salario por hora y se permite a 10s trabajadores y 

empleadores acordar el salario por hora proporcionalmente,el cual no puede ser menor 

a1sueldo mInimon. 

Vale la pena aclarar que cualquier bonificadn o comiskjn, que se le pague a1 

trabajador para ~Alculosde prestaciones laborales se tomara como parte del salario 

ordinario. 

El salario pude ser pagado en forma semanal, quincenal o mensual, depende de la 

actividad econbmica del patrono. El trabajador debe extender un comprobante de pago 

por el salatio que recibe de parte del patrono. 

Bonificacibn para trabajadores del sector pQblicooprivado 

Durante el gobierno del presidente Jorge Serrano Elias, se cr& una bonificacibn anual 

llamada bono 14, Decreto Legislative numero 42-92, a la que tiene derecho todo 

trabajador desde el primer dia que inicia su relacan laboral. Esta es el equivatente a un 

salario mensual por un aiio de trabajo. Se debe pagar en el mes de julio de cada aiio. 

Si el trabajador ha laborado menos de un aito debe pagarse en forma proportional. El 

trabajador debe extender un comprobantede recibo de esta prestacion. 



Aguinaldo 

Esta es otra bonificacibn anual, a la que t i n e  derecho todo trabajador desde el primer 

dia que inicia su relacibn laboral. "Esta es el equivalente a un salario mensual por un 

aiio de trabajo. Se debe pagar en el mes de diciembre de cada aiio. Si el trabajador a 

laborado menos de un ano debe pagarse en forma proportional"; esto de acuerdo con 

el Decreto Legislativo numero 76-78 del Congreso de la Republicade Guatemala. No es 

lo mismo que la bonificacibnpara trabajadores del sector ptlblico o privado o bono 14. 

Vacaciones 

"Todo trabajador despues de un afio de servicios continuos prestados ante el patrono, 

debe otorgar un period0 de vacaciones pagado de 15 dias habiles. El trabajador 10s 

debe tomar y extender una constancia de disfrute de los mismos. Las vacaciones no 

son compensables en dinero, solo para efectos del dlculo de la indemnizaci6nn;segtln 

los Articulos 88,W y 93 del C6digo de Trabajo. 

Las vacaciones anuales, t inen por objeto que el trabajador descanse de la rutina del 

aiio anterior de trabajo y debido a su naturaleza, no permite que se acumulen ano con 

afio, aunque la ley hace una salvedad para 10s casos de despido, no en fun&n de 

autorizar la acumulacibn, sino para 10s efectos de pago, cuando el patrono no las ha 

concedido oportunamente, entonces la ley prescribe el derecho de reclamar hasta cinco 

periodos de las que se hayan omitido seglin reforma introducida al Articulo 136 del 

C6digo de Trabajo de Guatemala, por el Articulo 8 del Decreto Nfimero 64-92 del 

Congreso (anteriormente &lo se podian reclamar 2). Tambibn este riltimo decreto 

super6 el cornputo de vacaciones que contemplaba el Articulo 130 del mismo c6dig0, 

pues las generalizb a 15 dias quitando la discriminacibn que habia para 10s 

trabajadores de empresas industriales y agropecuarias. Aunque la Constituci6n de la 

Republica de Guatemala, ya habia mejorado el concept0 en tbrminos de tiempo, el 



del sector publico por disposicibn del Articulo 64 de la Ley de Servicio Civil, "10s 

trabajadores estatales gozan de 20 dias habiles y de treinta 10s que laboran en lugares 

donde estkn expuestos a contraer enfermedades profesionales", en este ultimo caso, 

por disposicibndel Acuerdo Gubernativo 841-89. 

Jomadas de Trabajo 

La legislacion laboral, entihndase el C6digo de Trabajo de Guatemala, estabtece tres 

tipos de jornada de trabajo que se clasifican asi: "jomada diuma de ocho horas diarias 

44 semanales; jomada mixta de 7 horas diarias y 42 horas semanales y jomada 

noctuma de 6 horas diarias y 36 horas semanales". 

Si un trabajador labora mas horas de las establecidas en las jornadas, esto constituye 

jornada extraordinaria, la cual debe ser pagada con un valor mayor que la jomada 

ordinaria. 

Los descansos semanales, dias de asueto y vacaciones anuales se regulan dentro del 

derecho de trabajo como institucionesque tienen por objeto compensar al trabajador su 

esfuerzo fisico y mental con ocasion del trabajo. Diferenciandose 10s descansos se dan 

peribdicamente cada semana, como un goce. Esos descansos por la tradicibn han 

Itegado a ser conocidos por nosotros inicialmente como shptimo dia y en la actualidad 

la doctrina modema le denomina prima dominical. "Actualmentees comun, seglin sea la 

jomada de trabajo convenida, que se descansa sdbado por la tarde y doming0 todo el 

dia en aplicacion de la semana de cuarenta y cuatro horas que se computa de cuarenta 

y ocho para los efectos exdusivos de pagon; pero tambib muchas empresas y las 

entidades del Estado han establecido que se trabaje Qnicamente de lunes a viemes, 

que se conoce corno el sistema ingks. 



"Los dias de asueto son aquellos que se gozan por celebrarse 

nacionales, universales, municipales o locales"; lo cual dentro de la legislaci6n est8n 

contemplados en el Articulo 127 del CMigo de Trabajo de Guatemala, para 10s 

trabajadores del sector pi~ado; y en Articulo 69 de la Ley de Servicio Civil de 

Guatemala. Dichas normas contemplan los mismos asuetos, a exception de la ultima 

que contempla ademas el 10 de mayo para las madres trabajadoras. Los feriados con 

goce de salario a que se refieren las normas apuntadas son 10s siguientes: "el lode 

enero, el jueves, viernes y shbado Santos; lode mayo, 30 de junio, 15 de septiembre, 

20 de octubre, lode noviembre, 24 de diciembre medio dia, 25 y 31 de diciembre medio 

dia; adem8s1 el dla de la fiesta de la localidad". 

2.3.3. El derecho laboraly (as garantias constitucionales 

"La rama del derecho que se encarga de regular las relaciones que se producen a 

traves del trabajo humano se conoce como Derecho Laboral; y se trata de un conjunto 

de normas juridicas que garantizan el cumplimiento de las obligaciones de las partes 

involucradas en una relaci6n de t r a b a j ~ ~ ~ ~ .  

Esto quiere decir que el derecho laboral tiene un efecto protector; por lo tanto, debe 

aplicar, entre todas las normas existentes, aquella que es m8s favorable para el 

trabajador. 

Las garantias constiucionales de 10s derechos del trabajador en Guatemala, se 

establecen en 10s Articulos 101 al 106 de la Constiuci6n Politica de la Repljblica de 

Guatemala; en resumen puede mencionarse que "el trabajo es un derecho, al mismo 

tiempo que una obligaci6n, ya que ello permite a un individuo proveer para las 

necesidades fundamentales de la familia a la que pertenezca; vohri~ndose un ente 

autosuficiente, situaci6n que le brinda cierta realizacibn personal"; "las personas tienen 

"Ibid. 



derecho elegir trabajo quieren esto sig nifica, que no 

existir coaccion en el momento de hacer la elecci6n; "trabajo efectivo es aquel en donde 

el trabajador perrnanece a las 6rdenes o a disposici6n del empleador". "El empleador 

tiene el deber de otorgar un aguinaldo no menor del cien por ciento del salario 

mensualn. "No debe haber ninguna diferencia entre las mujeres casadas y solteras, 

especialmente cuando se encuentran en period0 de gestation; tiempo en el que no 

deben ser sometidas a esfuerro fisico que ponga en peligro su estado de salud. Las 

mujeres embarazadas tienen derecho de preceder durante los treinta dias y 10s 

cuarenta y cinco dias despub del parton. "Los n ibs  que son menores de catorce a m  

de d a d  no podrAn ser ocupados para ninguna clase de trabajo, except0 a las 

estabkidas en la leyn. "Cuando un empleador despida a un trabajador debe 

indemnizarlo con iln mes de salario por cada ail0 de servicios. Si en dado caso el 

empleador no probare la justa causa del despido, deb8 pagar al trabajador a titulo de 

dafios y perjuicios un mes de salario si el juicio se ventila en una instancia; en un caso 

de apelaci6n de la sentencia dos meses de salario, per0 si el tramite dura dos meses, 

deben pagar el cincuenta por ciento del salario del trabajador, por cada mes que 

excediere el tramite de ese plazo, hasta un maximo, en este caso, de seis mesesn. 

"Todos 10s empleados tienen derecho de huelga y par0 por alguna inconformidad con la 

empresa a la cual prestan sus servicios. Las empresas tienen obligaci6n a brindarles 

vivienda a sus trabajadores para que llenen las condiciones de salubridad que emana la 

ley". Como puede observarse, la ley conserva un espiritu de protmSon sobre los 

derechos de 10s trabajadores, debido a lo establecido en la Constitucion Politica de 

Guatemala; por lo tanto se convierte en tutelar de 10s derechos de los trabajadores. 

2.3.4 El CMigo de Trabajo de Guatemala 

El Congreso de la Republics de Guatemala, a travks del Articulo 29 del Decreto 

18-2001, comisiona al Ministerio de Trabajo y Previsidn Social la primera edici6n y 



publicacibn del Cbdigo de Trabajo en forma exclusiva, se le ordena presentar es@& 

edicion actualizada y depurada con todas las modificaciones operadas a la fecha. 

Se incluyen las modificaciones contenidas en 10s Decretos 13-2001 y 18-2001 del 

Congreso de la Republics de Guatemala, quienes mantienen congruencia con 10s 

Convenios 87 y 98 de la Organizacibn Intemacional del Trabajo, relatives a libertad 

sindical y negociacion colectiva, asi como tambidn introducen instituciones novedosas 

en nuestro rnedio y con lo cual se mejora y actualiza notablemente nuestra Iegislacibn 

laboral. Este ultimo Decreto establece, entre otras ventajas, la simulacion en el periodo 

de prueba; crea solidaridad en aquellas relaciones laborafes en las que surgen dos 

empleadores; la posibilidad de hudga para 10s trabajadores campesinos en dpoca de 

cosecha; se crea la conciliacibn administrativa y se establece por primera vez en 

Guatemala, la sancibn administrativa y se incrementa las multas por violaciones 

laborales. 

En Guatemala, el Ministerio de Trabajo y Previsidn Social, "es el ente regulador de las 

relaciones entre obreros y patronos; el mismo ha permanecido a la expectativa del 

desarrollo de b s  nuevos acontecimientos econdmicos los cuabs han causado gran 

impacto y han revolucionado las relaciones de trabajo; y como ente rector de la politica 

laboral de pais, ha propiciado 10s cambios necesarios para que sin desestimular la 

inversibn, se mantenga el equilibrio y respeto a 10s derechos de 10s trabajadoresn. 

El Ministerio de Trabajo, a travb del C6digo de Trabajo impulsa el cumplimiento de las 

norrnas laborales, tomando en cuenta el enfoque que unicamente con la observancia de 

sus normas y el respeto de 10s derechos laborafes, podra fomentarse la productividad y 

beneficio social; ademas de convertirse en una herramienta para contribuir a la paz 

social. 



El contrato es el acuerdo de voluntades entre patron0 y trabajador; tambib es el 

conjunto de derechos y obligaciones que surgen de ese vinculo juridico. 

2.4.1. Contrato individual de trabajo 

El Articulo 18 del Cbdigo de Trabajo, contine la definicidn de contrato individual de 

trabajo, en el liltimo parrafo de este Articulo senala que "cualquier encubrimiento o ' 

confusan del contrato no le hace perder su naturaleza y por lo tanto a la respectiva 

relacidn le son aplicables las disposiciones del Cddigo de Trabajo de Guatemalan. De 

acuerdo con lo anterior, lo importante es pues, la relacih y no la denominacibn ni las 

fdmulas externas del contrato. 

El Artlculo 20 del mismo CMigo, hace referencia a las condiciones de trabajo que rigen 

un contrato o relacidn laboral, y el Articulo 24, en la parte conducente establece que "la 

falta de cumplimiento del contrato individual de trabajo o de la relacidn de trabajo, sdlo 

obliga a 10s que en ella incurran a la responsabilidad econdmica respectivan, o sea a las 

prestaciones que determine el Cbdigo. 

Esta situacidn, puesta de esta forma, no encaja dentro del context0 laboral, ya que si 

bien el acuerdo inicial de voluntades es libre, no lo son la totalidad de sus disposiciones, 

por cuanto entran en vigor 10s minimos que la ley establece. 

Sin embargo, no puede negarse la vigencia de ese acto inicial que da vida a la relacidn 

laboral. Ningfin ordenamiento laboral podria hacerlo, por mas que se defina como de 

derecho pliblico. Por ello el c6digo de trabajo da efectivamente cabida al contrato. 



de trabajo crea amplios vinculosjuridicos entre las partes. La relaci6n de trabajo es una 

vinculaci6n f M c a  entre patron0 y trabajador y t ine  vigencia aun cuando no se haya 

concretado la contraprestaci6n, siendo independiente de la forrnalidad de un contrato 

de trabajo". 

El contrato de trabajo y su imporbncia 

El derecho del trabajo, "se ha intentdo sustituir por derecho de trabajo subordinado, y 

para ello se ha considerado que tal ram0 del derecho pllblico protege y tutela al trabajo 

subordinado y no al trabajador; en consecuencia, donde no exista trabajo subordinado 

no hay contrato de t rabaj~"~~. 

El derecho del trabajo naci6 de la necesidad de proteger al hombre frente al capital, o 

dicho en otras palabras, de la necesidad de defender a la clase patronal. La razon de 

esta defensa radica en la distinta posici6n de las clases sociales, pues una de ellas, la 

clase trabajadora, se ve forzada a poner su fuerza de trabajo a disposici6n de la otra. 

En el fen6meno de la produccion intervienen dos factores, el capital y el trabajo y 6ste 

se ve obligado a subordinarse a aquel, por eso es que la relaci6n de trabajo se refiera al 

trabajo subordinado. 

Elementosespeciales del contrato de trabajo 

Lo mas importante de esta institucion estriba en el hedro de que siempre y cuando 

concurran sus elementos, aun cuando se le d6 denorninacion diferente, se considera 

contrato de trabajo. "Esto es para evitar que se pase por alto su naturaleza y se 

pretendacrear ficticiamente una relacioncivil o mercantilo de cualquier otra naturaleza, 

desnaturalizando el contrato de trabajo y asi evadir las garantias minimas que 

23 Franco Lbpez, C-r Landelino. InstStuclonesdel demcho individualdeltrabajo. Pdg. 12. 



los empleados contratos como si participaren de un negocio, o sea, que es por su 

cuenta. Pero a h  cuando se trate de encubrir la relacibn de trabajo, en estos casos 

existe plenarnente el contrato de Trabajo. Existiendo 10s elementos especiales nace a la 

vida juridica dicha instiiucibnq. 

a. Prestacion personal del servicio: "Este elemento implica que una parte de la 

ejecucibn de 10s trabajos o cornpromisos laborales, la lleve a cab0 una persona 

individual; por la otra parte, el beneficiario del servicio puede ser, indistintamente, una 

persona individual o juridica. Es importante indicar que si se contrata a una empresa, 

se estaria frente a un contrato mercantil y no frente a un contrato laboralq5. 

b. Subordinacih: "Consiste en la voluntaria sujecidn de una persona a seguir las 

instrucciones de otra dentro del context0 de 10s servicios pactados. La sujecibn de 

subordinacibn se limita a lo pacta en el contrato y teniendo como parametro las 

reg ulaciones legales de la materia". 

c. Estabilidad: "Este elemento es semejante al de subordinackh, establece que el 

vinculo de trabajo debe ser permanente, estable, contrario a lo accidental y transitorio. 

Debido a que el contrato de trabajo es de tracto sucesivo las partes dan por sentada su 

estabilidad en cuanto debe ser pemanente el servicio que ha de prestarse. Para que la 

relacibn de trabajo este juridicamente protegida y penetre en el Area de derecho, una 

parte de la doctrina exige, como elemento propio del contrato, la estabilidad en el 

empleo. El trabajador debe estar unido a la empresa en virtud de una relacibn laboral 

estabw2'. 

"Ibld. 
25 Ibld. 

IbM. 
Ibid. 



profesionalidad: profesionalidad inherente tra bajador 

cuanto presta 10s servicios propios de sus facultades u oficios. 

e. El salario: "Es la suma de bienes de contenido economico, o cuantiicables en 

dinerod', que el patrono est& dispuesto a darle al trabajador y que este est& de acuerdo 

en obtener, a cambio de la fuerza de trabajo. 

Caracteristicas del contrato de trabajo 

Todo contrato debe cumplir las caracteristicas que el Estado de Guatemala, a travb del 

Cbdigo de Trabajo le ha asignado; "tiene carhcter bilateral, debido a que tanto patrono 

como trabajador esun sujetos de derechos y obligaciones; es de tipo oneroso, lo cual 

implica que cada parte recibira cierto beneficio, a raiz de la relaci6n establecida; puede 

ser establecido de fonna verbal, cumpliendo con las restrkcbnes mencionadas en un 

apartado anterior, y escrito, para efectos de establecer con claridad las cl8usulas; es de 

tracto sucesivo, lo cual implica periodos de trabajo continuo y su remuneracion 

respectiva; por Ijltimo, es consensual, debido a que generalmente las clausulas del 

contrato, o las condiciones para realizar las obligaciones, son pactadas unanimemente". 

En Guatemala, la ley establece que todos 10s trabajadores y patronos suscriban un 

contrato de individual de trabajo al inicio de la relaci6n laboral, esta es una obligacibn 

del patrono. Este contrato debe ser presentado y registrado ante la Inspecck5n General 

de Trabajo. 

El contrato de trabajo debe contener infonnaci6n importante, tanto para el patrono como 

para el trabajador; se debe incluir la fecha de inicio de la relacion laboral, salario, plazo 

del contrato, horario de trabajo, atribuciones del trabajador en la empresa, datos 

generales del trabajador y lugar donde se efechlar8 el trabajo. 



contrato trabajo convierte instrumento legal mucho 

especialmente para el patrono, ya que la ley es tutelar del trabajador, y todo lo que este 

manifiste ante una autoridad de trabajo se tiene como cierto, teniendo que probar lo 

contrario el patrono, ante las afirmaciones del trabajador. 

En la legislacion laboral se presume que toda relacidn laboral es indefinida, por to que 

no se puede hacer contratos por plazo determinado, salvo que sean para una obra 

determinada. Esto tine una gran importancia para efectos del &lculo de las 

prestaciones laborales a la hora de despedir a untrabajador. 

En la prhctica diaria muchos patronos buscan la forma de evitar pagar las prestac'iones 

laborales, lo cual, ante las autoridades de trabajo, no es aceptado y generalmente son 

condenados al pago de las prestaciones minimas. 

Dentro de los contratos de trabajo, se debe tomar en cuenta aspectos relacionados con 

la finalizacidn de la relacidn laboral siendo algunos de 10s mismos 10s siguientes: 

"Al iniciar la relacion laboral debe formalizarse el contrato de trabajo y registrarlo ante 

la autoridad de trabajo correspondiente. 

Lkvar un control de todos los documentosy comprobantesde pago que un trabajador 

debe extender al patrono, por salarios ordinarios, extraordinarios y bonficaciones 

legalesque se kpaguen, asi como el comprobantede disfnrte de vacaciones. 

Entre mAs documentos tenga el patrono en su poder, a la hora de un conflict0 laboral, 

tiene rnejores posibilidades de ganar ante las autoridades de trabajo o 10s tribunales, 

que estardn siempre del ladodel trabajador, no del patrono. 



pago de las prestaciones de ley, a la larga resulta ser mas oneroso, pues hay que 

recordar que la ley protege al trabajador y 10s jueces de trabajo tienen la facuttad legal 

de declarar que existe una relacion laboral y obligar al patron0 al pago de todas la 

prestaciones que se han mitido pagar, mAs los dafios y pe juicios". 

2.4.2. Clases y forrnas de contrato 

De acuerdo con el ArtScuto 25 del CMigo de Trabajo, los contratos de trabajo por su 

duracidn o forma de celebrarse pueden ser: 

a. Por el plazo: El contrato laboral, segtln el plazo, puede establecerse de tres 

modalidades, siendo: 

- "Por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminacidn". 

- "A plazo fijo, cuando se especifica fecha para su terminacidn o cuando se ha previsto 

el acaecimiento de alglin hecho o circunstancia como la conclusidn de una obra, que 

forzosamente ha de poner tkrmino a la relacidn de trabajo. En este caso, se debe 

tomar en cuenta la actividad del trabajador en sS mismo como objeto del contrato, y no 

el resultado de la obra". 

- "Para obra determinada, cuando se ajusta gtobalmente o en forma alzada el precio de 

10s servicios del trabajador desde que se inician las labores hasta que estas 

concluyan, tomando en cuenta el resultado del trabajo, o sea, la obra realizada. 

Aunque el trabajador reciba anticipos a buena cuenta de 10s trabajos ejecutados o por 

ejecutarse, el contrato individual de trabajo debe entenderse para obra determinada, 

siempre que se relinan las condiciones que indica el pArrafo anterior". 



b. Por la acuerdo con forma contratos individuales 

trabajo, se clasifican en contratos escritos y contratosverbales. 

Contratos escritos: 

Tomando en cuenta el Articulo 28 del CMigo de Trabajo de Guatemala; en donde se 

restablece el principio de tutelaridad, para lo cual se sefiala que: "todo contrato 

individual de trabajo debe extenderse por escrito, en tres ejemplares y a cuenta del 

empleador..."; es decir que la obligacion de suscribirlo es unicamentedel empleador. 

Aqui se puede seRalar la tutelaridad de la norma, debido a que fija la forma de realizar 

el contrato, obligandolo a remitir la copia a la Direction General del Ministerio de 

Trabajo. 

Contratos verbales. 

"Esta forma de celebrar el contrato constituye la exception de la regla general, y se 

admite su celebration solo para cierta y determinadas actividades", de conformidad con 

lo que seiiala el Articulo 27 del CMigo de Trabajo, que es donde se contienen 

taxativamente tales actividades. "Este tip0 de contrato se puede probar mediante 10s 

medios generales de prueba..."? Se podra celebrar de forma verbal: 

- "Las labores agricolas o ganaderas. 

- Al servicio domestico. 

- A 10s trabajadores accidentales o temporates que no excedande sesenta dias". 

Franco Lbpez, Landdino. Ob. Cit; PBg. 55. 



En todos estos casos el patrono queda obligado a suministrar al trabajador, en 

momento en que se celebre el contrato, una ta qeta o constancia que Linicamente debe 

contener la fecha de iniciacidn de la relacion de trabajo y el salario estipulado y, al 

vencimiento de cada period0 de pago, el ndmero de dias o jornadas trabajadas, o el de 

tareas u obras realizadas. 

En b s  demds casos, el contrato individual de trabajo debe extenderse por escrito, en 

tres ejemplares, uno que debe recoger cada park en el act0 de celebrarse y otro que el 

patrono queda obligado a hacer llegar a la Direccibn General de trabajo, directamente o 

por medio de la autoridad de trabajo mas cercana, dentro de 10s quince dias posteriores 

a su cekbradh, modificaci6n o novacgn. 

2.4.3. Derechos y obligaciones que se derivan del contrato individual de trabajo 

Del contrato de trabajo emanan para las partes una variedad de derechos y 

obligaciones que exceden el esquema simple de trabajo-salario; consecuente a ello, se 

enmarcan las principales obligaciones, pero es necesario tomar en cuenta que el 

fenbmeno laboral es tan extenso y rico en cuanto a la interaccibn humana, que se 

asimila a la relacion de otros presupuesto y obligaciones. No todos son de contenido 

econbmico ni tampoco son faciles de mensurar, ello no afecta su validez y vigencia. El 

CMigo de Trabajo de Guatemala, en el Articulo 61 y 63, contiene una exposicidn de las 

respectivas obligaciones del patrono y del trabajador, pero M a s  suelen ser muy 

generales, poco practicas y omiten abordar otros aspectos obligatorios. 

Entre el trabajador y el empkador existe un vincub de caracter juridico. Esto se debe a 

que las partes adquieren derechos y se imponen obligaciones. Los derechos derivados 

del contrato pueden exigirse, pero tambien deben observarse ias obligaciones que el 

mismo impone. Una vez entablado el vinculo juridico a trav4s de la relacidn laboral, las 

partes deben ligarse al lineamiento acordado. Seconsidera de suma importancia que 



las personas a cargo en una empresa conozcan detalladamente las obligacio 

derechos de ambas partes y con ello educar a todo el personal bajo su responsabilidad. 

La visidn parcializada que el derecho laboral esti! constiiuido sdlo para dar derechos 

a 10s trabajadores, no ha hecho miis que distorsionar un panorama que en su esencia 

es juridico, dando lugar a que k s  trabajadores cada vez exijan mas derechos ignorando 

lo relativo a las obligaciones correlativas. Esa insistencia, si bien congruente con 10s 

inicios de esta rama, puede wear un efecto contraproducente, fomentando el 

desempleo y opacando la arrnonia en el marco social, contrario a 10s fines que se 

propone. El derecho laboral otorga derechos a 10s trabajadores, per0 no e s ~  creado 

unicamente para brindarle derechos. 

Entre las obligaciones que 10s patronos adquieren ante una relacibn laboral, de acuerdo 

con el Articulo 61 del Cddigo de Trabajo, se mencionan: "deber de respetar la dignidad 

del trabajador", ya que el trabajador como persona que es tiene derecho a que se le 

respete y el hecho que preste un servicio no implica que sea ente sujeto a disminucidn 

de derechos intrinsecos como persona; "pago de salario, horas extraordinarias, salarios 

diferidos, indemnizaciones en su caso"; "respeto de todas aquellas garantias rninimas o 

maximas que regula el Cbdigo de Trabajo. 

Ahora, entre las obligaciones del trabajador, al igual que las del patrono, se distinguen 

tambibn obligaciones patrimoniales bticas. La principal obligacidn patrimonial del 

trabajador es" la de prestar su servicio con diligencia y conforrne a k convenido con su 

empleador". En la legislacibn laboral el Artlculo 63, establece claramente que "el 

trabajador debe identificarse con el patrono; manifestando, que el trabajador esth 

obligado a prestar 10s auxilios necesarios en caso de siniestro o riesgo inminente en 

que las personas o intereses del patrono o de algun compailero de trabajo es th  en 

peligro, sin derecho a remuneracidn adicional". 



Cuando el patrom pone unilateralmente fin a la relaci6n laboral, se aplica el principio d 

daiio causado y por lo mismo de pago de indemnizacibn; per0 cuando la decisibn la 

toma el trabajador su dnica oblgacicjn consiste en dar aviso anticipado de acuerdo con 

la antigiiedad del contrato. 

Se ha hecho 6nfasis en las obligaciones, per0 no se pueden quedar atrhs los derechos 

derivados del contrato individual de trabajo o la relacion de trabajo tanto del empleador 

como del trabajador. 

2.4.4. Excepcibn a la capacidad para contratar 

El limnciado Landelino Franco Lopez, cateddtico de la Universidad de San Carlos de 

Guatemala, en su libro lnstituciones del derecho individual del trabajo, establece que "el 

derecho de trabajo es la i~nica rama del derecho en general en donde la ley dota de 

capacidad de ejercicio a 10s menores de dad, que han superado 10s catorce afios de 

dad, admitiendo que estos puedan contratar por si solos su trabajo e induso el que 

puedan ser parte dentro del proceso para demandar su cumplirr~iento en cualquiera de 

tos casos previstos por el ordenamiento legal procesal del trabajon. lndica ademhs que 

"en dicha situacibn la legislacibn guatemalteca regula que en el caso de aquellos 

menores de d a d  menores de catorce aiios que deseen celebrar contratos de trabajo, 

deberhn suscribir 10s mismos por medio de sus representantes legales, siempre y 

cuando de conformidad al Articuk 150 del C 6 d ~ o  de Trabajo, exista la autorizaci6n 

expresa de la Inspeccibn General de Trabajo, una vez se hayan llenado todos y cada 

uno de 10s requisites establecidos en aquella nomla, pues debe recordarse que el 

trabajo de aquellos menores se encuentra formalmente prohibidonM. 

Franco L6pe2, Landelino, Ob. C i @g. 45. 



2.4.5. Formas de terminacion o modificacion de un contrato laboral segun 

Codigo de Trabajo de Guatemala. 

El Articulo 76 del C6digo de Trabajo prescribe que: 'hay terminacion de 10s contratos de 

trabajo, cuando una o las dos partes que forman la relacidn laboral, le ponen fin, 

cesandola efectivamente por voluntad de una de ellas, por mutuo consentimiento o por 

causa imputable a la otra, o bien, que ocurra lo mismo por disposicion de la ley, en 

cuyas circunstancias se extinguen 10s derechos y obligaciones que emanan de dichos 

contratos". Es decir, que un contrato de trabajo se da por finalizado cuando alguna de 

las parteso ambasdeciden terminarlo. 

2.4.6. Causas de terminaci6n de un contrato 

Se entiende por terminacion de la relacion de trabajo, la cesaci6n de sus efectos a partir 

de determinado momento. Ello significa que al producirse el acontecirriiento que 

condicionaba la terminaci6n, se extinguen las obligaciones de prestar el servicio 

subordinado y la de pagar el salario, as1 como todas las demas obligaciones. La 

clasiftcacidn podria ser: 

Causas voluntarias 

Se produce por despido directo, despido indirecto, por mutuo consentimiento y por 

renuncia. 

El despido directo ocurre cuando el patrono se lo comunica al trabajador por escrito, 

indidndole la causa del despido y el trabajador cese efectivamente sus labores; segun 

el Articulo 78 del C6digo de Trabajo, "este es un derecho del patrono y lo puede ejercer 

en cualquier momento, con excepci6n de aquellos en que est6n vigentes una 

suspensidn individual, parcial o total de la relaci6n de trabajo (Articulo 69), o por 



disposicion de normas especiales, como por ejemplo: pactos y prevention 

colectivas". 

La importancia de la comunicacion del despido por escrito, es una mera forma de 

protection a1trabajador; ya que podria darse el caso en que si se hace unicamente de 

forma verbal, el patrono podria maniobrar administrativao judicialmente la a&n, para 

hacerla parecer como un abandon0 de labores, por lo que de darse de esta forma, se 

sugiere que Sean 10s trabajadores 10s que actuen con rapidez para que sea un inspector 

de Trabajo el que constate de inmediato la situacidn de la relacion laboral, esto es, si el 

patrono reconoceel despido. 

En el Articulo 79 del Codigo de Trabajo, se "contemplan una serie de hechos o 

situaciones en que puede que puede incurrir el patrono, que constituyen causas 

justicadas que facultan al trabajador para dar por terminado su contrato de trabajo, sin 

responsabilidad de su parte, lo que quiere decir con responsabilidad del patrono. A 

dichas causas se les conoce como del despido indirecton;entre las cuaks a manera de 

ejemplo citamos: cuando el patrono no le pague el salario al trabajador en 10s t6rminos 

del contrato; cuando el patrono trate ma1al trabajador, entre otros. 

Causas involuntarias 

"Entre estas se encuentran la muerte del trabajador, la fuerza mayor o el caso fortuito; 

la insolvencia, quiebra o liquidacidn judicial o extrajudicial de las empresas", en 10s 

terminos que establece el Articulo 85 del CMigo de Trabajo. Las causas involuntarias 

son aquellasque surgen de situaciones inesperadas. 



lndemnizaciones tiempo sewicio, causa muerte, 

incurables e invalidezdel trabajador 

"En caso de que el patrono despida a un trabajador por cualesquiera de las causas que 

contempla el Articulo 77 del C6digo de Trabajo, debe probar la causa en juicio si es 

demandado por el trabajador; pero, independientemente debe pagar todas las 

prestaciones que establece la ley, a excepcibn de la indemnizacibnn;si en el juicio el 

patrono no prueba la causa justa del despido debe pagar. 

La indemnizach que de acuerdo con el CMigo de Trabajo de Guatemala le puedan 

corresponder son: 'daiios y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de 

percibir desde el momento del despido hasta el pago de su indemnizacibn, hasta un 

maim0 de doce meses de salario; pago de costas judiciales. Las indemnizaciones a 

que se refiere la literal a) de dicha norma estdn contempladas bdsicamente en 10s 

Articulos 82, por despido injustificado; y 85 del Cbdigo de Trabajo y 102 inciso p) de la 

Constitucidn Politica de La Republics de Guatemala, por muerte y por situaciones 

involuntarias, como caso fortuiton. 

2.4.7. Suspension de las relaciones individualesde trabajo 

Un contrato de trabajo tiene su propia naturateza juridica, sus propias caracteristicas 

que le hacen intrinsecamente ser distintos a cualesquiera otra contratacibn debido al 

dmbito ptiblico del derecho de trabajo y la trascendencia eminentemente social de esta 

actividad humana. Dentro de su propia peculiaridad es susceptible de que una 

contratacibn en materia de trabajo quede en suspenso temporalmente y para ello es 

necesario que concurran deterrninadas circunstancias objetivas y subjetivas para que el 

fen6meno opere. El CMigo de Trabajo establece que hay suspensi6n de un contrato 

laboral, cuando 'una o las dos partes que forrnan esa relacibn, deja o dejan de cumplir 

parcial o totalmente durante un tempo, alguna de sus respectivas obligaciones 



fundamentales; como por ejemplo, la prestadbn del trabajo o el pago del salario, sin 
Gua,ema,asv 

que por ello terminen dichos contratos ni se extingan 10s derechos y obligaciones que 

emanan de los mismos". 

Clases de suspension de las relaciones de trabajo 

De acuerdo con el CMgo de Trabajo de Guatemala, Articulo 65, la suspensi6n puede 

ser: 

- "Suspensibn individual parcial, cuando afecta a una relaci6n de trabajo y una de las 

partes deja de cumplir sus obligaciones fundamentales"; patrono o trabajador, podrian 

incurrir en incumplimiento de deberes, sin que el contrato termine. 

- "Suspensibn individual total, es aquella que afecta a una relack5n de trabajo y las dos 

partes dejan de cumplir sus obligaciones fundamentales"; patrono y trabajador dejan 

de cumplir sus obligaciones; por lo tanto dcontrato finaliza. 

- "Suspensi6n colectiva parcial, se da cuando por una misma causa se afectan la 

mayoria o totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de 

trabajo, y el patrono o sus trabajadores dejan de cumplir sus oblgaciones 

fundamentales". Alguna de las partes deja de cumplir sus obligaciones; sin embargo, 

no se termina el contrato. 

- "Suspension colectiva total, se da cuando por una misma causa se afectan la mayoria 

o totalidad de las relaciones de trabajo vigentes en una empresa o lugar de trabajo, y 

el patrono o sus trabajadores dejan de cumplir sus obligaciones fundarnentales"; 

ambas partes dejan de cumplir sus obligaciones, por lo que el contrato se da por 

finalizadon. 



Causas y efectos de la suspension individual de Ios contratos de trabajo 

- "Licencias, descansos y vacaciones remuneradas que impongan la ley o 10s que 

conceda el patrdn con goce de salarion. Aqui puede mencionarse entre otros, periodos 

solicitados para efectos de cumplimientode becas de estudio. 

- "Las enfermedades, los riesgos profesionales acaecidos, 10s descansos pre y post-

natales y 10s demhs riesgos sociales analogos que produzcan incapacidad temporal 

comprobada para desempefiar el trabajon. Es decir, que el patrono debe ajustarse a las 

medidas que en cuanto a salud, el lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social 

determine. 

- "Cuando al empleado se le haya dictado prisi6n provisional, prisidn simple o arresto 

menor." 

Lo anterior se describe en el Articulo 68 del Codigo de Trabajo y explica con claridad 

10s efectos que una suspensidn individualde trabajo produceen el mundo laboral. 

Efectos de suspension individualparcialde 10s contratosde trabajo 

De acuerdo con el Articulo 67, "el patrono debe pagar el salario o la parte que no es 

cubierta por el IGSSn; tambikn el Articulo 67, en el tercer phrrafo contempla otros 

efectos pejudiciales al trabajador como casos de excepcidn. Por ejemplo los 

relacionados con la suspensidn por causa de enfermedades y/o asuntos relacionados 

con riesgos profesionales, en casos en los que no exista el beneficio del lnstiiuto 

Guatemaltecode Seguridad Social; asi como 10s casos relacionados con la maternidad, 

en periodos antes y desp&s de dar a luz. Tambsn se incluyen situaciones en las que 

el lugar de trabajo quede inhabilitados; cuando se trata de prestar 10s auxilios 

necesarios en caso de siniestro o riesgo inminenteen que las personaso interesesdel 



patrono o de algun compafiero de trabajo est6n en peligron. Como seres 

tenemos la responsabilidad de brindar ayuda o soporte a aquellos que se encuentren 

en situaciones de riesgo; sin que ello signifique recibir remuneraci6n por 10s servicios 

prestados. 

Efectos de suspension individualtotal de 10s contratos de trabajo 

- "La no contraprestacion de trabajo y pago entre 10s sujetos de la relaci6n laboral, a 

excepcidn del caso de prisibn, cuando el trabajador obtuviere reforma del auto de 

prisi6n provisional o sentencia absolutoria, lo que obliga al patrono a pagar", si se 

cumplen 10s demas presupuestos que alude el Articulo 68 del Codigo de Trabajo. 

Significando ello que una de las obligaciones de 10s trabajadores es "dar aviso a su 

empleador o patrono, para que este tenga en cuenta las razones de su ausencia. De lo 

contrario, el empleador o patrono podria dar por terminada la relaci6nde trabajon. 

- Cuando el caso se trata de suspensi6n individual total o parcial, 10s patronos no 

podrAn dar por terminados 10s contratosde trabajo. 

Causas de suspensi6n colectiva parcialde 10s contratos de trabajo 

- "La huelga legalmente declarada, cuyas causas hayan sido estimadas imputables al 

patrono por 10sTribunales de Trabajo y PrevisionSocial". 

- "En casos de par0 ilegaly par0 legal declarado injuston. 

- A falta de materia prima para llevar adelante 10s trabajos, siempre que Sean 

imputablesal patrono, segun declaracidn de 10s mismostribunales. 

- Las causas del inciso anterior, siempre que el patrono acceda a pagar a sus 



0 0  -
trabajadores en todo o en partesus salarios. 

En este apartado se incluyentodas aquellas situaciones que estiin fuera del alcance de 

los trabajadores; por lo tanto, d patrono debe asumir total responsabilidad en el 

cumplimiento de sus obligaciones. 

Efectos de suspensi6n colectiva parcial de los contratos de trabajo 

- "El primer caso se da si la huelga se declara justa, el tribunal debe condenar al 

patrono al pago de 10ssalarios de 10sdias holgados y para 10strabajadores que durante 

la huelga trabajaron tienen derecho al pago de salario doble; pero si la huelga se 

declara injusta, no hay pago de salarios caidos nide doble para 10sque laboraronn. 

- "El segundo caso si la huelga es declarada ilegal, queda obligado a cubrir tos salarios 

caidos, para 10sque laborarondurante el tiempo que haya durado el paron. 

- 'En el tercer caso el tribunal graduarii discrecionalmente la cuantia de tos salarios 

caidos que el patronodebe pagar a 10strabajadoresn. 

Lo anterior, de acuerdo con el ArtCculo 70, del C6digo de Trabajo. 

Causas de suspensi6n colectivatotal de 10s contratos de trabajo 

De acuerdo con el ArtCculo 71 del CMigo de Trabajo, son causas de suspensi6n 

colectiva, 10ssiguientes casos: 

- "La huelga legal, cuyas causas no hayan sido imputadas al patrono. 

- El paro legalmentedeclarado. 



- La falta de materia prima no imputable al patrono. 

- La muerte o incapacidad del patrono, cuando tenga como consecuencia necesaria, 

inmediata y directa la suspension del trabajo. 

- Los demhs casos constitutivos de fuerza mayor o caso fortuito cuando traigan como 

consecuencia necesaria, inmediata y directa la suspension del trabajo". 

Efectosdesuspension colectiva total de 10s contratos de trabajo 

- "Para el segundo, tercero y cuarto casos, rnencionadosaniba, el Ministerio de Trabajo 

detemrina una cantidad para aliviar econc5micarnentela situation de 10strabajadores. 

- En el Oltimo caso si el patrono no prueba las causas justicadas, el trabajador tiene 

derecho de concluir su contrato de trabajo. Como ya se dijo si las causas.de la huelga 

no son imputables al patrono, 10s trabajadores no tienen derecho al pago de salarios 

caldos ni doble, en caso de que hayan trabajadon. 

La pmcripcion luego de acabado el contrato laboral 

"La prescripcibn es un rnedio de liberarse de una obligation, con el transcurso del 

tiempo". Lo anterior, de acuerdo con el Articulo 258, del CMigo de Trabajo. Dentrodel 

rnedio laboral podria pensarse que esta institucion es contraria al principioque en 

materia de Derecho de Trabajo indica, que 10s derechos de 10s trabajadores son 

irrenunciables; y efectiiarnenteya existen c a m  en que llegada la hora de un conflicto, 

se argumente en contra de la prescripcibn como inconstitucional. A pesar de las 

objeciones anteriores, la prescripcibn se mantienecomo una institucion, y se argumenta 

a su favor que no existe inconstitucionalidad puesto que la prescripcion se ha 

considerado siempre con buena apreciacibn juridica, que es una institucibn de orden 

publico, que debe reglamentarse en todas las leyes para dar seguridad y firmeza 



a 10s procedimientos, y que en caso contrario se convertirian en ,y-2 
discusiones e incertidumbreque seria dificil de solucionar, incluso para la misma ley. 

T h i n o s  legates, efectos e interrupci6n de la presctipci6n luego de concluido 

el contrato laboral 

Se supone que la persona que considera que le asiste un derecho lo hard valer, per0 

como esta expectativa no puede mantenerse por tiempo indefinido, la ley ha fijado 

thrminos dentro de los cuales se tiene que hacer valer el derecho pretendido, en 

consecuencia, si no se ejercita la accidn dentro de estos thninos, la ley supone que el 

poseedor del posible derecho no tiene inter& en el rnismo y en consecuencia se opera 

la prescripcion. 

Prescribenen 20 dias 

- "Los derechosde los patronos para despedir justificadamente a sus trabajadores. 

- Los derechos de los patronos para disciplinar las fahs de sus trabajadores. 

- Los derechos de 10s trabajadores para dar por termin% efectiiarnente y con justa 

causa su contrato de trabajo". 

Presctiben en 30 dias 

- "Los derechosde los trabajadores para reclamar contra el patrono por despido. 

- Los derechos de 10s trabajadores para reclamar contra correccjones disciplinariasque 

se les apliquen, esto de acuerdo con elArticulo 260 del Cddigode Trabajo. 



injustificadamentede su puesto ,segun Articulo 262 del Codigo de Trabajo". 

Prescribenen 4 meses 

Todos 10s derechos que provengan directamente de contratos de trabajo, de pados 

colectivos, de convenios de aplicacion general o del reglamento interior de trabajo. 

Prescriben en 1aiio 

La invocacibnque puede hacer el patrono del apercibimiento escrito a que se refiere el 

inciso h) del Articulo 77 del C6digo de Trabajo, relativo a "la facultad que tiene el 

patrono para despedir con just. causa al trabajador que viote alguna prohibicibn del 

Articulo 64, previo apercibimiento escrito; esto de acuerdo con lo estipulado en el 

Articulo 259 ultimo parrafo del CMigo de Trabajo". Quiere decir, que despub de un 

aAo, 10s derechos del trabajador expiran, debido a que este no mostr6 ninglin inter&. 

Prescriben en 2 aiios 

Todos 10s derechos que provengan directamente del C6digo de Trabajo, de sus 

reglamentos o de las demas leyes de trabajo y previsi6n social. 

2.4.8. Organismos involucrados luego de concluida la relacion laboral en 

Guatemala 

Esta organizacibn se conforma a partir de los jueces que conocen de bs distintos 

procesos laborales, a saber: 

Unipersonales: "Juzgado de Trabajo y Previsi6n Social, con jueces de derecho 



Nvunipersonales que conocen de 10s conflictos individuales y colectivos de carMer '"'"'.ala 

juridico, generalmente a traves del procedimientoordinario. 

Colegiados: Salas de las Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsi6n Social, 

conocen en segunda instancia de los mismos conflictos indicados con anterioridad, 

integrada por tres jueces de derecho. 

Tribunales Mixtos: de conciliaci6n y de arbiiraje, presididos por un juez de derecho, 

dos delegados: uno obrero y un patronal, conocen conflictos colectivos de cardcter 

econ6mico social, segljn su leal saber y entender", segljn Articulo 284 del CMigo de 

Trabajo. 

2.4.9. Salario 

La RealAcademia EspalSola, define el vocablo como: "especial cantidad de dinero con 

que se retribuye a 10s trabajadores por cuenta ajenaJ'. 

De acuerdo con el CMigo de Trabajo, Articulo 88, salario o sueldo es definido como "la 

retribuci6n que el patrono debe pagar en virtud del cumplimientodel contrato de trabajo 

o de la relacion de trabajo vigente entre ambos". 

"El salario es la compensaci6n que recibe el obrero o empleado a cambio de ceder al 

patrono todos sus derechos sobre el trabajo realiidoW3*. 

De acuerdo con las definiciones anteriores, es la retribucibn que el patrono tiene que 

pagar a1 trabajador, como contraprestaci6n al servicio recibido. El salario es la fuente 

~lnicao por lo menos, principalde vida para el trabajador, por lo que bcisicamentet i n e  

31 h f t p : l / b u s c o n . r a e . e s / d r a e V s w I t c o n s u ~ o(31 dejulio de 2011). 
32Cabanellasde Torres, Guillermo. Diccionariojuridico elemental. PBg. 287. 



un carader alimenticio, raz6n por la qua constantemente la legislacibn le brinda u n a b > l  

total importancia, ya que constituye el ingreso por el cual el trabajador satisface las 

necesidadesalimenticiasde el y su familia. 

Garantias Protectorasdel Salario 

Protection del salario contra 10s abusos del patrono: 

1. "Obligacibn de pagar el salario en efectiio y prohibicibn de hacerlo por medio de 

vales, fichasn. Los Articulos 62 inciso a), Articulo 92, segundo parrafo del CMigo de 

Trabajo de Guatemala, lo dejan claramente establecido. Las relaciones laborales 

son de tip0 formal y el CMigo de Trabajo deja claramente establecido que la forma 

de pago del salario, sera en moneda. 

Lugar de pago del salario: "salvo convenio escrito en contrario, el pago del salario 

debe hacerse en el propio lugar donde 10s trabajadores presten sus servicios y 

durante las horas de trabajo o inmediatamentedespub de que btas concluyan. Se 

prohibe pagar el salario en lugares de recreo, expendios comerciales o de bebidas 

atcohblicas y otros anhlogos, salvo que se trate de trabajadores que laboren en esa 

clase de establecimientosw;esto de acuerdo con el Articulo 95 del CMigo de 

Trabajo; la razon de esta restriccibn, esa relacionada con la importancia de 

proteccibn que la ley le brinda al salario, debido a la funcibn alimenticia que 

bhsicamenteeste represents. 

3. Plazo para el pago del salario: "Patronos y trabajadores deben fijar el plazo para el 

pago de salario, sin que dicho plazo pueda ser mayor de una quincena para Ios 

trabajadores manuales, rri de un mes para 10s trabajadores intelectuales y 10s 

servicios domkticos. Si el salario consiste en participacibn de las utilidades, ventas 

o cobros que haga el patrono, se debe seflalar una suma quincenal o mensualque 



~ ~ ~ , ~ , 
ha de recibir el trabajador, la cual debe ser proporcionada a las necesidades de &te 

G ~ ~=. ~u
-

el monto probable de la participacibn que le llegue a corresponder. La liquidacibn 

definitiva se debe hacer por lo menus cada aiio", segun al Articulo 91 del mismo M igo .  

Es importante notar que el Codigo de Trabajo de Guatemala, regula el tiempo para la 

realizacibn de los pagos de salario, es asi como distribuye, por actividades, el tiempo 

para hacer efectivo el pago. 

4. 	 "Obligacibn de pagar el salario correspondiente al tiempo que este pierda a~ando se 

vea imposibilitado para trabajar por culpa del patronon. Articulo 61, inciso g) del 

C6digo de Trabajo, establece esta obligation, debido a que suele ocunir que el 

trabajador es suspendido de la realizacibn de las tareas por razones que no estAn 

en sus rnanus resolver; por ejemplo, en una obra de construccibn que se detiene 

debido a la falta de materiales; el trabajador se presenta, sin embargo no realiza su 

tarea debido a que noexiste la materia prima necesaria. 

5. 	 "Prohibicion al patron0 de retener o descontar suma alguna el salario del trabajador 

en concept0 de multasn. El Articulo 60, inciso e), segundo parrafo del rnismo CMigo 

de Trabajo, a travb de este articulo, deja claro que el salario de un trabajador no 

debe ser modificado por disposiciones intemas del lugar de trabajo; es decir, que no 

estA permitido establecer multas de ninglin tip0 a 10s trabajadores. 

6. 	"Prohibicibn de hacer colectas obligatoriasn. De acuerdo con el Articulo 62, literal f) 

del Cbdigo de Trabajo de Guatemala, 10s patronos o empleadores tienen prohibido, 

obligar a 10s trabajadores en participar obligatoriamente del apoyo a causas en las 

que se solicite ayuda monetaria. 



Protecciondel salario contra 10s acreedores del trabajador: 

1. "Nulidad de la cesibn de salarios", Articulo 100 CMigo de Trabajo; esto significa 

que el patron0 no debe entregar el sueldo de uno de sus trabajadores a ninguna 

persona que no sea el mismo; "exceptuando a una personaque el trabajador haya 

designado por medio de una carta firmada, o por autoridad competente". lgual 

situation se indicaen el Articulo 94 del mismo Migo .  

2. "Inembargabilidad parcial del salarion, se establece en el Articuto 96 y 97 del 

C6digo de Trabajo y expresa que "la unica razbn para romper esta prohibition, es 

cuando existe una oblgacibn de pago de alimentos insatiifechan. 

3. "Protecci6n a la familia nuclear del trabajador fallecidon. De acuerdo con los 

Articulos 85 del Cbdigo de Trabajo y 102 inciso p) de la Constitucion de 

Guatemala, "10s hijos directos y la esposa del fallecido, tienen tos mismos 

derechos del trabajador a ser indemnizados por este hecho fortuiton. 

Salario minimo 

Como una medida de proteccibn al salario, la legislacion laboral de la mayoria de 

paises tiene establecida la institucibn del salario minimo. El CMigo de Trabajo 

guatemalteco, establece que: "Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario 

minimo que cubra sus necesidades normales de orden material, moral y cultural y que 

le perrnita satisfacer sus deberes como jefe de familia". De acuerdo con el Convenio 

lnternacional 131 de la Organizacion lntemacional del Trabajo, Convenio relativo a la 

fijaci6n de salarios minimos, con especial referencia a los paises en vlas de desarrollo, 

del cual Guatemala es signatario; todo pais miembro de la Organizacion que ratifique 

ese convenio se obliga a establecer un sistema de salarios minimos que se aplque a 

todos 10s grupos de asalariados. Los elementos que deben tenerse en cuenta para 



determinar el nivel de tales salarios son: 'a) las necesidades de los trabajadores y d<+;P 
-

sus familias habida cuenta del nivel general de salarios en el pais, del costo de vida, de 

las prestaciones de seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos 

sociales; b) 10s factores emnbrnicos, incluidos 10s requerimientos del desarrollo 

economico, 10s niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un 

alto nivel de empleo. Por otra aparte, es apropiado que para su fijacion participen en 

igualdad de condiciones 10s representantes de 10s trabajadores y de 10s patronos". 

Segun la legislaci6n laboral guatemalteca, el sistema para la fijaci6n del salario minimo 

se debe aplicar a todos 10s trabajadores, con exception de 10s que sirvan al Estado o a 

sus instituciones. La fijaci6n debe revisarse anualmente segun Acuerdo Gubemativo 

776-94, y estA a cargo de las Comisiones Paritarias de Salarios Minimos, integradas 

por dos patronos e igual numero de trabajadores sindicalizados y por un inspector de 

trabajo; estas mmisiones rinden informes a la Comisidn Nacional del Salario 

(organism0 tecnico y consultive de las mismas) el cual tiene a su cargo recabar dichos 

informes para elevarlos al Ministerio de Trabajo y Previsidn Social, siendo el Organismo 

Ejecutivo por conduct0 del referido Ministerio a quien mrresponde determinar 

finalmente 10s salarios minimos para cada actividad emnomica. 

De acuerdo con Francois Eyraudy Catherine Saget, en su tratado: La reactivacibn de 

las instituciones de fijacidn de salario minimo, la raz6n de implernentacion de salarios 

minimos obedece a la necesidad de "protection de los asalariados menores, a fin de 

garantizarles una calidad de vida decente ... Es un instrumento para defender a 10s 

asalariados mas pobresnJ3. En otras palabras, el fin de la creacidn del sahrio minimo 

estd relacionado con las garantias constiiucionales y el efecto en la accidn alimenticia 

de los trabajadores hacia la familia dependiente. 

Ob. Cit.; Pag.7. http:// www.otorg.arldocumentosleyraud-franwise-dic-W. pdf (19de septiembrede 

2011). 




3. La etapa conciliatoria 

"La conciliacion es la etapa obligatoria en el proceso ordinario laboral, mediante el cual, 

las partes llamadas por el juez, una vez fijados 10s hechos sobre 10s cuales versard el 

debate, procura el avenimiento de las partes proponi6ndoles una formula de arreglo, 

que puede culminar eventualmente en un convenio que ponga fin al juicio, siempre que 

no contrarie las leyes de trabajo, ni 10s principios del mismoa. 

La conciliacion consiste en un acuerdo entre las partes involucradas en el conflicto, por 

medio de la cual concretan arreglar sus diferencias, para evitar molestias, gastos y 

sobre todo una sentencia desfavorable; debe tenerse presente que la conciliacibn no 

constituye un reconocimiento de pretensiones pues esto seria allanamiento, tampoco es 

un reconocimiento de 10s hechos porque entonces se~ia una confesion, es mhs bien 

una manifestation de voluntad para arreglar las diferencias entre las partes y "las 

legislaciones la establecen como un proceso autonorno para dirimir conflictos colectivos 

y como una fase obligatoria del proceso ordinario laboralns. 

En la conciliacidn deben predominar un enfoqi~e realists, equitativo y ecuhnime de las 

reclamadones objeto de litigio sobre el examen riguroso de las razones juridicas que 

asisten a las partes. "En el proceso laboral, enmarcada en el enfoque referido, reviste 

de mucha importancia por 10s resultados que en un breve tiempo puede producir, 

contrariamente a lo que sucede con juicios largos y dispendiosos, que afectan a la parte 

d6bil de la relacion laboral: el trabajadof 36. 

La conciliacibn de acuerdo con el Articulo 341 del CcMigo de Trabajo puede ser: total y 

34 http://redusawnoc.tn'pod.com/procesal-de_trabajo.trtml(29 de julio de 201 1). 

35 Ibid. 

36 Ibid. 
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parcial. Total cuando 10s requerimientos establecidos dentro del acuerdo se 

parcial cuando requiere de pagos parciales o condiciones parciales en determinado 

tiempo o circunstancia. 

La conciliaci6n laboral en el ambito de los derechos colectivos tiene un desarrolto 

pbblico, pues se desenvuelve en el Ministerio de Trabajo, quien oficia de conciliador. 

Este procedimiento se puede aplicar a los conflictos entre empresas y sus trabajadores, 

entre empresas y trabajadores de una actividad, entre diferentes organizaciones 

gremiales por asuntos de encaramiento sindical, etc. 

La conciliaci6n laboral mencionada no es otra cosa que un proceso de mediacidn, pues 

el conciliador no tiene facuttades como las que tienen las autoridades administrativas o 

jurisdiccionales para imponer ciertas obligaciones a las partes (por ejemplo, en las 

negociaciones colectivas). 

3.1. Aspectos Legales 

La naturaleza de la conciliaci6n es procesal por sus origenes y efectos; para que tenga 

validez, es requisito indispensable el acto confirmatorio de un juez. Se diferencia del 

proceso civil, en las modalidades que le imprimen 10s principios informativos y su propia 

normatividad. "El juicio ordinario de trabajo es un tipico proceso de cognicibn, ya que 

tiende a declarar el derecho previa fase de conocimiento; en 61 se dan preferentemente 

10s procesos de condena y 10s meramente de~larativos*~~. 

Ahora bien, para definir sus alcances, existen dos posiciones: 1) "una que acepta que 

en la conciliaci6n 10s trabajadores pueden renunciar a sus derechos, una vez que la 

relaci6n laboral haya terminado, sobre la base de que son renunciables las 

expectativas, mas no el derecho adquirido; y, 2) otra que no acepta la postura anterior, 

37 L6pez Larrave, Mario . Introducci6n al estudio del demcho p~ocesal de trabajo. P l g . 49. 
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indicando que teniendo en cuenta la norma de irrenunciabilidad de ciertos derechos 

de la nulidad de actos por 10s que se tergiverse, limite o disminuyan 10s derechos de 10s 

trabajadores; el juez debe hacer la debida distincion entre 10s derechos del trabajador 

reconocidos y establecidos, y las simples pretensiones de derecho cuya existencia y 

determinacion sera materia del debateJ8. Evidentemente las pretensiones si pueden 

ser equitativamente modificadas y disminuidas de acuerdo con las especiales 

circunstancias de un caso concreto. 

3.2. Actores 

Doctrinalmente no existe unidad de criterio en cuanto a la consideraci6n de quien o 

quienes se deben considerar como partes del proceso; unos prefieren llamarlos 

accionantes y consideran tambgn como partes no solo al que promueve el juicio y a 

quien contra el cual se promueve, sino tambien al juez, a 10s terceros intervinientes. Sin 

embargo, para los efectos del presente estudio se dice que "las partes que intervienen 

en un proceso son dos, y tradicionalrnente se las ha denominado: parte actora y parte 

demandada; por lo que se pueden definir de la manera siguiente: Las partes en el 

proceso laboral son: 10s trabajadores, y 10s patronos en lo que a relaciones individuales 

se refiere, y las coaliciones o sindicatos de trabajadores, o patronos o sindicatos de 

patronos, en lo que a relaciones de caracter colectivo respecta y que, para que se les 

considere corm tabs, deben actuar en nombre propio o representados, ya sea como 

parte actora o como parte demandada, pidiendo la protecci6n o la declaracion de una 

pretension de caracter juridico o de caracter econ6mico y social, ante los organos 

jurisdiccionales de trabajoJg. 

El Articulo 31 del CWigo de Trabajo, indica que tienen tambien capacidad para 

contratar su trabajo, para percibir y disponer de la retribucion convenida y, en general, 

para ejercer 10s derechos y acciones que se deriven del presente CWigo, de sus 

38 Ibid. 

39 Ibid. P8gs. 53. 




reglamentos y de las leyes de prevision social, 10s menores de edad, de uno u otr G ,  

sexo, que tengan catorce aiios o mas y 10s insolventes y faltidos. 

3.2.1. El procedimiento ordinario laboral 

"La Inspection Generat de Trabajo debe ser tenida como parte en todo conflict0 

individual o colectivo de carhcter juridico en que figuren trabajadores menores de edad 

o cuando se trate de acciones entabladas para proteger la maternidad de las 

trabajadoras, salvo que, en cuanto a estas Liltimas se apersone el lnstituto 

Guatemalteco de Seguridad Social". Es de manera general, que toda persona natural 

con capacidad procesal, puede elegir entre comparecer o estar en juicio personalmente 

o por medio de representante. 

"Toda persona juridica, no obstante su capacidad procesal, solo puede hacerlo por 

medio de la persona o personas individuales que para ello estAn autoriiadas por su 

r6gimen constitutive. 

El individuo sin capacidad procesal solo puede ejercer sus derechos en juicio por medio 

del representante que la ley dispone. 

A este fen6meno de aduar una persona a nombre de otra sin perder 6sta su calidad de 

parte, se le llama representaci6nd0. 

A la representacion de las partes en el proceso se le ha clasificado en: representacibn 

Voluntaria o Convencional; necesaria; legal; y judicial. La voluntaria se confiere 

mediante el mandato. La necesaria, es la que se ejerce a nombre de una persona 

juridica, porque sbk pueden actuar a trav6s de una persona fisica. La legal, es la que 

se ejerce a nornbre de las personas procesalmente incapaces, porque son menores 

a Ibid. P8g. 8 



-- 

de edad, o porque adolecen de alguna enfermedad que las sitlja en estado dhtd 
interdiccion. La judicial, es la que designa un juez. "La ciencia procesal contemporhnea 

le ha dado especial importancia a1 estudio de la estructura intema del proceso; sin 

desdeiiar las formas perifbricas, sin olvidar el procedimiento ha taladrado el proceso*'. 

3.2.2. La representacion de las partes en el proceso laboral guatemalteco y las 

limitaciones establecidas en el Articulo 323 del Codigo de Trabajo 

a) "Las partes pueden comparecer y gestionar personalmente o por mandatario 

judicialn. Es decir, que no necesita la presencia de un abogado. 

b) "Sblo 10s abogados, 10s dirigentes sindicales en la forma prevista en el inciso h) del 

Articulo 223del Cbdigo y 10s parientes dentro de 10s grados de ley, circunstancia que 

acreditardn at tribunal, podran actuar como mandatarios judiciales". Es decir, que 

personas ajenas al hecho, no podrdn representar al trabajador. "Se exceptuan 10s 

casos de representacibn que se derive de una disposicibn tegal o de una resolucidn 

judicial, en que lo serhn quienes corresponda conforme a las leyes respectivas o la 

resolucion judicialn. 

c) "Las personas juridicas actuardn por medio de sus representantes previstos en la 

escritura constitutiva o en 10s estatutos, per0 si otorgaren su representacibn a otros, 

estos deben tener la calidad de abogadon. Cuando se habla de profesionales del 

derecho, se asume que estos deben ser colegiados activos. 

Una limitacion mds especifica es la concemientes a 10s sindicatos, puesto que el 

Articulo 223 literal e) indica que "la representacibn del sindicato la tiene el cornit6 

ejecutivo en pleno, el cual esta facultado para acordar con las dos terceras partes del 

total de sus miembros en delegar la representacibn, en uno o varios de sus miembros, 



para asuntos determinados, con duraci6n limitada, siendo dicha delegacidn revocab / 
en cualquier momento". Asimismo: "ni los comitbs ejecutivos, ni sus miembros 

integrantes como tales pueden delegar la representacion del sindicato, en todo o en 

parte, ni sus atribuciones a terceras personas por medio de mandatos o en cualquier 

forma". Es decir, que una vez creado el sindicato y establecido el comitb, no se puede 

delegar funciones a otro miembro del mismo; especialmente en conflictos de materia 

laboral. 

3.2.3. Competencia de la lnspeccion General de Trabajo 

"La palabra competencia etimol6gicamente, viene de competer, que significa 

pertenecer, incumbir a uno alguna cosa. En consecuencia, la competencia es la porcidn 

de jurisdiccibn que se atribuye a 10s tribunales que pertenecen al mismo orden 

jurisdiccionald2. 

La competencia se divide de la manera siguiente: 

a) Competencia por rar6n del territorio 

b) Competencia por razdn de la materia 

c) Competencia por razon de grado 

d) Competencia por razdn de la cuantia. 

En el Capitulo V del C6digo de Trabajo, denominado procedimiento de jurisdiccin y 

cornpetencia, se establece todo lo relativo a competencia de 10s tribunales de trabajo y 

previsidn social, Articulos del 307 al314. 

Articulo 307. "En 10s conflictos de trabajo la jurisdiccidn es improrrogable por razdn de 

la materia y el territorio, salvo en lo que respecta a la jurisdiccidun territorial, cuando se 

Devis Echandia, Hemando. Compendia de derecho procesal. PAg. 76. 



hubiere convenido en 10s contratos o pactos de trabajo una cliusula que notoriament 
plsma,a, G.w 

favorezca al trabajador". Significando esto que la Inspection General de Trabajo, 

responsable de la mediation laboral entre patronos y trabajadores, no puede delegar su 

funcion a ninguna otra entidad, salvo que est6 relacionada con materia territorial. 

Articulo 314. "Salvo disposici6n en contrario convenida en un contrato o pacto de 


trabajo, que notoriamente favorezca al trabajador, siempre es competente y preferido a 


cualquier otro juez de trabajo y previsi6n social: 


a) El de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar de ejecucion del trabajo, 


b) El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandante, 

si fueren varios 10s lugares de ejecuci6n del trabajo. 

c) El de la zona jurisdiccional a que corresponda la residencia habitual del demandado 

si fueren conflictos entre patronos o entre trabajadores entre si, con motivo del 

trabajo. 

d) El de la zona jurisdiccional a que corresponda el lugar del territorio nacional, en que 

se celebraron 10s contratos, cuando se trate de acciones nacidas de contratos 

celebrados con trabajadores guatemaltecos para la prestaci6n de servicios o 

construccion de obras en el exterior, salvo que se hubiere estipulado cldusula mds 

favorable para 10s trabajadores o para sus familiares directamente interesados". 

Es decir, que sea cual fuere la naturaleza del conflicto, los jueces de trabajo son los 

unicos responsables de mediar situaciones relacionadas con el dmbito laboral. 

Cuando se presenta un caso de incompetencia por raz6n de la materia o territorial, el 

C6digo de Trabajo, en el Articulo 309 seflala el procedimiento a seguir a1 establecer lo 

siguiente: 



"El que sea demandado o requerido para la prActica de una diligencia judicial ante 

juez que estime incompetente por razon del territorio o de la materia, podrA ocurrir ante 

b t e  pidi6ndole que se inhiba de conocer en el asunto y remita lo actuado al juez que 

corresponda. Tarnbien podra ocurrir ante el juez que considere competente, pidiendole 

que dirija exhorto al otro para que se inhiba de conocer en el asunto y k rernita 10s 

autos. En ambos casos debe plantear la cuestion dentro de tres dias de notificadon. De 

acuerdo con esto, 10s conflictos de jurisdiccibn por razbn de la materia que surgen entre 

10s tribunales de trabajo y otros tribunales de jurisdiction ordinaria o privativa, tendrAn 

que ser resueltos por la Corte Suprema de Justicia. 

Doctrinariamente se sostiene que la naturakza juridica de la competencia es la de ser 

un presupuesto procesal y que en consecuencia es obligacidn del juez, analiiar su 

cornpetencia de oficio cuando se requiere su actividad jurisdiccional, criterio normado 

dentro del derecho comun; en el Articulo 116 de la Ley del Organismo Judicial que dice: 

"Toda accion judicial deberA entablarse ante el juez que tenga cornpetencia para 

conocer de ella; y siempre que de la exposicion de 10s hechos, el juez aprecie que no la 

tiene, debe abstenerse de conocer y sin mas trAmite rnandarzi que el interesado ocurra 

ante quien corresponda...". En tanto que dentro del proceso laboral el Articulo 313 lo 

define de la siguiente forma: "El juez de Trabajo y Prevision social que maliciosarnente 

se declare incompetente, serh suspendido del ejercicio en su cargo durante quince 

dias, sin goce de sueldon. 

La exception de incornpetencia por razon de la materia, dentro del procedimiento 

ordinario laboral, debe tramitarse en la fonna prevista en el C6digo de Trabajo, de lo 

contrario, 10s jueces incumrian en delito. 

3.3. La demanda 

"La action, es una rnanifestacibn del derecho de peticibn y constituye el antecedente y 



fu ndamento demanda. Asi como tiene como objeto el que las 

puedan acudir a 10s tribunales de justicia para la satisfaccibn de sus pretensiones, 

mediante un proceso legalmente instruido y justo; la dernanda laboral es el instrumento 

legal para el ejercicio de esa accibn, que tiene por objeto la iniciacibn del proceso 

jurisdictional laboral, proceso que a su vez, tendrd como objeto las pretensiones que 

dentro del mismo se formulen. 

La demanda es el primero de los actos y hechos procesaks que constituyen en 

conjunto, el proceso juridicamente institucionaliido; es el acto inicial o introductorio del 

proceso y que tiene su origen en la voluntad humana, encaminada a producir efectos 

dentro del campo del derecho. Poder juridico que tiene un sujeto a acudir a 10s brganos 

de la jurisdicci6n para reclamarles la solucidn de un conflict0 de intereses, 

independientemente de la existencia o inexistencia del derecho que se pretende en 

juicio4. Es un acto que est6 relacionado con la oportunidad de resolver conflictos por 

medio de la via legal, siguiendo procedimientos establecidos en el CMigo de Trabajo. 

En el CMigo de Trabajo existen modalidades para realizar demandas y estas pueden 

ser de manera oral o escrita; por la pretension pueden ser simples o acumuladas, es 

decir que pueden ser individuales o de grupo, entgndase de sindicatos. 

Los requisites esenciales y secundarios de la demanda, estdn contenidos en el Articulo 

332 del CMigo de Trabajo, el cual establece "la designation de un juez o tribunal a 

qugn est6 dirigida la demanda; se debe incluir todas las generaks del demandante; 

una descripcibn de 10s hechos, incluyendo norrrbre de la o las personas y domicilio, 

para que puedan ser notificadas; enumeration de los medios de pfl~eba, datos de los 

testigos, si 10s hubiere; peticidn que se hace al tribunal; lugar y fecha y firma del 

demandante". 

Larrave, Ob. Clt; PAg. 51. 



cual debe otorghrsele respeto, ya que de otra manera, se imposibilita la oportunidad de 

obtener justicia. 

Las medidas cautelares: el Articulo 332 del CMigo de Trabajo, indica que en la 

demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, bastando para el efecto acreditar 

la necesidad de la medida. El arraigo es una de las medidas cautelares y se concreta 

con la sola solicitud y Bste no debe levantarse si no se acredita suficientemente a juicio 

del tribunal. 

Las partes, de conformidad con la ley, tienen la fhcultad de acumular sus pretensiones 

en una misma demanda; per0 en ocasiones sucede que por olvido se deja de forrnular 

alguna pretensibn, de manera que se hace necesario ampliar o modificar la demanda 

original. Sucede tambiBn que debido a las marriobras patronales de ocultar su nombre 

verdadero o el de sus empresas, cuando 10s trabajadores tes demandan se consigne en 

forma equivocada el nombre del ex-patron0 o empresa, lo que obliga a que el 

demandante modifique su demanda. 

La base legal para modificar la demanda, se encuentra en el segundo phrrafo del 

Articulo 338 del C6digo de Trabajo que reza: "Si en el tBrmino comprendido entre la 

citacibn y la primera audiencia, o al cetebrarse 6sta, el actor ampliare 10s hechos 

aducidos o las reclamaciones formuladas, a menos que el demandado manifieste su 

deseo de contestatla, lo que se hard constar, el juez suspendera la audiencia y 

seiialarh una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral". Es decir, que 

cuando la primera demanda quiere ser modificada, entonces el demandado tiene que 

responder, de lo contrario, se pospone la audiencia y el juez debe asignar una nueva 

fecha para que exista un juicio oral y escuchar a las partes. 



3.3.1. La rebeldia 

En realidad son variadas las opiniones y criterios existentes con respecto a la 

denominacidn conceptual de esta institucidn, 

Seglin lo indica Canabellas: "es una situacibn procesal producida por la 

incomparecencia de una de las partes ante la citacidn o llamamiento judicial, o ante la 

negativa de cumplir sus mandamientos o intimaciones4. 

"La rebeldia es aquella situation que se da cuando una de las partes no comparece a 

juicio, o bien cuando habiendo comparecido se ausenta de 61. Por otro lado, tambikn 

puede decirse que rebeldia es, en efecto, la ausencia de alguna de las partes del 

proceso en que normalmente habrla de figurar como tal*. 

Para determinar la naturaleza juridica de la institucidn de la rebetdia, es indispensable 

establecer: "La esencia de tal figura o sea si deriva o no de una obligacidn, un deber de 

comparecencia a juicio, o bien, si apareja multa o una sancidn de tip0 especial...". 

La naturaleza de la rebeldia se caracteriza por tres fases bien marcadas: la demanda, 

la excepcidn y la sentencia; correspondiendo la primera al actor, la segunda a1 

demandado y la tercera a1 juez. 

Como ya se dijo, para algunos es una desobediencia por la que deja de atender una 

carga; no necesariamente implica el incumplimiento de un deber. En realidad cualquier 

criterio que pudiera aceptarse, la rebeldia debe estimarse como una institucidn de 

caracter procesal, cuyo fin es que el proceso no se paralice como consecuencia de la 

pasividad o inactiiidad de las partes de 10s sujetos procesales del juicio. 

Cabanellas, Guillerrno. Diccionario de derecho usual. Tomo II. Pag.466. 
45 Ibid., pag. 464 

48 Sandoval, Oswaldo. 'La ley pmesal del trabajo, antecedentes y comentarios"Pag. 11 1. 



Efectos de la rebeldia en el procedimiento ordinario laboral guatemalteco 
3,ema,a,"-2' G, 

Los efectos que esta institucidn tiene sobre el rebelde, pueden resumirse de la siguiente 

forma: "No volver a practicar diligencia alguna en bus- del rebelde; pierde todo 

derecho procesal; el procedimiento continua sin tomar en cuenta al rebelde; se da por 

confeso y en ocasiones se precede al embargo de bienes3*'. 

3.3.2. Justificacidn de incomparecencias 

El Ct5digo de Trabajo guatemalteco, ademas de establecer la institucidn procesal de la 

rebeldia, preve tambien situaciones que imposibilitan a las partes su comparecencia a 

las audiencias seiialadas por los jueces y por lo tanto el derecho para justifiir dichas 

incomparecencias: Artici~lo 336. "Las partes podhn excusarse unicamente por 

enfermedad y el juez aceptara la excusa, una sola vez, siempre que haya sido 

presentada y justificada documentalmente antes de la hora seiialada para el inicio de la 

audiencia". Es indiscutible que en ocasiones las partes puedan presentar alguna 

dificultad para asistir a la audiencia, per0 unicamente por 10s motivos expresados 

anteriorrnente, la excusa es vdlida; esta debera presentarse y probarse dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a la seiialada para el inicio de la audiencia. En caso se 

haya aceptado la excusa, se asgna una nueva audiencia. En caso persista la causa de 

la excusa, entonces se debe designar un mandatario; es decir, una persona que 

represente a la parte con dificultades para asistir a la audiencia. 

''Ibid. 



3.4. Funciones de la Inspecci6n General de Trabajo 

Dentro de la competencia de la misma se encuentra la de inspeccion, conciliacidn, 

foment0 en las relaciones obrero-patronal y arbitraje, colocacion de trabajadores y 

sancionamiento por infracciones. Como brgano t&nico en la preparacion y reforma de 

la legislacibn del trabajo. Es tal la importancia de esta dependencia que el propio 

C6digo le confiere el car8cter de Asesoria TtScnica del Ministerio, segljn lo establecido 

en el Articulo 279 del Cbdigo de Trabajo. 

Entre las funciones administrativas que corresponden a 10s inspectores de trabajo, 

estzin que al momento que comprueben que en detemlinada empresa se ha violado las 

leyes laborales o sus reglamentos, el propio inspector podr8 "levantar o suscribir acta, 

previniendo al patrono a que se ajuste a derecho dentro del plazo que para el efecto le 

seiiale. Esa prevencibn la hace el Inspector de Trabajo en car8cter de autoridad y, si no 

se enmienda la violacibn a la ley de trabajo infringida, de oficio debe denunciar el hecho 

ante 10s tribunales de trabajo y Previsibn Social, para que le impongan la sancibn al 

patrono infractor", esto de acuerdo con el Artlculo 281. Una peculiaridad importante es 

la autoridad que el CMigo de Trabajo le confiere a 10s inspectores; por lo que la 

designacibn de 10s mismos debe recaer en personas honorables e idbneas, a efecto de 

evitar que este deje de cumplir sus obligaciones como resultado del cohecho. 

Como instrumento de renovacibn social, proponiendo al mejoramiento de las 

condiciones de vida y trabajo, en general, esto m8s que todo a travt5s de la previsibn 

social. 

Dentro de la competencia se debe mencionar lo que establecen 10s Articulos 278, 279, 

280 y 282, capitulo segundo del Decreto 1441del Congreso de la RepQblica, C6digo de 

Trabajo, en donde se estipula lo siguiente literalmente: 



~ * d , . m a , z , $ Y 'Articulo 278. "La Inspeccibn General de Trabajo, por medio del cuerpo de inspectores+- 

y trabajadores sociales, debe velar porque patronos y trabajadores y organizaciones 

sindicales, cumplan y respeten las leyes, canvenios colectivos y reglarnentos que 

norrnen las condiciones de trabajo y prevision social en vigor o que se emitan en lo 

futu ro". 

Los arreglos directos y conciliatorios que se suscriban ante 10s inspectores de trabajo o 

trabajadores sociales, una vez aprobados por el inspector general de trabajo o por el 

sub-inspector general de trabajo, tienen carwer de tituk ejecutivo. Es decir, que como 

el inspector es una figura de autoridad, 10s arreglos realizados ante 61 tienen efecto 

obligatorio. 

Articulo 279. "La Inspeccibn General de Trabajo tiene cariicter de asesoria t h i c a  del 

Ministerio respectivo y, a este efecto debe evacuar todas las consubs que le hagan las 

derniis dependencias de aqu61, 10s patronos o 10s trabajadores, sobre la forrna en que 

deben ser aplicadas las disposiciones legales de su competencian. De acuerdo con lo 

anterior, la Inspeccion de Trabajo, debe ser considerada en cualquier situacibn que a 

asuntos laborales se refiera, indistinto si el conflict0 es individual o colectivo, 

especialmente cuando la relacibn laboral haya cancluido can dificultades en cuanto al 

pago de prestaciones se refiere. 

"La Inspeccion debe publicar en el organo oficial del Ministerio de Trabajo y Previsibn 

Social, o en su defecto, en algunos de 10s diarios de mayor circulacibn en toda la 

Repljblica, las cansultas que evacue o cualesquiera resoluciones que dicten las 

autoridades de trabajo y previsibn social, siempre que asi lo juzgue conveniente, para 

que sirvan de guia u orientacion en las rnaterias respectivasn. 

Esto significa que una de las funciones importantes de la lnspeccidn General de 

Trabajo, es la que se refiere al efecto orientador, en materia laboral, que esta entidad 



posee; que debe aprovechar a~alquier resolucibn para hacerla con el fin 

orientar a la poblacibn en caso de problemas similares. 

Articulo 282. "Toda persona puede dar cuenta a 10s inspectores o a 10s trabajadores 

sociales de cualquier infraction que cometan patronos o trabajadores en contra de las 

leyes de trabajo o de previsibn socialn. Esto se refiere a situawnes en las que el 

patrono no permita el goce del beneficio de la seguridad social, a cualquiera de sus 

trabajadores. 

En resumen puede decirse que la Inspeccibn General de Trabajo es la unidad que se 

encarga de solucionar todo lo relativo a denuncias sobre despidos oci~rridos en las 

empresas, en las cuales no se ha confirmado el pago de prestaciones y cuyos patronos 

han sido citados para solucionar su problemhtica laboral. Funciona dentro de la 

lnstitucion y tiene como funcibn, llevar a cabo las respectivas audiencias para que las 

partes lleguen a acuerdos que se enmarquen dentro de la ley. 

Debe de ser la misibn de la lnspeccion General de Trabajo eminentemente conciliatoria, 

con base a 10s preceptos legales aplicables, y concienciacibn hacia las partes a efecto 

que establezcan un consenso en la equidad de derechos y obligaciones de relacion 

laboral, aplicando la ley laboral. 

Asi mismo la visibn de la Inspeccibn General de Trabajo debe de ser establecer en las 

regiones de Guatemala, en el desempelio, ambientes de equidad y respeto por la 

integridad social, dignifiindo la vida humana. Siendo el objativo primordial solucionar 

10s problemas, que originan las demandas administrativas laborales interpuestas, por 

despido o finalizacibn de contrato. 





4. Efiectos de la intewencion de la lnspeccion General de Trabajo en la etapa 

conciliatoriaante la tenninacion de la relacion laboral en el sector privado en la 

ciudad de Mixco. 

Mixco y su cabecera municipal, se encuenh a 17 km, desde el Centro Historico, su 

nombre tiene dos significados "Pueblode Loza Pintada y Lugar Cubierto de Nubes; 

de acuerdo con la historia recabada, se Cree que fue fundado en 1526, con 10s 

habitantesdel que en otro tiempo fuera Mixco ~iejo*. 

Division politica 

"El municipio de Mixco est4 dividido en once zonas, conformadas por colonias, aldeas, 

cantones y la cabecera municipal. Entre las aldeas se pueden mencionar: El 

Campanero, El Naranjito, San Jose La Comunidad, Sacoj, Lo de Coy, Buena Vista, Lo 

de Bran, ElAguacate, Lo de Fuentesy El Manzanillo. Las colonias mas representativas, 

tomando en cuenta la extensi6nterritorial son: El Milagro, Monte Real, Primerode Julio, 

Monte Verde, San Francisco, El Castaiio, El Caminero, Pablo VI, Carolingia, Belencito, 

Las Brisas, Molino de Las Flores, La Brigada, Ciudad San Cristobal, Belen, Lomas de 

Portugal, Monserrat, Bosques de San Nicolas y Las Minervas. De las colonias se 

excluye La Florida, por haber pasado a formar parte de la ciudad de Guatemala en 

I958*'. 

La gestion municipal ha cobrado importancia y se ha fortalecido durante 10s iritimos 

aiios, dado a que el gobiemo central ha delegado a 10s gobiernos locales la atencidn de 

la demanda de 10s principales servicios y necesidades de su poblacidn. 

hffp:l~.m~nimi~w.wm/publicacione~n.php?newsid=378&catalogid=122(lde agosto de 
2011). 
Ibid. 



Algunos de 10s servicios prestados por la municipalidad de Mixco se puede e n c i o n a u  d l e m a ~ a .G. 

"Administracion, mantenimiento y funcionamiento de 10s mercados, calles, drenajes y 

alumbrado pOblico; provee de infraestructura y ordenamiento vial que incluye la 

coordinacidn de la circulacidn vehicular a travks de Emixtra, que es la entidad 

reguladora de trhnsito y transporte; juzgados de paz, catastro y su manejo integral; 

manejo de los recursos hidricos, lo que incluye distribucidn, protection y penalizacidn. 

Vela por la salud del vecindario, verificando que los productos que se vendan en las 

tiendas, abarroterias, supermercados, mercados y centro comerciales Sean de calidad y 

mantengan la debida higiene; dispensaries municipales, fannacias comunales, obras 

sociales de la esposa del Alcalde; tambien regula la construccion priiada, observando 

la calidad de materiales, las reglas intemacionales de la construccidn, preservando las 

areas de recreacion y las de inter& publico, histdrico y cultural del municipio. Cuenta 

adernas, con una biblioteca, archivo municipal, sal6n de usos multiples, apoyo a lus 

diferentes manifestaciones culturales, religiosas y costumbristas del municipio, 

fortalecimiento al deporte y sus areas? 

Segun Acuerdo Gubemativo 524-99 dei Ministerio de Gobemacion, La Villa de Mixco 

fue elevada a la categoria de Ciudad el 1 de agosto de 2008, despues de nueve anos 

de haber sido aprobado el Acuerdo, fue hecha la publicaci6n en el 6rgano divulgativo 

oficial del gobierno. 

4.1. Marco juridico 

De acuerdo con el Decreto Numero 12-2002, Codigo Municipal y su refonna, Oecreto 

Numero 56-2002, del Congreso de la RepQblica de Guatemala, municipio es "la unidad 

Msica de la organizackh territorial del Estado y el espado inmediato de partidpackjn 

ciudadana en 10s aslrntos publicos. Se caracteriza primordialmente por sus relaciones 

permanentes de vecindad, multietniciad, pluricutturalidad y multilinguismo, organizado 

Ibid. 



para realizar el bien comlln de todos 10s habitantes de su distriton. Es decir, que 

municipio es una asociacion de vecindad, ubicada dentro de un territorio determinado, 

el cual persigue fines comunes que dejan de lado 10s intereses personales o familiares. 

La ley que sustenta las municipalidades, data la primera de 1871, posteriormente con el 

gobiemo revolucionario 1944, la ratifica; el gobiemo liberacionista la pone en vigencia el 

4 de febrero de 1957; el gobierno del presidente Alfonso Portillo, implement6 un nuevo 

C6digo Municipal, siendo este el Decreto NlSmero 12-2002, actualizado de acuerdo con 

las necesidades de la bpoca. Este CMigo, en el Articulo ocho, establece que al 

municipio lo integran 10s siguientes elementos basicos: 

- "La poblacicjn: esth constituida por todos 10s habitantes de su circunscripcion 

terriiorialn. 

-"El territorio o distrito territorial: es el area territorial en la que ejerce autoridad un 

Concejo Municipal. La circunscripci6n territorial es continua y por ello se integra con 

las distintas formas de ordenamiento territorial que acuerde el Concejo Municipal. La 

cabecera del distrito es el centro poblado donde tiene su sede la municipalidad". 

-"La autoridad: ejercida en representach de 10s habitantes tanto por el Concejo 

Municipal, como por las autoridades tradicionales propias de las comunidades de su 

circunscripcionn. 

-"La comunidad organizada: 10s vecinos podrhn organizarse en asociaciones 

comunitarias, incluyendo las fotmas propias y tradicionales surgidas en el sen0 de las 

diferentes comunidades, en la fotma que las leyes de la materia establecenn. 

-"La capacidad econ6mica: 10s ingresos de la municipalidad serAn previstos y b s  

egresos fijados en el presupuesto del ejercicio fiscal correspondienten. 



-"El ordenamiento juridico municipal y el derecho consuetudinario del lugar: -/
'lema~a.  G .  

municipio, como institucibn autbnoma de derecho pliblico, tiene personalidad juridica y 

capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones". 

-"El patrimonio del municipio: Las finanzas y patrimonio del municipio comprenden el 

conjunto de bienes, ingresos y obligaciones que conforman el activo y el pasivo del 

mismo". 

4.2. La realidad econ6mica de 10s trabajadoms en el municipio de Mixco 

A raiz de la crisis economica mundial, Guatemala ha enfrentado situaciones que 

contribuyen al empobrecimiento de la poblacion; "el municipio de Mixco no es la 

excepcibn, pues la causa principal radica esencialmente en el modelo socioecom5mico 

que privilegia 10s intereses de los empresarios y de las companias multinacionales, y de 

la actitud de 10s gobiernos empresarial anteriores y actuales, 10s cuales han privilegiado 

el mercado y 10s tratados de libre comercio, defendiendo la privatization y toda aquella 

actividad que brinde un beneficio econbmico para los de su esfera; trayendo como 

consecuencia la desigualdad e inseguridad alimentaria para miles de familiasn5'. Los 

hospitales han sufrido colapso, lo que ha generado que los m&icos ejerzan medidas de 

presibn como la huelga. La educacibn es otro factor que tarnbi6n se encuentra en crisis. 

Hay una tendencia a privatkar los servicios publicos, y sin dejar de mencionar el 

increment0 al combustible que ha generado un alza de precios a la canasta basica que 

se enwentra actualmente fuera del alcance de los trabajadores en el municipio de 

Mixco. 

El proyedo de muchos de 10s empresarios, se ha limitado a impulsar una inserci6n a la 

economla global basada en la exportacibn de productos primarios, a la explotacibn 

transnational de los recursos naturales (mineria, petrdteo, agua), a la entrega de los 

http://.elperiodim.com.gt (6 de enero de 201 1). 
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megaproyectos, a b conces*n . d i e m a l a ,  c-
privilegios al sector capitalists y al mantenimiento de una fuerza de trabajo barata, como 

lo son 10s bajos salarios que ganan 10s empleados en el municipio de Mixco, 

especialmente 10s relacionados con la industria. 

servicios y la infraestructura al capital privado para d < s /  

Como lo ha seiialado el Consejo lnteramericano Econhico y Social, ClES de la 

Organizacibn de Estados Americanos, "las principales fuentes de crecimiento 

econbmico del pais han surgido de la production de bienes y servicios para el exterior, 

y no de un notable desarrollo de la economia intema que permitiera hacer frente a las 

necesidadess2, y esto es fie1 reflejo de lo que pasa en la ciudad de Mixco, en donde se 

adquieren muchos empleos por debajo del salario minimo, violentAndose 10s derechos 

laborales econbmicos. 

La destruccion del medio ambiente, "esotro factor que afecta seriamente la situacan 

econbmica de 10s trabajadores del municipio de mixco, debido a que el riesgo y 10s 

desastres se acentuan por la alarmante deforestacion por la tala inmoderada de &holes 

con la consiguiente Nrdida de la biodiversidad y la erosion de 10s suelos; la basura 

vertida en caminos y barrancos; la contaminacibn de arroyos y rios, con toda clase de 

residuos solidos y liquidos; la contaminacidn de 10s mantos acuiferos debido al uso de 

grandes extensiones de tierra dedicadas a 10s cementeriosd3. 

Otra de las situaciones que afectan al empleado en el municipio de Mixco, son las 

evidentes disparidades en la distribucion de la tenencia de la tierra. Puesto que la 

agricuttura continua siendo el sector mAs importante de la economia, el puder 

econbmico y politico se concentra en manos de una clase constituida por un escaso 

numero de terratenientes. 

52 hftp://oa~.0rg/j~rldico/spanishlag-res95/res-13ll.htm (12 de noviembre de 2010). 
53 www.infoiama.org.gt (12 de noviembre de 2010). 
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El resultado de esa situacion es que un buena parte de la poblackjn vive en estado 
Q ~ a f e m a , a ,G.u 


pobreza y extrema pobreza, product0 de la distribucidn desigual de la riqueza nacional; 

misma que ha sido definida como "una condici6n de vida tan limitada por la 

desnutricion, enfermedades, analfabetismo, indice bajo de longevidad y alto indice de 

mortalidad infantil, que se halla por debajo de cualquier definici6n racional de decencia 

h~mana"~~ ,y que aun cuando podria considerarse que no tienen nada que ver con el 

tema, no se toma en cuenta que vienen a convertirse en las causas principales de 

violaciones de derechos humanos, debido a que la ignorancia y la pobreza de las 

personas que buscan empleos no permite que estos exijan las mejores condiciones de 

vida laboral. 

En la ciudad de Mixco, 10s niveles de pobreza y marginaci6n existen aunados a la poca 

formation labaral e instruction; por lo tanto, las oportunidades laborales se reducen 

drasticamente. 

"La poblaci6n mixqueiia alcanza sus ingresos, basada casi unicamente en cuatro 

actividades, las cuales son: la albanileria, la participacibn en Bbricas, el comercio 

ambulante y el trabajo dom6stico. unicamente un pequefio porcentaje de la poblaci6n 

del municipio de Mixco, alcanza una opci6n laboral formal y mejor remunerada. En el 

trabajo domatico se contratan las mujeres de manera predominante; en la albafiilerfa 

10s hombres, y en el comercio ambulante y ftibricas, a ambos s e ~ o s " ~ ~ .  

Sumamente preocupante es la situacibn econ6mica de las personas que trabajan en las 

distintas Breas antes mencionadas debido a que pueden ser victimas del sistema 

econ6mico pobre del pais, tomando trabajos que van en contra de su seguridad y en 

muchas ocasiones de su dignidad, en donde no se garantizan 10s derechos minimos 

"Programa de las Naciones Unidas. lnforme nacional del estado del medio ambiente Guatemala 2003. 
PBg. 15. 

55 Central General de Trabajadores de Guatemala. www.rebanadasderealidad.com.ar/cgt-guatemala-O8-1 
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del mismo; en general la poblacibn tiene serios problemas econbmicos, y trabajan s 

para alimentarse y salir adelante dia a dia. 

En un context0 econbmico corn el guatemalteco, 10s empleados no solo quedan al 

margen de mejores oportunidades de empleo, sino que ademas se encuentran en 

franca desventaja; no conocen sus derechos y, como consecuencia, no pueden 

ejercerlos. Esto se traduce a su vez, en m6s pobreza y con mayores desventajas se 

encuentran las personas con deficiencias academicas. Ser mujer, ser pobre, ser 

indigena y trabajar en una actividad, que social y culturalmente es considerada una de 

las mas bajas en t h i n o s  de status social como el servicio dom6stico y el trabajo en 

maquilas, son las coordenadas que condicionan y contextualizan su situacibn de 

explotacibn, abuso, discrimination e invisibilidad social, cultural y juridica. 

4.3. La realidad social de loa trabajadoms en el municipio de Mixco 

Desde el 29 de diciembre de 1996, luego de la firma de los Acuerdos de Paz, entre el 

Gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, URNG, el 

pais puso fin al conflict0 que lo habia asolado por mas de treinta aAos. A partir de ese 

momento se dio inicio a un proceso de profunda transformacibn politics, social y 

econbmica importante, con el fin de asegurar la participacibn efectiva de todos sus 

componentes y sentar las bases para la aplicaci6n de las disposiciones de 10s Acuerdos 

de Paz, resguardando las mejores condiciones laborales posibles. 

Uno de 10s mayores desafios de esta transformacibn continlia siendo la consolidacibn 

de la democracia y la reconciliacibn que perrnitan el advenimiento de un estado de 

derecho. El resultado de 10s anos de conflkto es un legado de resentimiento, una 

cultura de violencia generadora de injusticia y de attitudes autoritarias, antisociales y 

depredadoras. Organizaciones intemacionales observadoras coinciden en reconocer 

que la situacibn de 10s derechos humanos laborales se ha agravado, sabre todo 



debido a las actividades de gnrpos itegales violentos que siguen 

secuestros y asesinatos, situacion que no ha sido solventada por 10s 

justicia y gobemacibn; la negaci6n del derecho a la justicia se convierte entonces en 

una de las violaciones mas frecuentes de 10s derechos humanos laborales. 

Dentro de la realidad social que afecta las condiciones laborales de los trabajadores en 

el municipio de Mixco, se encuentra el increment0 de la violencia, que estd alcanzando 

limites increibles. La violencia tiene raices muy variadas, desde el crimen organizado 

con sus distintas ramificaciones en el narcotrafico y la mafia, hasta la delincuencia 

juvenil, conocida como el fenomeno de las maras. La mayoria de los jc5venes 

integrantes de las maras proceden de familias marginadas y muchas de ellas 

desintegradas, sin oportunidad de estudio ni de trabajo. 

Otro aspecto es la ineficacia del sistema de justicia, la cual se caracteriza por ser 

arbitraria, manipulada por decisiones politicas del gobierno, presiones econ6micas y 

poderes paraklos; siempre se habla de la compci6n en el sistema de justicia y de 

todos 10s aparatos de gobierno, hay justicia para 10s poderosos y para el adinerado, en 

cambio 10s pobres quedan exduidos. "Existen casos laborales que involucran empresas 

maquiladoras y que llevan hasta cuatro y cinco aAos sin avanzar, a pesar de la 

evidencia mostrada por parte de 10s trabajadores". 

La poblach indigena ha sido particularrnente sometida a niveles de discriminacih, 

explotacibn e injusticia por su origen, cultura y lengua, asi como por su falta de 

ed ucaci6n. 

Otro aspecto que vale la pena mencionar, esth relacionado con la degradacion de los 

valores humanos. Las conductas violentas, la criminalidad, la compci6n, el marcado 

individualismo, la competiividad, el afdn de lucro, la acumulacion e idolatria del dinero 

56 Ibid. 



favorecido por el mismo sistema, se han incrementado en el pais. La decadencia 

valores eticos afecta enormemente a toda la humanidad, a la vida familiar, social, 

econ6mica, politica y cultural. 

Puede resumirse entonces que, las condiciones sociales para 10s trabajadores en la 

ciudad de Mixco, son poco alentadoras, partiendo principalmente del grado de violencia 

existente en la ciudad; la negaci6n de la justcia en situaciones laborales asi como de 

seguridad general; la falta de vivienda minima y temor latente de agresiones fisicas y 

extorsiones perpetradas por indiviiuos inadaptados socialmente, quienes se dan a la 

tarea de extorsion de casi el cincuenta por ciento del salario de 10s trabajadores, 

quienes en otras ocasiones deben de emigrar debido a que se le pide cantidades de 

dinero que no pueden pagar. 

4.4. Relaciones laborales en el municipk deMixco 

Gran parte de la poblaci6n empleada en el municipio de Mixco, presenta graves 

dificultades para reclamar o ejercer derechos sociales bhsicos; mucho de ello por 

desconocimiento, aislamiento, ignorancia, factores cbllturales o simplemente, falta de 

tiempo; 10s servicios p~jblicos que ofrece el gobierno a la poblaci6n en general esan 

fuera de su alcance. En realidad en muchas ocasiones el ciudadano trata de hacer valer 

sus derechos, per0 el problema radica en que el trabajador de cierto nivel social 

considera que sus necesidades y demandas no estan incluidas. Sin caer en la 

exageracibn, puede decirse que existe una total indefensi6n juridica de 10s derechos de 

b s  trabajadores, quienes se encuentran sujetus a muchas indiferencias. 

Por otra parte, mse puede dejar de mencionar la corrupci6n dentro del mismo sistema 

de justicia, en donde el empleado pobre no podrd mhs que aceptar lo que la Inspecci6n 

General de Trabajo pueda conseguir en pago a sus prestaciones; debido a que no tiene 

ningOn acceso en ese mmento a otro ingreso, ademhs de no contar con 10s medios 



para contratar un abogado que y/o por miedo a que en 

tribunales no se les haga justicia. 

Desde hace varios aiios se han hecho una sene de esfuerzos por alcanzar minimos 

derechos laborales, respeto pleno a sus derechos humanos y a sus derechos 

culturales. Se pretende que corno ser humano se pueda dignificar todo trabajo a travb 

de mejores salaries, lograr prestaciones basicas, una jornada de trabajo aceptable, trato 

digno y respetuoso; y sobre todo, al asumirse corno personas con deseo de superacion. 

No se debe de pensar que porque existen las leyes, esto ya garantiza el respeto de la 

justicia, porque en el caso del municipio de Mixco, esta situackjn esta kjos de darse. 

Debido a que la mayor parte de las actividades econhicas del municipio esta 

relacionado con la manufactura para la exportacibn, "el Ministerio de Trabajo cuenta 

con una unidad especial para ias maquilas, integrada pot 10 inspectores dedicados 

exclusivamente a esta actividad econbmica, quienes realizan visitas peri6dicamente o 

cuando se suscita alguna controversia". 

Sin embargo, la funci6n de 10s inspectores es debil y su actuation no es oportuna 

porque estan mas del lado del p a t h  que del trabajador. "La industria maquiladora, en 

consecuencia, es una importante fuente de trabajo y ofrece a 10s empresarios la 

oportunidad de abaratar el costo de la mano de obra. Las maquilas han permitido a 

muchas mujeres indigenas dejar de lado el senricio dombtico. Para este pais, la 

maquila es importante ante la ausencia de politicas publicas de generacibn de 

empleo". De ahi la tolerancia ante 10s abusos, debido a la falta de una tutela adecuada 

de los derechos laborales. 

Segun articulo presentado por medio de prensa escrito, "los inspectores de trabajo 

persuaden a las empleadas para que no reclamen 10s sueldos adeudados, ya que se 

57 www.fundapem.org (26 de noviembre de 2010). 
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requieren tramites muy lentos y largos. Ademds, les advierten de que sus 

quedarhn incluidos en listas negras que circularan en las empresas para que no 

vuehran a ser contratada~"~~. 

"Los inspectores elaboran sus informes con base en entrevistas con 10s empresarios. 

Ademas, como las muttas previstas no son proporcionales a la violation de 10s 

derechos laborales las compaAias preferen pagallas antes que reparar el daAo 

causadodO. 

"En 2006 cerraron sus puertas una veintena de fhbricas textiles, dejando a los 

trabajadores en la calle sin sus ingresos ni derecho a seguro so~ ia l~ ' .  

De acuerdo con el Ministerio de Trabajo, cuando hay una violaci6n a 10s derechos 

laborales se remite el expediente a la justicia para que un tribunal de trabajo y previsibn 

social dilucide la existencia de la violacibn y sancione como corresponde. 

4.5. Presencia de la lnspecci6n General de Trabajo 

El increment0 de las actiiidades productivas y el avance que van adquiriendo las 

diversas instituciones sociales, a la par de la urgente necesidad de dar solucibn a 10s 

mOltiples problemas que se suscitan en el trabajo, ha venido a evidenciar la necesidad 

de que dentro de la estructura administrativa del Estado, exista una rama de la misma 

que tome directamente a su cargo estos probtemas y proceda a darles solucidn en 

forma eficiente. 

De esta manera, se fundaments el hecho de la intervencion del Organism0 Ejecutivo en 

la creacibn de un ministerio de Trabajo para controlar al respecto a un derecho 

59 El peri6dico. Ob.Cit. 
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Prevision Social tiene a su cargo la direccion, estudio y despacho de todos 10s asuntos 

relativos a trabajo y a previsi6n social y debe vigilar por el desarrollo, mejoramiento y 

aplicaci6n de todas las disposiciones legales referentes a estas materias, que no sean 

de competencia de 10s tribunales, principalrnente las que tengan por objeto direct0 fijar 

y armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores". 

Juridicamente, 'la Inspecci6n General de Trabajo, por medio del cuerpo de inspectores 

y trabajadores sociales, debe velar poque 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 o que se emitan en lo 

Muron. 

La Inspecci6n General de Trabajo cumple en parte con su politica y linea de acci6n 

como medio de conexi6n entre el ejecutivo, las empresas, trabajadores y 

organizaciones sindicales, para tratar de resolver por la via administrativa con la mayor 

brevedad posible 10s conflictos que entre 6stos suqan y evitar llegar a 10s 6rganos 

jurisdiccionales competentes; 'ademds de velar por la estricta observancia de las byes, 

reglamentos de trabajo y previsi6n social, eski obligada a promover la sustanciaci6n y 

la finalizacion de 10s procedimientos por faltas de trabajo que denuncian 10s inspectores 

y las inspectoras de trabajo y procurar por la aplicacion de las sanciones 

correspondientes a los infractores, ante el 6rgano jurisdicciional competenten. 

4.6. Efiectos de las intetvenciones de la Inspection General de Trabajo 

Cuando la Inspecci6n General de Trabajo hace ado de presencia como mediadora de 

un conflicto, se puede originar impugnacibn de cualquiera de las partes que se sienten 

afectadas en su intervencidn, ya sea por lo especf ido en el Articufo 281 en las 

literales j) y k), 'o tambi6n por conflictos de diferente Indole que requieren la 



intervencion de la misma; por falta de la debida acreditacibn, la que debe ser 

por la autoridad superior, con la cual se le ordena al Inspector o lnspectora General de 

Trabajo para que intervenga en la empresa o en el conflict0 que se este dando, o por 

abuso de autoridad por parte de 10s inspectoresn. 

"Las actas que levanten, mientras dure la intervencfin, tienen plena validez en tanto no 

se demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidadn, de acuerdo con 

el Articulo 281 del CMigo de Trabajo, 

Por otro lado, "cuando divulgan 10s datos que obtengan con motivo de sus inspecciones 

o visitas, revelen secretos industriales o comerciales de que tengan conocimiento en 

raz6n de su cometido; asienten hechos falsos en las actas que levantan o en 10s 

informes que rindan; acepten dadivas de 10s patronos o de 10s trabajadores o de 10s 

sindicatos; se extralimiten en el desempeiio de sus funciones o que en alguna otra 

forma violen gravemente 10s deberes de su cargo, deben ser destituidos de inmediato, 

sin perjuicio de las demhs responsabilidades penales, civiles o de otro orden que les 

correspondan. En lo relativo a la divulgaci6n de 10s datos que obtengan con motivo de 

sus inspecciones o visitas y de 10s secretos industriales o comerciales de que tengan 

conocimiento, la prohibicion a que se refiere el parrafo anterior subsiste alln despues de 

haber dejado el servicion. 

4.6.1. Momentos de la intewencion 

Todo procedimiento es regulado en el C&digo de Trabajo y constituye los pasos previos 

para dar nacimiento at act0 administrativo; el mismo puede ser por medio de: 

conocimiento de oficio o por denuncia. 



Conocimiento de oficio 

Tiene lugar, cuando "el funcionariojudicial o autoridad de trabajo, en raz6n de su cargo, 

en cumplimiento de sus deberes, atribuciones y funciones, verifica la denuncia de una 

infraccan o incumplimiento de una obligacan en una empleadora; el inspector de 

trabajo o trabajador social debera apersonarse al lugar de trabajo en cuestion, con el 

objeto de establecer lo denunciado; en caw se llegue a establecer alguna violaci6n, 

debe prevenir a la empresa mediante acta a que cumpla con las obligaciones omitidas, 

fijando un plazo prudential bajo apercibimiento para su cumplimiento. Es importante 

hacer constar 10s hechos por escrito ya que las actas suscritas por las Inspectoras e 

Inspectoresde Trabajo, en el ejercicio de su cargo, hacen plena prueba, en tanto no se 

demuestre en forma evidente su inexactitud, falsedad o parcialidad"? 

La lnspeccidn General de Trabajo, siendo la institucidn por excelencia que tiene acci6n 

para denunciar las faltas contra las leyes de trabajo, est& obligada a promover la 

sustanciacan y finalizacan de 10s incidentes por faltas, haciendo la denuncia 

correspondiente ante 10s tribunales de trabajo y previsidn social para que estos 

impongan las sanciones correspondientes, a 10s infractores. 

Denuncia 

Estriba en el hecho de "poner en conocimiento de un funcionario competente, la 

existencia de un hecho sancionable, con todas las formalidades l e g a ~ e s ~ ~ .  

Otra definici6n es:"Es el acto por el cual se pone en conocimiento a la autoridad, por 

escrito o verbalmente, de un hecho contrario a las leyes, con el objeto de que 6sta 

proceda a su averiguaci6na. 

Tdmite de denunciaconciliacidn. http://mintrabajo.gob.gt(01 de diciembre de 2010). 
Cabanellas. Ob. Cit. P a .  95 
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De acuerdo con el Aiticulo 271, literal c), del C6digo de Trabajo, "cualquier persona qu 

tenga conocimiento de una falta cometida a las disposiciones prohibitivas de trabajo y 

previsidn social, debe comunicarlas a la autoridad de trabajo m$s cercana. La accidn 

para iniciar el procedimiento ante el tribunal de trabajo prescribe en seis meses. Es 

decir, que si no se realiza la denuncia a tiernpo, desp&s de seis meses el caso ha 

expirado y ya no se puede realizar ningun tipo de gesti6nn. 

Tal como lo establecen 10s Aiticulos 416 y 282 del CMigo de Trabajo, "no es un 

derecho sino una obligaci6n que tienen todos 10s particulares de denunciar ante la 

autoridad de trabajo m$s prbxima, cuando tengan conocimiento de cualquier infracdh 

a las disposiciones prohibitivas del C6digo de Trabajo que cometan patrono o 

trabajadores y las autoridades judiciales, politicas o de trabajo en el ejercicio de sus 

funcionesn. Sin embargo, la poblacidn no tiene cultura de denuncia, por esa raz6n 10s 

hechos van quedando impunes. 

Tambsn se menciona actos de denuncia en el Convenio lnternacional de Trabajo 

Nllmero 81, ArtIculos 13 y 15 relativo a la lnspeccidn de Trabajo en la lndustria y el 

Comercion, ratSkado por Guatemala el aAo de 1947. 

El conocimiento de las violaciones que se producen puede ser originadas por "diversos 

conductos, ya sea por visitas programadas de oficio por la Inspecci6n General de 

Trabajo, en 10s centros de trabajo donde se han detectado violaciones sistemAtkas; asi 

mismo por medio de la reclamacidn de 10s trabajadores o representantes sindicales; al 

momento de realizar la visita, normalmente el Inspector de Trabajo requiere de la 

presencia del denunciante con la finalidad de obtener la versidn de las dos paites de 

esta forrna hacer transparente su actuaci6n; pero este acto produce represalias en 

contra de 61 o 10s trabajadores denunciantes, a pesar de que previene al patrono de 



abstenerse de esta practica*. Estas represalias, hacen que 10s trabajadores much 

veces se abstengan de presentar las denuncias ante la inspeccih de trabajo. 

Siempre que se comp~ebe violaciones a las leyes laborales o sus reglamentos, el 

Inspector de Trabajo o Trabajador Social "suscribirh acta y prevendra por escrito al 

patrono o representante legal de la empresa infractors, para que dentro del plazo que 61 

fije, 6sta se ajuste a derecho*. El plazo es discrecional por paite de la autoridad de 

trabajo, segun la naturaleza de la infraction o falta. 

El Cddigo de Trabajo, en el Articulo 419, establece que: Wan pronto como sea de su 

conocimiento, ya sea por constarle directamente, o por denuncia, la comisidn de un 

hecho de 10s que se refiere este capitulo, didart4 resolution mandando que se lleve a 

cabo la verificacidn que corresponde a la mayor brevedad posible. Al efecto, todas las 

autoridades es#n obligadas a prestarle los auxilios necesarios". 

Inspectionde campo o visitaduria 

Las actividades de los lnspectores de Trabajo las realizan por medio de dos acciones, 

siendo estas: inspeccion de campo o de visitaduria, y por medio de conciliaciones. 

Estas dos adividades son las vias para llegar a la imposicidn de una sancidn al infractor 

de las leyes laborales, la que se debe de tramitar a trav6s de 10s tribunales 

competentes. A continuacion se enumeran los casos en que pueden intervenir los 

lnspectores de Trabajo y Trabajadores Sociales, ya sea en diligencias administrativas 

dentro de sus oficinas (conciliacidn) o en las instalaciones de las ernpresa en las cuales 

se efectu6 lnspeccidn de campo (visitaduria) para verificar cumplimiento a las leyes 

laborales: "Incumplimiento de pago de salarios; fatta de pago de salarios minimos y 

reajuste de 10s mismos; cancelacidn de aguinaldo; falta de pago de horas extras; pago 

de salario por descansos semanales y dias de asueto; concesion y pago de bs 

es Tr&nite de denuncias-visitadurla. http://mintrabajo.gob.gt (5 de diciembre de 2010). 
Ibid. 
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despidos de mujeres en estado de gravidez; despidos de directives sindicales que 

gocen de inamovilidad, ya sea provisional o definitiva; intenriene por cambios de 

condiciones de trabajo; despidos indirectos; cambios de jornadas de trabajo; violaciones 

a 10s horarios de trabajo; constata la situaci6n de trabajadores extranjeros y previene 

que estos se ajusten a las leyes laborales*'. 

Tipo de Inspecciony procedimiento 

- Inspeccionprogramadao de oficio 

"Es aquella que se encuentra considerada dentro de la planificaci6n de la Autoridad 

Administrativa de Trabajo y tiene por objeto cumplir las funciones establecidas por la 

Inspecci6n General de Trabajo. La inspection programada puede ser de cardcter 

general o especifico. Es general, cuando el objeto de la inspeccibn es verificar el 

cumplimiento de toda la normativa laboral, de prornoci6ny formaci6n para el trabajo, asi 

como la relativa a seguridad social; es especifica, cuando el objeto de la inspeccidn es 

verificar el cumplirniento de determinadas normas laborales, de seguridad y salud en el 

trabajo9=. 

- Inspeccionespecial por denuncia o visitaduria 

"Es aquella que se realiza para verificar hechos expresamente determinados y 

vinculados a la relacion laboral, que requieran de una inmediata comprobaci6n o que 

evidencien un notorio incumplimiento de las normas legales o convencionales. La 

inspecci6n especial puede originarse a pedido del trabajador o trabajadores, de la 

organizacibn sindical con respecto a trabajadores que represents, de la autoridad 

''Ibi.
'' Ibid. 



administrativa del Ministerio de Trabajo, de Autoridad Judicial o de tercero con 

interes&'. 

Los datos minima contenidos en la solicitud son: 

"lndicaci6no jurisdiccbn de la autoridad administrativa de trabajo competente 

Nombre o raz6n social, documento de ident ic i6n, nombre del representantey su 

numero de documento identidad y domicilio del solicitante. 

Determinackjn clara y concisa de 10s hechos que requieren de constatacibn. 

La ubicaci6ndel centro de trabajo con las referenciascorrespondientes 

0 El nombre comercial o razdn social del empleador del centro de trabajo a 

inspeccionar. 

Firrna del solicitante o representantelegal. 

Puede ser an611ima"~~. 

Procedimiento 

"El inspector o inspectora de trabajo se hace presente en el centro de trabajo y verifica 

en la propia empresa si existe algun grado de incumplimiento de 10s hechos 

denunciados, lo cual es lo mds comlin, el inspector o inspectora de trabajo debe de 

identiicarse de conformidad con la ley, le inforrnaal propietario o a su representante 

Ibid. 
Ibid. 



- - 

legal, el motio de la diligencia, debiendo poner a la vista de este, la documentack5n 

la cual consta la orden de inspeccibn, indicar el nombramiento de intewenci6n y 

ademas, mostrar el came que lo i d e n t i i  como tal; se hace del conocimiento del 

patron0 o su representante legal sobre la prgdica de la diligencia, pudiendo interrogar a 

10s trabajadores que considere necesariosm7'. 

En la entrevista o interrogatorio a 10s trabajadores, se les preguntara si tienen alguna 

reclamaci6n o denuncia que quieran hacer y que se investigue, con relaci6n a alguna 

violaci6n a las leyes laborales por parte del empleador. A la parte empleadora se le 

solicita& que presente o ponga a la vista la documentaci6n obrero patronal, con el 

objeto de efectuar una mvisi6n completa de la documenta~n laboral. 

Los resultados despues de una visita realizada por los inspectores de trabajo podrian 

ser 10s siguientes: 

Empresa ajustada al dentcho: "Si el patronal o su representante legal pone a la vista 

del Inspector de Trabajo toda la documentaci6n y no existe ninguna queja por park de 

los trabajadores, se concluye el expediente en el mismo lugar haciendo constar 10s 

hechos informando que la empresa o empleadora se encuentra ajustada a derecho, y 

se remiten las actuaciones a la autoridad inmediata superior para su revisi6n y se 

solicita su archivon7*. 

Prevenir bajo apercibimiento a la empresa: "puede suceder que cuando el inspector 

de trabajo, durante su visita a1 solicitar y examinar la documentaci6n o por indicaci6n 

de 10s representantes de Ios trabajadores obsewe defic'lencias o incumplimientos que 

es necesario corregir; la comprobaci6n debe de tener por finalidad la demostraci6n de 

todas las irregularidades que 10s trabajadores denuncian, debiendo prevenir bajo 

71 www.mintrabajo.gob.gU inspecci6nlfunciones (6 de dic de 2010)." Ibid. 



apercibimiento al patron0 mediante un plazo para subsanar estas irregularidades y pa 

que cumpla con sus obligaciones y se ajuste a derecho'ln. 

Prevencien: "En caso de que la parte patronal no presente la documentaci6n requerida 

por alguna circunstancia, el inspector de trabajo procede a prevenir bajo apercibimiento 

legal al propietario o representante de la parte empleadora a travbs de acta, para lo 

cual le otorga un plazo para que la presente, el plazo es discrecional por parte del 

inspector (el plazo tiene que ser acorde a lo que se esta solicitando para su 

cumplimiento, no puede ser el mismo plazo para formular contratos, habilitar libro de 

salarios o planillas, elaborar un reglamento interior de trabajo, o en el peor de b s  casos 

instalar un servicio sanitario) solo cuentan 10s dias habiles. El inspector le hace saber 

bajo apercibimiento a la parte patronal que si no cumple con la prevenci6n en el plazo 

otorgado sed objeto de denuncia ante el tribunal de trabajo y previsi6n social para que 

le sea impuesta la sancion que fija el CMigo de Trabajo. Todo lo actuado, manifestado 

por 10s trabajadores y empleador, se hace constar en el acta, a la que en el inicio se le 

consigna un nlimero de adjudication (para el efecto se lleva un registro en un libro 

llamado de adjudicaciones debidamente autorizado por la autoridades superiores del 

Ministerio de Trabajo), al finalizarla se debe dar lectura a b s  comparecientes debiendo 

ser firmada por 10s mismos (trabajadores y empleador) debiendo de firmar el inspector 

actuante, sellandose con el sello autorizado para el efecto". Las prevenciones 

formuladas no solo devienen por la no presentacidn obrero-patronal; sin0 tambibn por el 

no pago de prestaciones laborales dentro de la relacidn laboral. 

Constataci6n de las prevenciones: "Al concluir el plazo, debe de realizarse una 

segunda visita, con la finalidad de constatar si la parte patronal cumpli6 o no con las 

prevenciones formuladas, si es el caso que si se cumpli6, se da por finalizado el 

procedimiento pero si no se le dio cumplimiento a las prevenciones formuladas y 

continua el incumplimiento, se da por incumplida la o las prevenciones, (se suscribe 

73 Ibid. 



nueva acta haciendo constar el apercibimiento al patron0 mediante un plazo pa 

subsanar estas irregularidades y para que cumpla con sus obligaciones y se ajuste a 

dere~ho"~~. 

Ante la situaci6n anterior pueden darse diferentes casos: 

"Por cumplimiento total: es cuando la parte patronal cumple con todas y cada una de 

las prevenciones que le fueron formuladas, debiendo elaborarse el acta respectiva, 

solicithndose a la superioridad la revisi6n y el archivo de las diligencias. 

Por cumplimiento parcial: es cuando el empleador cumple parcialmente con las 

prevenciones, se hace constar cuales fueron las que cumplio y las que no cumplio, 

Por incumplimiento total: es cuando la parte patronal, no cumple con ninguna de las 

prevenciones que le fueran formuladas por parte del Inspector de Trabajo. Se comunica 

a la parte patronal que se continuarh con el tr~irnite"~~. 

4.6.3. La conciliation y su procedimiento 

"Para el cumplimiento de sus funciones 10s Inspectores de Trabajo pueden citar a sus 

oficinas a empleadores y trabajadores y estos esthn obligados a asistir, siempre que en 

la citacidn respectiva conste expresamente el objeto de la diligencia y la prevencidn de 

que puede ser sujeto de un expediente de fa~as'"~. La inasistencia a una de estas 

citaciones constituye violacibn de las kyes laborales. 

74 Ibid. 
75 Ibid."Ibid. 



En las oficinas de la Inspeccibn General de Trabajo y sedes regionales, se encuentr Q*afemala,C.'V 
un numero de inspectores de trabajo atendiendo las denuncias que se puedan 

presentar por el trabajador y trabajadores que se presenten a soiicitar el auxilio de esta 

Institucibn. 

El procedimientoa seguir ante una situacibn de 6stas es el sguiente: 

Adjudicaci6n de caso para conciliacion 

En la secci6n de adjudicacibn se atiende al trabajador o tos trabajadores, que acuden a 

estas oficinas de la lnspeccibn de Trabajo a presentar su denuncia por violaciones a 

sus derechos laborales, oficina atendida por un inspector de trabajo, quien escucha IS 

motivos de sus quejas. "Regularmente 10s motivos que 10s impelen son el despido 

injustificado y falta de pago de prestaciones laborales por parte de la empleadora, f a b  

de pago salario mlnimo y tiempo extraordinario laborado por el trabajador, falta de 

disfrute de las respectivasvacaciones. El adjudicador procedea registrar 10s datos en el 

libro de adjudicaciones de conciliacibn, asigndndole un numero al expediente, el que es 

trasladado al inspector as~nadopara atender el caso de acuerdo al turno por el orden 

en que se ad j~d i~uen"~~.  

Recepcionde la denuncia 

"El Inspector o lnspectora de Trabajo, que le ha sido asgnado el caso, procede a 

escuchar al trabajador, haciendo constar 10s hechos en el acta inicial de queja 

denominada: reclamo de prestaciones laborales en la via administrativa, en la misma 

acta se fija una fecha para la celebracibn de una junta conciliatoria entre las partes 

(trabajador y path),  quedando con ello noticado el trabajador y a la parte patronal se 

le cita por 10s medios administrativos legalmente establecidos previniendole que si no 

se presenta queda sujeto a un expediente por faltas a las leyes de trabajo. En la M u l a  

de citacion se adjunta copia del acta para que la parte patronal se entere del objeto de 

"Ibid. Pdg. conuliaturas 



tres dias, mhs el tdrmino de la distancia, para la celebracibn de la junta conciliatoria 

sefia~ada"~~. 

Para cuando se llegue la fecha de comiliacibn entre las partes, pueden suceder: 

I."Dia seiialado para la junta conciliatoria: Regularmente para el dia seAalado a la 

audiencia de junta conciliatoria, siempre se presenta el actor o trabajador; per0 si es la 

parte demandada o patronal quien no se presenta; a petiibn del trabajador procede el 

inspector de trabajo actuante, a agotar la via administrativa, hacidndole la salvedad al 

trabajador que le asiste el derecho de demandar a su ex patrbn ante el brgano 

jurisdictional competente o tribunal de trabajo, en el termino legalmente establecido 

(que son 30 dias hhbiles), puede darse el caso que el trabajador solicite al inspector de 

trabajo que se cite nuevamente a su demandado o ex patrbn, debiendo el inspector de 

trabajo, fijar una nueva fecha y hora de junta conciliatoria entre las partes, citdndose 

nuevamente a la parte patronal. 

2. lncomparecencia de las p a W :  Para el dia seiialado si no se presenta ninguna de 

las dos partes, se promover& la denuncia ante el juzgado de trabajo para que ese 

drgano imponga la sancidn, en contra de la parte patronal, por ser una falta el no acudir 

a Llna citacidn de la Inspeccibn de Trabajo, a la cual ha sido prevenido. 

3. El dia seiialado: comparecen las dos partes y llegan a un acuerdo con relacih a las 

pretensiones del trabajador, se suscribe acta para hacer constar 10s hechos, se da por 

conciliado el caso, solicitando el archivo de las actuaciones por no haber motivo para 

continuar conociendo las mismas. 

78 Ibid. 



4. Sanci6n a los trabajadores: cuando en 10s casos no comparecen las dos 

tambien 10s trabajadores pueden ser sancionados, lo que perjudica grandemente al 

trabajador, muchas veces el trabajador no mparece, por motivo de que le fueron 

canceladas las prestaciones por la via directa y no da el aviso correspondiente (no 

presenta su desistimiento de la demanda o queja ante el inspector de trabajo actuante). 

5. Convenios de pago: hstos casos se dan cuando comparecen las dos partes a 

conciliar, per0 la parte patronal solicita al trabajador cancelarle las prestaciones por 

medio de pagos parciates, ya sea por el monto elevado de las prestaciones o porque el 

ex patrono no dispone de esas cantidades; el inspector de trabajo actuante con la 

anuencia de la parte trabajadora, suscribe convenio de pago, el mismo tiene car6cter de 

titulo ejecutivo de acuerdo a las leyes laborales, el convenio de pago debe de ser 

aprobado por el inspector general o por el Sub-inspector general de trabajo, siendo tos 
Linicos con facultades para ello; posteriormente a su aprobacion, el expediente es 

devuetto al inspector de trabajo quien lo suscribib, quien debe de vigilar por su total 

cumplimiento por las partes; el demandado deb& depositar las cantidades pactadas 

ante sus oficios, el inspector de trabajo entregarh al trabajador los abonos en efectivo, 

se harhn constar las entregas al trabajador por medio de comprobantes de pago en 

formularios impresos por la Inspeccibn General de Trabajo; cuando la parte patmnal 

finaliza de cancelar las prestaciones, el inspector de trabajo deberh suscribir finiquito 

laboral haciendo constar que el trabajador recibio todos y cada uno de los pagos por 

concept0 de prestaciones laborales, firmando el acta el trabajador y firma y sell0 del 

inspector de trabajo actuante, extendihndose el finiquito al demandado o ex patrbn. 

6. lncumplimiento del convenio: si en caso el demandado o patrono incumpliere con 

algunos de 10s pagos, se agotar6 la via administrativa, para que el actor o trabajador 

acuda a 10s tribunales de trabajon7'. 

Ibid. 



4.6.4. Ventajas de las intewenciones 

Entre algunas de las ventajas que pueden mencionarse a raiz de las inte~encionesde 

la InspeccidnGeneralde Trabajo, se encuentran: 

Los acuerdos a que arriban las partes se cumplen voluntariamente en su mayor 

porcentaje. 

Las partes en conflicto, son las que tratan de buscar una solucidn que se adecue a 

sus intereses. 

El conciliador es una persona neutral, que puede indicar soluciones no planteadas por 

las partes. 

Las partesen conflictos, partiiipanactivamentedentro del proceso. 

El tiempo para la solucidn del conflicto puede ser muchisimo menor al de un proceso 

judicial. 

Evitael desgaste econ6mico y emotional de la partes. 

Se cumple con el principio de tutelaridad que rige al derecho de trabajo. 

La conciliacidn es confidencial y privada. 

4.6.5. Desventajasde las intewenciones 

Algunas de las desventajasque surgen a raiz de las intewenciones podrian ser: 

Puede existir el manipulacidndel proceso de conciliacidn por unade las partes. 

El conciliador no sea una persona capacitada, por k que el proceso de conciliaci6n 

sea un fracas0 y una perdida de tiempo. 

El profesionalismodel inspector se desvirtrja debido a indicios de corrupcidn 

Si no se logra la conciliacidn, y debido a la corrupcidn, en el juzgado el que lleva las 

de ganar es el patrdny los procesos no avanzan a favor de los trabajadores. 

La fuga de 10sempresarios fuerza a 10sempleados a aceptar acuerdos extrajudiciales, 

por k que cobran indemnizaciones mas bajas que las que legalmente les 

corresponderian. 



Al parecer en el municipio de Mixco, la intervencibn de la lnspeccibn General 

Trabajo, no resulta ser un beneficio para 10s trabajadores, debido a que 10s 

empleadores siempre buscan la forrna de eludir sus responsabilidades, ya sea 

sobomando a 10s inspectores de trabajo o a 10s jueces. 



CONCLUSIONES 


1. La Inspection General de Trabajo no cuenta con los mecanismos y recursos para 

enfrentar y tratar las violaciones laborales de las personas empleadas en el municipio 

de Mixco, Guatemala; tomando una actitud pasiva ante las situaciones de conflict0 

laboral, violentando las garantias constitucionales y laborales. 

2. El ordenamiento juridico laboral guatemalteco contiene una serie de element- 

protectores del trabajador, cuenta con las normas apropiadas para hacer valer 10s 

derechos de b s  trabajadores en el municipio de Mixco, siendo el problema principal 

10s grados de corrupcibn y despreocupacion en la Inspeccibn General de Trabajo lo 

que influye en 10s altos indices de violaciones para los trabajadores. 

3. La realidad econ6mica y social de 10s trabajadores en el municipio de Mixco, no 

permite a 10s mismos, opciones laborales en mejores condiciones, debido al 

desconocimiento de la misma legislaci6n guatemalteca o a b s  grados de necesidad 

en la cual se encuentran. 

4. El proceso ordinario laboral es el u n b  mecanismo para determinar la 

responsabilidad del patron0 y el cumplimiento de sus obligaciones, siendo que el 

mismo se encuentra viciado por 10s nivebs de wrrupcidn dentro del sistema de 

justicia laboral en Guatemala. 

5. Los resuttados de la gesti6n realizada por la'lnspeccibn General de Trabajo, en el 

municipio de Mixco, son desalentadores, debido a que 10s trabajadores no reciben la 

orientaci6n ni el apoyo para solventar aquellas situaciones que menoscaban sus 

derechos como trabajadores; por el contrario, el sistema corrompido 10s coloca en 

situaci6n de desventaja frente a sus empleadores. 





RECOMENDACIONES 


1.El Estado de Guatemala debe formular politicas que permitan el fortalecimiento de la 

lnspeccibn General de Trabajo, para que el mismo pueda contar con todos 10s 

mecanismos y recursos humanos, para enfrentar y tratar las violaciones laborales de 

las personas empleadas en Guatemala; garantizando con ello, el pleno cumplimiento 

de la legislaci6n laboral y legislacion consticional. 

2.A 	travks de la creaci6n de nuevos programas de trabajo y la consolidaci6n 

econbmica de la Inspeccibn General de Trabajo, se puede enfrentar el problema de 

la corrupcibn dentro del sistema de justicia laboral guatemalteco para 10s empleados 

del municipio de Mixco y a su vez la motivacibn para gue 10s funcionarios y 

empkados pdblicos de dicha instituci6n tomen una actitud positiva en el momento de 

desempenar sus funciones. 

3. El Estado de Guatemala, por medio de las instituciones encargadas es responsable 

de velar por las politicas economicas y de seguridad social en el municipio de Mixco, 

permitiendo con ello que por medio de la promocibn y divulgacibn de los derechos 

laborales las personas puedan elegir mejores opciones de empleo y mejorar su 

condicibn econbmica y social dentro de la sociedad. 

4. Por medio de la iniciativa de ley, a la Universidad de San Carlos de Guatemala le 

compete realizar gestiones de modificacibn en materia legal, relacionadas con el 

Ministerio de Trabajo y Previsibn Social; una que permita sancionar efectivamente a 

10s funcionarios, empleados pliblicos y empleadores ante actos manifiestos de 

cormpcibn y permitir con ello que el sistema de justiia laboral en Guatemala se 

encuentre en mejor nivel de aplicacion. 



-
5. Al Ministerio de Trabajo le corresponde imphentar una delegacih de la Ins 

General de Trabajo, en el municipio de Mixco; con el fin de ampliar la coberti~ra y de 

ejercer presidn sobre los empkadores, para fomentar el respeto de los derechos 

inherentes de 10s trabajadores y que estos gocen de mejores oportunidades 

econbmicas, a la vez que se sentirdn protegidos. 
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