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Foculiocl de C encios .lú¡id cos y Socio es

E¡ clmp mie¡1ó de o designación qúe me fueró e¡comendo.lo o m peEono

comó revisor, me permilo .forño¡ que el fobolo cle lesÉ eoborodo por o
bochler: GtoRlA MAGALí MONRoY AtvARADo, iñvéstigocó¡ ¡tiiuo.to tA

NEGOCIACIóN COTECTIVA, UN MEDIO EFICAZ PARA ATCANZAR UNA MEIOR IUSTICIA

IABORAI En 10 sentclo, fle revisodo coñ ó po¡ticipo.ió¡ de !o esllilionle,
respelonclo e crilerio y oporle pe6oñól .le o sulentonle, hogo connor o

P¡ocedí o revisor el trobqio preseniodó, clé .!o me permitó concllir qle
efectivoñente como o ndicó oporl!ñoñeñ1e su oseso¡ en dlclomen cle fecho

ve¡ nés de obrilcle oño dos mi dez, e lrobolo resutlo de sumo ¡mporloncio e¡
e ómblto oboro, proplclar o op cocióñ de .llólogo soclo qle exige o
iñpontoción de o elolcón de os dferenle3 nntumeñtós c]é o Nego.oción
Coecllvo ponteodos por ca osococio.* profeso.oes 1oñ1o Jrór e slndicotó como



por os grupó3 cooiqodós connñuiclos en consejo o cóñle Ad Hóc o Permone.ies

hoclo el o los potonos o grupos de polronos o en s! cosó toña,ién sindicoTo de

pdnonor, y lupé¡d¡ óbstdcuos de or.le¡ luri.l co y culluro poro o opicoción de ené

clerecho yo seo e¡ e ómbto prjvo.lo, odm¡É1folvo yjudlcio En consecuencio,lo

ef¡cozdp .d.óñ de los nl¡uñentos.le o Negociocló. coleciivo yo exsle.le5. ys!
corcclo opi.ocló¡ poro obte¡er o superoción de os de.echos minmo!

l¡d¡vidloles en else¡lido e.o¡ómicóiocio qle lescorerpo.deno los miembros de

!¡clicoto osí.omo o os fobolo.loÉs que prefeñ ese momento sls seNic¡os

p-é6o¡oles en lo empreso o centro de trobójó o en s! coso e¡ a! innitucónés déL

Eiiodo, el cuol supone un ovonce en ñolé¡io del derecho Loboror os cldler

loñlrien sóñ opl¡codos o os conlfolós indvicllo * y coecjilos e¡Élenles y por ex siir.

A5mi5mo, me permito monifenor que e iraboio revisodo p¡ese¡to u¡ le.ouoje

ré.n¡co odeclodo propio cle ros pro'erioñoes de derecho. De o¡ó¡itÉ de lrot'ojo

én me¡ción ¡e desp¡e.de qle o olloro sigle lno ineo cle pen5qmenlo bien

defindo.lue 5e ño¡llerlo meclonle lno confruccló¡ teó.i.d y proclico

coherenJe qle e permte concllr oinodomente en ¡edcjó¡ o lemo Asi. tol

.omo opodlnómenle el foboio presenJq u oto conten¡do

jldd co-doc 1r nodo úorcodo por 1o ideo de opicor los lnstrlmentos de ld
Neqoco.ión Colecllvo en o dferenJes elopos en que se evo. acobo os coses de

occiones reo izodos por ds dife¡entes osoclocio.es profes onoles pqro cumpi con e

objeto poro el clo rleron creodos c!ñpliendo os requisiios docirnoles y ego es

que se desoro on en eno lnvenigoció¡.

De ós coñcllslo¡es, lo5 mismas me porece¡ mertorios cle d¡scúslón en elombllo
juricl có y e¡ re oció¡ o os recomendocones me permio .dcor que énos

panleoñ posibes soucion$ pora lo corecio oplicoclón de os inntuñenios de ¡o

Ne9oc oción Coectivo

Por ú tmo, en cuó¡ló o ló bib ogrofio conslltodo, puedo ofrmor qle o mismo

es slfce¡ie Y odec!ó.lo poro la eloboroción de o presenJe invelgoclón yo

qle élo ncuye !ñ istodo de oulores nocionoer y exfonjeros codo uno de ós

cuoes 3eho delócodo cle¡no cle óreade derecho oboro específicomenie en



e dese¡vólvlmienlo o lrovés del i¡on5cur:o dei iiempo .lel Derecho lo liberiÓd de

osocloc¡ón, lbe¡tocl sincl;cói y especificdr¡ente del oereclro de Negocioció¡

Coleclivd, danCó coro resurloclo o co.ccrdodo ¡edocclón clel leñd del pre5enle

lrobojo de i¡!ef igqción.

Aqrodecie.do,ú oie¡c ¡. ol.rlomenle

Por eros ro¿oner, me F,ermnó énilir e presente DICTAMEN fAVORABLE vo

qle e lrcbojó revisoclo reÚñe todos lós reqlhltol enlmerodos eñ e Afículo 32

de No¡molvc Fóró lo Erobcioclón de reii! d-a Llcencioiúro en Cieñclos luridicos v

sociolesv cJel "tumen Género FÚbico.

Lj.. Mynor Pensomiento

Aboscdo y Noto¡io.

Co¡egiddo No. 5,522.
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INTRODUCCIóN

Para incoporahós e¡ éi tema de derecho de la negociación coleclva.óñó medo

eficaz para alcanza¡ uná mejor jusliciá iabóÉ|, inló¿mós indicando que la rama del

derecho de lrabejo o de¡echo laboralt¡ene como fundámento esiudi¿¡ los pri.cipios,

lnstituciones y nomas juridicas que regu¡an los derechos y óbllgácionés d€l pálrono y

os tÉbajado€s, con ocasión de i€bato, ésle a su vez se d¡vide y se desarola en:

derechó iñdividúa de trabájó yderechó cólectivo de trábajo.

P¿r¿ el presenle trab¿jo, nos reterneños especílic¿ñenle a dérecho colec! vo de

tr¿bájó. el cú¿l sú c¿ñpo de áplicación se subdivide en dos importañies iñslltucionos

siendo as siglientes: a) e derecho a la asociación pofesionál y b) el derecho a la

négóciácjón @lediva. Éste ¡tt¡mo tene relevancia cómó ñedió de superació¡ del

derecho i¡dlviduál de iráb¿jo, y por ende un lema poco adbado, el cuál abordarer¡os

en vnud de ser u.ó de iós elemenlos nmersos e impon¿nbs en éldeécho de tibenad

sndical, el que a su vez eñ lá pÉclicá ¡o es utiliado como un modelo pár¿ a

apllcación de una lusiiciá laboral por med o deldlálogo sociálenke los sndicatos o

qrupos coáligados y el o los pálronos, roña¡do en cuenta a qlobatizáción v e

desarolo de las empresas tanto nacionales como inte¡¡acionales lnstituciones que se

enclenlr¿n gáránl2adas en la Co¡sltlció¡ Politicá de ta Repúbtica de Guareñaa, ásí

como en elCódgo de f¡ab¿jo y en los Convenios de a Organzáció¡ lnternacionatdet

Trabajo r¿tifcados por cuaiemáá, en ós óúales radica la imDortancia de la acción

@leclva para a cónsecución de os fnes sociales y lá realización peFona det
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lrabajador y sú fañliá en la sociedad, por lo que abordaremos este lema lan especial,

no fala¡do de crear o imponer nLevas teorías en el derecho del trabajo. sino

simplemen¡e aponar y desá¡¡ollár d cho derecho en una iormá amplia par¿ a ¿p icación

de u¡a jusficia laboEl, también lamada justicia social, páé ¡¿ clase rabajedoE,

desbcándo 12 ¡mpónánce dé la nslillción de la negoci¿clón coleciiva e¡ las rel¿clones

'¡oo'J os qlo cao¿ d á er elpa s esreno' )L epr.¿! ó1.

Por lo que e¡ el caplulo primerc dei pr€sente tÉbajó de nvesi¡gac ó n, se desaro la los

anlecedentes históricos del su¡gimienlo de la Negociaclón corectivai el capituo

ségundo, plofers sobr€ sl su¡g¡mienlo y cláses de ¡esolució¡ de co¡flclos cólectivos

e¿onóm¡co-socj3l; en el capiluro ¡e¡ce¡o, oslenia el derecho d€ huelqa, sus faciores

hrslóhcos económicos que conllevan a os lr¿bájádo¡es y a los pal¡onos; en el caoiiuló

cua¡to, plantoa las formas de nlervencionismo estat¿l sobÉ los si¡dicálós; en el

capirulo qlinto, enlncia todo lo @ ativo ¿ de¡echo colect¡vo de lrabajo como rama

especi¿l que trala a lá negocació¡ colectiva y en élcápílülo sextó, e más impo¡tante

de este tábalo es e qLé desarolla el derecho de la negocacón colec¡va y sus

inst.umentos normal vos y puntualza as formas en qúe d-ébe aplcáÉe d cho de.echo a

nuesrra sociedad como un úrily eícazinshúme¡lo de ajusticia abora.

El prese¡ie trabalo se rea izó en basé á informacón documenla oblenida en se¡iido

deduclivo de las teorias de auiores cilados dentro de presente conlenidó: óón a

lin¿lid¿d de e.lalzar a imporla¡cla de la aplicación del derecho de negocación

colectiva, como ñedio ef cáz de a cánz¿r un¿ mejorjúllc a i¿bóral



I

CAPÍTULO I

1. Evolución histrtrica de los sindicatos a nivelmu.dial

Con elt¡empo, los esluerzos del Estado pa¡a prohibir e derecho de ásociácón fueron

inoperantes, porque a pesarde su p¡oh bióió¡ los sndóátós segui¿n erisliendo Porello

en los d versos pálses se ncó úna etapa llanádá de tóeranciá. en l¿ c!á1, sin ótórgár

La eplotación de los ob¡eros, orig¡nada por os méiodos empleados al inicio de la

indusl álizáció¡, aoiada alafár de uco exces¡vo de los palrones fuéron las ¡aTces del

movlmie¡to de asocacón de los tÉbajadores, que buscaron por medios coerc¡t¡vos él

reconoclmie¡to de sus derechos respecto de los patrones, eallzado a hávés dé lá

aqolinació¡ de os trabajadores e¡ grupos para reclamar condiciones sala¡ialée ñás

juotas. jornadas de trabajo más cortas y enseneral llegar a establecer u¡ estado soc¡al

más equ¡tatvo para la clase fabaiadora.

Con la Revoluc¡óñ 
'lañcesa, 

nace una sociedad d¡vidida en dos clases anlagónicas una

dé las cualés poseé la nqueza y la ot¡a solo cuenia co¡ su fue¡za deirabajo siendo asl

qúe la lransforñació¡ induslrial operó primeramente en los países eu¡opeos,

prohibendo el de¡echo de coaició¡ de los tÉbajadoÉs en vlrtud que el régiñén

ind vldoálisla y ibera burgués consideraba que ¡o exist¡a justif¡cacón para que los

irabajadores sé asoclara¡ er defensa de sus ¡ntereses aborales po¡ lo que dcha

conducta fue t¡pf¡cada como del¡to en los códlgos pe.áes, plohlbicón que se d¡o en e

Periodo de losaños de'1776 y 1810
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reconocimienlo alguno al derecho sndical, lueron adm¡lldos de hecho, sn háberse

fomálizado en as eyes d ctadás porelEslado.

a la época de la tólerancia s g uió ona de reconoc¡m enlo absoLulo de deecho s¡nd¡ca

A fináles de sigla XlX, que a¡te las acciones ejecidas por los sindicatos de hecho

log¡arcr que el Eslado va ara su crite¡¡o al ¡espeóto y diclara eyes que reconooian a

los lrabajádores, de maneÉ ablerla, elde¡echo a inleg¡arse en sindicatos po¡ lo que la

mayoria de legislaclones europeás suprlme¡ las normas qúe p¡ohiblan las asociaclones

de t¡abájadores y la huélga y de está roma dejan de constitunse cóñó de ilos Siendo

el primer páis que dio el p¡irner páso en esle aspecto tue lnqlaieúá. con el

.ecónocimiento de derecho de cóaióión e¡ e año de 1824, que olo€aba a egalidad a

un i¡te¡so molimenlo asociacion sta qúe etistla en a clandesllnldad

Dentro del proceso hislór¡co delslnd calismo tambén existieron accones denominadas

inlemacionales, as cuales erán convocatorias reai¡zadas por orqan zacio¡es sind óales

En eláño de 1862 se celebró en Londres La Expos¡c¡ón l¡iemac¡ona a cua tuvo la

pártióipació. de ingleses fránóeses y aleñánes, en el que se reuniero¡ más de 300

llderes ob¡eros en la lamada Fiesta de la Fraternldád En esla se pactó elapoyo entre

los sindicalstas deestas nacoñes para buscar úna ú¡ili€óón formalqle es permtiera

adqui.n una mayor fueua. En el año de 1867, la ¡terñácion¿l demoslró su fLerza

cLando los sindlcaLlstas lngeses sostuv¡€ron económicamente las hue9ás de os

lrabajadores i¡ánceses La visión de esta primera nlernacionalse puede resoñren lo



siguie¡re La eñáncp¿ció¡ e@nómica del trábajador debe ser el objetivo de toda

polJlicá. No es ésle un probema ocál ninac¡onal se lráiá de un problerna soca'¡ Er

el año de 1870 se produjemñ conrL¡cios amados e¡ Europa, dando lusa. a que ra

primera l¡lernaclonal desaparecie€

En 1889 surq ó la Segunda lniernac onal. Siéñdo uno de los aspeclos delerñinantes de

su aoción que desde su inicio solLclia¡on aseso¡lá política a partidos socialislas v esia

asesoria dom¡ó la fase poliiica del socalismó y no la defensa de los i¡te¡eses

sremiales de los afliádos. Esta organlzac¡ón llesó a lener !n pramedio de 12 millo¡es

.le álliádós en todo el mundo. No obstanle. con el estallldo de la Primera Guera

Mundial é6la €peroúlló en los fines que persegura la orsanización obre¡a. inÍúvendo

ei La desnteqraoión de lá Segu¡da lntemacioná|, a pesar de que sus deás eran

unonislas se dlvldle@n cón sentim¡ento naclonalislá, y decldleron apóyar a sls

fespectivos países e¡ lá cóntiendá.

Concluida a glera y al i¡stauErse lá paz se lntrodujo un noiab e iñienlo de los

slnd¡calistas pará inlegrar de nlevo a nternaclonal y se logró hasta en e año de 1919

en l\,loscú en donde la orgánlzación tuvo un cone comun¡sta obteniendo lá áfiLlación de

s¡nd¡caistas de 23 palses su caráctelstica princpal era de lendencia abienamenle

revolucionaria, y su acción pimaria consislia en loñentár la oposición popuar y la

violencia con e propóslio de fansformar según la leolá en lna luchá de clases al

cónflótó ármado que habiaterm ¡ado

Dérecho méric¿no dél t.b.lo Paq r5



11. Definiorón dé sindicato, s¡ndical¡smo y coal¡c¡onés

La ÉÍz de id¡omát¡ca de Siidicato, deriva de sindico y su equivalencia latna es

syndicus, se encuentfa en el gfiego syndicos, vocablo compuesto de otros dos que

signifcaba con justiciá Dicha palabra designaba a La peGona encargadade ePresentar

los inleeses de un qrupode indlviduos.

Sindioato: Es una ag rpao¡ón romada po¡l€baiádores en defensa v prcmodón de

i¡terc6e6 económicos, socialesy proresionales de sus miembros l¡enie alpatmno

siñdicálismor Sistema de orqanización ob€ra por medio del sindlcato que buscá

jusiiciz soclalde lós inlereses de sus af¡liados.

Grupos coa¡qádoé o coaliciones:unión o al¡anza det¡abaj¿dofes que se caraole¡¡za por

sef lemporel, y sé d€a pafa conseguir un fn concreto como la ñegociación dé un

convenio colecrivo o de uná húelgá

De lo anierior, se dedoeque elsindicaio es una personajurld¡ca formada po¡ un grupo

de no menos de veinte fabajadoÉs, inscrito en a Dirección Geneial de Tbbajo,

depe¡dencia del túin¡slerio de Trabajo y Previsió¡ Social, lo cua constituye una

asociación de cárácter permánenle, delimiiándose su objelivo para el estudio,

mejoEmienio y prolecóión los intereses económ¡cos y sociales de sus áÍliados,

logEndo asÍ un slstema de orgánizac¡ón básico para adquiri derechos y obllgáciones

Asi mismo los Grupos coalgados ó coaliciones, están fomados por un grupo de

tÉbajadores, qle por eL coniÉrio de los slñdicaios, úniemente se unen de fon¡á

temporal, ya quesu obietivo ofin e concluiun asLrnto para el cual fue formado.



1.2. Objét¡vos de IG sindicatos

El princ¡pál objetivo de los sindicátos eselbienestary la defensa d€ los de.echos de los

1rábajado€s, yseierar mediante la únidad,la suliciente capacidad de négociación paÉ

eslableer una dináñiú de diáloso sócal entre e] empleador y Los tÉbajadores las

acciones que uiilizan los siñdicaios, pa€ logrardicho cometidoque pueden clasiÍca¡se

como inmediátos y mediatos.

Las ocoiones conslderadas @mo ¡nmediatas son pt¡mero, procuÉr ja unión de 106

tbbajadores pa¡a defender sus de¡echos y, segundo,losra¡ en los cóñtÉ1os colectivos'

pa6l6 ooleotivos o convenios colectivos, meiores condiciones de l¡abaio pa¡¿ sls

asrcrniados. Las acc¡ones mediatás se referen a la transro¡mación del Esiado con e!

obj€Uvo de que ésie ProPorc¡one mejores cond¡ciones de v¡da a ios trabaiadores,

crea¡do las legslaciones e instituclones para su defensa; lo que se convierte en

acciones de cÉcter Polltico.

A'gulos ob el vo! espec fcoq de lo< si.d,@los sol a oblelción de:

Mejores coñdiciones dé l¡abajo.

Empieo eslable para toda personá.

Adopiar instrumentos de aplicaclón generalen la eñp€sa

Panicipar en cónsejos de desarollo.



1,3, Los princ¡pios dsl sindica¡ismo

Lós princ¡p¡os son líneas, directflces o regias flndamenla es qoe s!ruen para €stab ecer

y orientar e! componamenlo de las dife€nles organizac¡ones sindicales Siestás se

rompen o no se cumpen. la orga¡lzao¡ón pierde su idenildad y se debilita: enionces,

cádá vez e es más difíci LogÉr sús obiellvos De esá forma, pLerde credibilidad ante

os rlabajadoes y lrabajadó¡ás, princ¡pa mente anie la sociedad. Los pr¡¿ipios e¡ que

se básan los sind¡catos sonl

6

Panicipareñ las Comislones Par¡tarias de Sálários.

Pañiciparen a Junia Dnéctiva deLlnsi¡iuto GúalemaLtecode Segundad Socla

a. Prin6¡p¡o de l¡berüad sindicál: El prncipio de libertad sindlóállambién deroml¡ado

como Principio de Llberiad de Asociació¡ Profesional, el cualconlleva dos nlvees: e

lndividualy eLcólecUvo. Ell¡divdualse refie.e álde€cho que la egisLaciÓn le olorga a

os trabajadores s¡n d¡scrimnac¡ón alguna co¡slltún órga¡ zaciones sindcales, sln

necesidad de aurorzáción pfevia o de iniegrarse a s ndicátós yá constituidos asicomo

de absienerse a ingresar o af liá6e a alguna organizac ón sindicá o lá pos¡bilidad de

los trabajadores de separarse eñ cuálquiertiempo delsndicato a qúé penenezcan En



cúanto alcoleclivo, conlleva que

sindi€to, ésie es titular de los

.óle.tivá es él derecho de los

mejofañiento y la defensá de

orqanizaciones s¡ndicaies; este

r'abao. en É que cF'Fálr ñ¿ oor m-d,o oe ¿s srgJÉ¡te( prohib¡c¡ones

a) Coaocionar a otÉ para que ingrese o sé ¡eli¡e de un si.dicato,6álvo el caso de

etpulsió¡ por causa p€viañente establecida en os esktutosi

c) Hácer d¡sc¡iminac¡ones ent¡e los trabajadores pat nzÓn de s!9 actividades

sind¡cales o tomar rep.esálias conira ellos po. elmismo motivo;

d) Ale¡tár en cuaLquier foma có¡1É el ejerc¡c¡o legilimo del derecho de asociaclón

u¡a vez reconocida a perso¡aidad jurídica pbpiá del

derechos coLectivos, por o que lá libeftad sind¡cai

slndi@tos dé actuar libreñenle para eL estudo, el

los inteÉses de los rabajadoes y de las misma6

prncipio se encLelr¿ érrarcado de.ro delcódgo dé

b) lmpedir al inleÉsádo que concurra a la constituciÓn de un s¡ndicató ó óoa.cionar a

alguie¡ para que Lo hágá, o en su caso ejectiar acios que lengan porfinálldád impedir

que se consliluya un sindicato o que se encámine¡ a disolvedo o someieno a conlrcl

Los Convenios de la OQañización lnter¡ac¡onal del TÉbajo más imporianies que tatan

d€ la ibe¡tad sindical soñ: el Conven o 87, ¡elai¡vo a la L bertad sind¡ca y a la

Prolección del Derecho de S¡ndlcación, el Convenio 98 relalivó a lá Apricación del

Derecho de Sindicación y Negociac¡óñ Colecliva y el convenio 154 sobre la

Neqaciación Coleotiva.



b. Prin6ipio .le .lémocmcia siñdical: El prnc¡pio de demóc¡ac¡a sind cales uño de los

p¡incipiós ilndamentaes de la acció¡ sindi€ly debe eñlenderse como uná rormá de

gobierno qre garanllza la decisió¡ úlllr¡a, a órgano .epresenlativo de la organlzación

sindical es deon que es el poder soberano de as mayo¡ias, eñ viriud que el sindicató

:úrge de la mayoria expresada en una asámbleái en e seno sindica lá asamblea es el

órgano máximo de sndicato Esle p¡¡nclpo radlóá y se basa en elprinóipio de ibe¡tad

snd¡¿ál el cua se encuentra desarollado en variós conveñios de la Qrganlzac¡ón

lnlernacio¡aL deL Trabato. Dicho prncipio preceplúa qle os sindicaios no puedeñ

conceder privilesios ii ventajas a ninsuno de sus miembós y se risen po¡ /ós prhchlos

de,rocéÍ¿ós rélátivos a predominio y respecto de la volunlad de las mayor¡as, delvoto

sec¡e1o y dé úñ vóto pof pefsona, sin que pueda acordarse peierenciá a¡guna en vinud

de ra cuanlia de los ¿portes de sus integÉntés La ¡mporla¡clá de los PrinciPiÓs

denocrállcos y sus res'rectivas normasque los desánollan es que en caso conl¡arlo de

no ser apllcádos aL momento de reaLización de las votacio¡es y loma de decisiónes én

lá órganzación si¡d¡cal, pueden dár lú9ár a la dec aEioria de ¡uLidad de los actos que

se hLbieren tomado Las decsones que @respóndan.

Denlro de la eslera del prl¡cipio democrático, que se iraducé ál de la voilntad de las

mayorias por med¡o de la votación, se apLca a la e ecc¡ón de sus rep¡ese¡iantes, ási

óomo tamb¡én en eldebate de su piego petto¡io, elcualse con@ntra e¡ reóopiar las

opiniones y decisiones de todos los integrantes de lá organ¡zación, de esa maiera se

consol¡da y se lonabce a insiilución y en ese sentido se presenia como grupo de

prés¡óh ante é pátrónó y ánle lás aulo¡idades gubernamentales delpais



ÓrEahó pr¡nc¡pa de s ndicalo en e qLre ¡adie esle p¡incpo es la Asamblea General el

cual es el órgáño super¡or del sind¡caio y esiá constiiuido por la reunióñ de todos los

afiládos. y sus decisLones son de carácter obigatorio y gene¡ai. Dicha Asámbl€a se

reaLlza por medio de sus coñvocatorlas ya sean Ordin¿ras v Enraordinarias las cuales

esián reguladas eñ a Ley y podÉn ser celeb¡adas de coniorm¡dad con ló que d spongá

c. Pr¡nc¡p¡o de indéPende¡ciá slndical: El Principio de ndependencia versa acerca

delacto formalde no conex¡ó¡ de las conviccioñes polÍticas. ideoógica v orqánioa para

con elsiñdicaia asi como todo iipo de subo.dlnac¡ón, sujeciói o.rominación enranjerá

Es decir qLe las oqanizaciones sindlcales así como sus dnigehtes no son llamados á

respaldar las acciones deLgobie.no nide un partido pólltico aú¡ menos de ios iniereses

de p¿lses enranjeros. ya que su deber és velary defe¡der los lnte¡eses de sús bases

que demá¡da¡ a aténción de sus necesidades.

d- Pri¡cipio de autonodiá sindical: Esie prncipio irata sobre la faculiad que tiene eL

sindicato de diclaf o edactár sos ¡ormas consistentes en los estatutos y regamentos

asl como de elegir llbremehte a sús represenianles y sús acllv¡dades y formúlár sls

programas de activldades y cuyo imperio ¡a@ de la misma condición de auto¡omia de

que el s¡¡dicaio disfula como grupo Por lo qüe la altonomÍa sindlcá|, es e derecho

qúe t¡ene¡ os sindi€los a lá libre deierm nación de gobena6e á sl mismo lanto a

nivel iiierno como e^temo v sin ninqún tipo de inierférencia o subo¡dinación de lercero



rncuyendo e Est¿do d€jando

pudiera afeciar sus aclividades,

sus aliliados, V lá legislaclón.

cualquiér injerencia eñ su adm¡nistración o acción que

alado a sú propia regulación mando de demodácia de

El Principio de aulonomra sindicaltambién se encuentra enmarcado en elAdícllo 3 de

Convenio 87 y elA¡iículo 63 del convenio '110, ambos de la oryanizaclón lnlemac¡onál

del Trábajo, Los cuales regulan el derecho de los trabajadores así como d€ os

empléádo¡es a fomuiar su plán de acción organizár sus actividades y emltir sus

pmpios reg amentos adm¡n¡straiivos, teniendo como ejémplo lo regulado én elAdiculÓ

2l4llteEld) delCódigo de TÉbajo en e¡qoe esiipula qoe las orga¡izaciones sindicaes

l¡enen derecho á Égliar ias insiiluciones, establecimientos, obÉs social€s o

áclivldades comerói¿les qoe coñsidere necesarias para logarsus objel¡vós.

En vinud que los sindicalos lienen el derecho de redaciar libremente sus estatulos

siñdicales, ya qle éstos son ñómas ¡nst¡tucionaLes básicás del sindicato que e Estado

reco¡oce y ahpará como parte intesrante de su ordenamiento jurídico deben exp.esar

a) Clase, denomiñación, objeio y veciñdad ydirecclón exacta delsindicatoi

b) Condiciones quédeben reunirsus mlembros;

c)Oblisaoiones y derechos de sus rniembosi



1t

d) sanciones diso¡plina as y motivos y p¡ocedim¡entos pat¿

mismas, debiéndose Éspetaren iodo caso elderechoá la defensa

e) La cuantlay periodlcidad de las clotas ordlnaias ysu iormade pago;

0 Elprooediñiento para aproba¡ y cobrar cuotas exlEordina¡iasi

Lá pénodicidad en que deben elebraEe las asambLeas ordin¿r¡as, Pevia coñvo.ato¡ia

Las extraod¡ñar¡as se elebra¡án en las condiciones que disponsan sus eslalulG, los

que debeÉn preversu convocatoria obligatona cada vez que lo soliclte por lo ñenos el

velnticinco porcienlo de los miembros;

h) l4odos de eleoción y de renováción de los órganos diÉciivos, durac¡ón de su

mandálo, alr¡bucionés, tucultades, oblig¿ciones y responsabilidades, causa¡es y

pfooed¡mientos pará su remoc¡ónl

i) L¿s regLas para la adminislración de los bienes y rondos sindicales, para lá

expedición y éjeeución de os presupuestos, presentac¡ón de balan@ y expedición de

fn¡qlitos. La prése¡tación y aprobación de las cuentas deberá efectLarse Forlo menos

cada seis meses. en ocasión de u¡aAsamblea Geñerál órdina¡¡ai

il La época v romá de p¡eseñlación y juslif€ción de as cuenias s¡ndicalesi

s) Epocas y p.oced¡mienlos para la celéb¡ación de las asambleas órdiñarias v

extÉodiñarias, reglameniosde las sesiones, quórum, debales v votacio n es

kl Nomas paia la disolución y liquidación del sindicato y p.ocediñientos para a

€visió¡ y modifi@olón de los esiatutosl y



prescfipcrones que se esLmen @¡venie¡tes pafá el

1.4. Clas¡licación del sind¡cal¡sño según los ñétodos o actitudes hac¡á el

En vnud que el sindicalo tiene como fn¿lidad a defeñsa de los ¡ntereses de os

irabajadores y consiiiuye un árma en contrá del patro¡o párá conquistar sus

réiv¡nd caciones nmediaras, etistiendo var¡os métodos o act¡ludes pára la lntegráciÓn y

ac6ión si¡dlcal. a cuales se manifestan a lravés de as dislinias clases de sindicalismÓ:

a) Sindicaismo revolúólonarlo:Tendenciá originalde Las organizaclones ób¡erás en

el qle representá el espfriiu genuno y combaiivo de los i¡tereses dé le clase

lrabajadora, y se bása sobre las condiciónes mai€riales en que se desárollá le

sóciedad ¡o provoca chóques innecesarios, pero aprovechás todas as

cicunsfancias favorables para el prolelaiado o prepara lo fortalece y o arma

paE las luóhás dec¡s¡vas porsu iberacón. Por ello cree en la eficacia de la huelsa

como arrna fundamenlai y en caso enreño, en lá revoluc ón.

bl Snd¡cal¡smo comu¡sta: Las o¡sa¡lzaciónes o movimento socio polil¡cos,

seguido.as de esta lendenc¡a ven en la ucha de clases el medio para loqrar la

estruciLraclóñ de u¡ Góberno nuevo, €n e qúe consisle en suprimir e propiedad

privada, especiaLmente la de los med¡os de p.oducción v la em.ncipación del

oroletariado. n€aación de loda áp¡opiacón priváda y por ende lendie¡le á
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desáparecsren una comunidad comunlsia. Es decirque elsind callsmo comunsta

preseniaba en su prógEma las accio¡es cons¡stentes en ¡nstitu r una d¡ctadura dei

proletarlado, el poder derivaba del proletarado la epropiación de la blrglesía v

la el¡minación de la propledad privadá, el ateismo. a naclonalización o

eslaiálización de a propiedád y un gobierno que sup.imía las clases sóc¡ales

Ulll¡aro¡ e sábotaje el boicot y la huelga como medlos para cÓnseguk s!

c) Sindloallsmo calólico: Fue mpulsada por la islesiá católica v olelo6 sectores

consetoadores, y que parlicipó en el conlrol sindlcal y desde haÓe áños c.eó Lná

tendenoia debldo a que lá ésta iemia que las cofie¡tés comun¡stas v socia!¡slas

se apoderaran de las conclenciás de los tabajadores, decidió pariicipar en a

iniegráción sindicál y propuso a los trabajadores que lo hicie.a¡ de acuerdo cÓn

los posruádos cr¡silaños. Este r¡lentó tuvo aceptación en Alemániá ltaLiá y

tupaña. se partia de a base que el de¡echo de asociación profesiona es un

derecho ¡atúra y el Gobierno sólo debia reconocerlo existendo ventájas

eóonómicas Y morales.

d) SindLcalismo reform¡stá: Opueslo al sindical¡smo ¡evolúcionario, ésle adñile el

lntefés o inreféses de os obreros sobfe delermlnados pu¡tos, los cualés no eran

concilables con elperf¡ de éfiecla de las eñpresas prvadas. por o que prcponia

lá discusión y la neaociaclón colecliva como med os de ¡eivndicacióh socia



SegLi¡ elcódigo de T,¿bájo s slouient€s tipos de sindicatos:

:

s¡nd¡cato de campesinos: son as o¡ganizaciones const¡tu¡das por trabaiadores

campesnos o patronos de empresas agricolas o ganadefas o pe¡sonas de

D@l*ión u oficio independienie, cuyas lábores se desárollan en e campo

Sind cato urb¿norson as organizaciónes @¡stiluidos portrabajadores o peBoias

de ol¡cjo independ enle cuyas aclvldades y labores son desempe¡adas írera de

as actividades ágricoia o ga¡adera esdecirqueseejecuiand¡chas abo€s en un

área estab ecida como parte de lá óiudad, deparlam€nto o mun cpio.

Slndicalo de srer¡ior Es aquelque eslá nlesradó por t¡abajado¡es de ua msña
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S nd¡calo de empresaiEs elque se encuent€

prcleslones ú oficios que presten sus sefricios

más empfesas lguales

Sindlcato de industriar Es elestá lo¡mádo portEbájado¡es devariás profes¡on$ u

olciós, que presian sus seNlclos en empresas de la misma industria v/o

emp€sa os de esa acllvidad, y representan la mltad más uno. Esta clase de

sindlcató es parccldo al s¡nd¡caio de empresa con lá diferencia que para su

constiiución es ¡ecesario contar con la ñáyoría absoluta de los irábajado@s que

laboran e¡ la empresa

1.6. Palicipaoión dé las mu¡eres en las orsanizáciones s¡nd¡cale5

como en muchos éspac¡os dé lá v¡da económicá sociaj v poiíiica, asi como, en as

orqanlzaciones sLndicales, as muje¡es se encuentÉn en una siiuación desfavoráble

Jrente z los hombres en cuanio a Los niveles de particlpaóión de la actividád slndical, no

obsia¡te su siqnificaiiva i¡legraclón en os sindicaios.

Esro debido a óierlas barreras concer¡ientes a: las responsab¡lidades fam¡le¡es, lalte

de oonfianza en slmsr¡as, ignoa¡cia, ras condiciones de disctiminaclón que eñfentan

en 16 acllvidad económica un amblenle s¡nd cal mascllino, seg¡egació¡ o supervislón

en eleñpleo realizado Por hombres

romado por trabajadores de var as

e¡ una misma eñp€sa, ó en dos o
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La panicipaclón de las mujeres en oEaniaciones sindicales

estableoe que dé lá lola ¡dad de personas afliadas a los

rcp€señiabán sólo eL8 9 %'¿.

Las mujeres. durante la úliima década, han ienido Llna pÉsencia mavor v más narcada

deniro del ámblto social y pdncipalmente en lo laboÉ|, lo qúe se debe a la inclusión dé

mejoras en lá calidad de empleo, de seguridad labora y luncionamienio ¡nteho de las

mismás acorde con as necesidades de laslÉb¿jadoras en la actualidad

Aunado a lo anterior, iámbién en los úLtimos años, la oficina de lá organización

lnlsrnacional de! f.abájo, há promovido poner remedio a ¡a falta de párticipación de las

mujeres en las organizeciones sindieles indicando que deben invitáreé a los

sem¡narios a manera que se prolongúe su pariicipación, aslcorno queen ¡a medide que

t!éré pos¡ble la ofganizaclón elÍa pafticipár¿ un hombre ya una mujercon elobjeio de

qaÉntizar el derccho de ¡gualdad en la représeniación, lambién incluiren la aqenda de

lasasambleas los temas acerca de las cuestiones que afecieñ a las mujees.

'en el año de 1996 se

siñdicatos, las mujeres

'C4rus rler¿1de/ FóL Ar'orio, Darc.ho Lorecl¡vo d. lEb¿io, oaq 23



1 7. Codsidéracionés acorcs dé rá situáción áctualde lossindicatos en Gualemala

Los reglstros del n¡inisierio de Trabajo y Prevlsión Social, reporlan en lá actualidad una

iendenoia ál aumento del nt¡mero de slndlcalos v por consquiente el aumen¡o del

núñero de afliadas y afiLiados

t1

LJn 70 % de la afiliaclón se encuenlra en el seclor construcción que es la ráma que

rlel¡e la te¡dencia a la asociación sindlcala nlvel naciona En lás demás ramas eisle

una elevada oonstitución de nuevas orqan¡zacloñes sind¡cales

En Glatemala se háóe evldente el bajo iivel de padicipacón de lás mLje.€s e¡ las

o¡gán¡2econes si¡dicáres como en la raña de la cÓnstrucclón donde dicha

páncpác¡ón es casi inexstenlé. aqlelas federaciones confederacio¡es o cenlralés

que lLenéñ trabajo organizátivo pr¡ncipamenle en el comercio, sery¡cios v rnaqu¡la son

lzs que reporian un porceniaje mayor de párticipaclón de lás mujeres en la actividád

Una tercerá pale de as orsanizaciones sind¡cales no están aiiLladas a Lna féderáción,

lo cualño exc uye la posib¡¡dad de estar inleg¡adas a una ce¡tÉ|, coño es el caso de

varias orsanizaciones afliadas a centraLes de hécho o dederecho



Cón e objeto de forta ecer el movim¡ento sindicá|. se háce ¡mpo¡lanté tbbajar con las

organi:acio.es ya éxistentes en la creac¡ón o formación de o€anizacionés por ¡amasi

pero también és ir¡portanie desarollar Itabaio orgarlzauvo en ¿quelás ramas donde

los sndicalos ¡o existen y qLe 6nslituyen act¡vidades imporlantes en la produccló¡ yel

e-1pleo e. esé c¿so @mo ejefpo esla e seLlo¡ dg opF u¿fo

Las discusiones acércá de j¿s problemáiicas por bma de activid¿d e@nómica v lá

lormacjón sobre temálicas que aieclan poslUva o neg¿llvamente a las o¡ganizaciones

ófnes puedeñ ser una de las meddás impo¡lanies en la larea de consl¡lui las

orqsnlzáciones por rámas.

Dsda lá relac¡ón de várias o¡gan¡zaciones cón los secreia¡ados proies¡onales

intemaoionales, es importanle coo¡dlnar ácclones con ésias insiancias inie¡nacionales

lara fac¡lia¡ a const¡luc¡ón de las orqanizciones por ramas.

Un punlo que lene müchá re¡evancla, es el for¡eñio y desarolLo de ácc¡ones que

pémitan eléva¡ La participacÓn de lás mujeÉs en las acllvidádes slndióales. Esto

requiere sensibilizar y dar un conoclmie¡to amplió a las diigencias y bases sindicaes

derderecho de rás mujeres en cuañto su pa¡lcipaciÓ¡ y ia neces¡dad de iñplaniard cha

aolcáción de ese dercoho con el cual se losra el fortáeciñento del movimienio
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1.8. Ordenami€nto juridico acerca de los sindicatos en Guatémala

- Coñtitución Polit¡ca de la República dé Guatemala: La legislación labo¡al

gLalemalteca está construida por e¡i¡dades u organlsmo gube¡namentales que velan

por el desadollo y cumplimienio dél derecho de la lbertad de asoclación. liberlád

sindica y dere.ho de negoc¡ación colectiva

El mzco de a legsLació¡ gualemalteca se encuent€ bajo un ¡églmeñ politica

democrál¡co, que delem na, ya sea en ÍJrayo¡ o menor med dá. lá responsablidad de

lós agont€s en a superuisión y adminislra.ón de as normas legaes aborales

Dé conformidad con lo anler¡of, enconf¿mos que en e1 marco dé la leqislaciÓn lábora

aclu¿l Guatemala la carla mag¡a co¡sistente en la Constilución Poiilca de ¿

Repúblca de Guaremálá, lá cual indica cánones muy concreios reacionádos con lá

asociaclón de os trabajadores, talcomo lo estipua elA¡tícL o 34 de dlcho cuerpo leqal

el cual establece que la liberlad de los habitanles de Guáteñála tienen derecho á

asocla¡se llbréménle según sus in¡e¡eses económicos-sociales y a relnirsei y €n su

Adicu o 1 02.q de mismo cuerpó Lesá|. reconoce el derechó de os rabajadores a roma¡

sñdicalos, asi iambién que ni¡guna persona podrá ser obigada á perienece¡ a una

asociac¡ón. Otro ¡mponante enunciádo es el Aniculo 206 de Código de T6bajo que

pEceplÚa el derecho de asociación que compete¡ie lanto a los tÉbajada€s como a os

p2ronos, áún cuando bsrrabajadores sean de profesión u oficio i¡dependiente.
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Fsrá m¡sme liberlad de asociación se encuenk¿ expÉsáda en las bases geneÉles del

func¡onamienlo de los sind¡caios, ya sea de patronos o de tÉbajado€s privados sin

ninguna discriminsción de nacionalidad, séró, r¿za, cGdo o ideas polílicas v cualqulera

que sea su actividad ó la naluraleza del t€bajo que realicn El mismo déréchó

conseruan Los lrabaladoÉs de las dlferenies institociones delEstado

Dichas o€anizaciones lesalmenie co¡stituidas gozan u obiiene¡ del derecho de

Éconoolm¡entó de su personalidad juridica, lenie¡do @mo efecto que el N'liñisterio de

Trabáio V Previsión Socla dentró de las esferas de sus alr¡buciones, tiene la laculiád

de ejecutar la polliica de la defensa y protección asi como eldesarcllo de las sáránlías

éslablec¡das pala elejerc¡c¡o de la Libe¡ád deAsociación, L bertad S¡ndicálasicomo el

Derecho a la Neqociació¡ Colectiva.

Las ¡omás especiales para la consttuclón y funcionañiento de las orgánizaciones

profes¡onalesy slndicales ya sean urbanos o ruráles, no deben lesirinqir elderccho a la

libed¿d de asociación.lo cualse exi¡ende a la prohibiclón de ioda cláusula de excúsión

Los mieñbrcs de las diÉctivas sindicales lienen como réqúisitós esenciales para se¡

aeptádos como tales: deben ser gúatemalte@s de or¡geni ser trabajadores cón nuos

de la empresa o empresás y que duEnte elperiodo de su eección yejero¡c¡o delcargo

que desémpeñen, gozan dé inamovilidad hastá doce meses de6pués de haber ceÉado
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eldesempeñó de sus lunclones,lo que se refere a iá proh¡b¡c¡ón qúétiene elpatrono o

er¡pLeado¡ de no despedú en forma di¡ecla a un lGbajador lo cual inclúye no ser

súspend dos d¡sc p i¡ariámenie, trasLadados o desmejoEdós e¡ sus condic¡ónes dé

trabajo. sino por justa causa eslablecida p¡eviamente por fnedio de un procedimien¡o v

una vez ágolado debe ser artorizada ydeclarada por alior¡dad competenie

En segu¡do nivel, ¿ continLaóió. de a constitucón Polilica de la RepLlbl¡ca de

Goátemala seeñclentran los Tralados, convenlos y Paclos lhternacionales,los clales

sl ser zceptádós signádos y ralilcados, prod!@n plenos efectos én €l Estado pane,

debiendo fome¡tár V protege¡ su áplicac ón en sú ledtor¡o.

Aunado a lo ante¡ior la co¡stitució¡ Politica de la Répúbj¡ca de Gualemala, preceptúá

las accones qle pueden Ltilizar lós sindcaios para obiener sus fines, es decn os

ñedios de delensa aolicados en la neqociacón óóLeclivá constituvé¡dose como

mecanismo para la resouc¡ón de conllctos co eclÑos slendo eslos la huelga v e paroi

Lo anierior se €¡cueñtrá reconocido y preceptuado en a Carta t\¡agna en los Anfcllos

104 y 116 cuando eslablece que lós trabajadores tienen derecho a a huelga v los

paironos zlparo Pára eLejercicio de estos derechos no será ne@sarla a ceiiicáción

prev¡a despüés de haberse inlenlado la solución del conficio que los geneÉ ñed ante

lás érápás de solución pacílca estabecida por la ley y autorizada mediante resoLución

drclada porjuez competente y en algunos casos sus efecios se refoháerán a mome¡io

que éslos hayan iniciado



como se indicó anlér¡ofrnente,los defechos de lbenad sind¡ca iberrad de asociaciÓn v

e derecho de la Negociación Colectivá, no solo se desarollan e¡ la Ca¡slltución

Polil¡cá de a República de Guatemalá y en el Código de Trábajo s¡no láñb¡én en los

Tratados y Convenios inlemacionales siendo los siguie¡tes:

Códiqo do tEbájo: el Código de Tmbaio es iá rama del derecho púb!¡co que ilene

como uno de sus obje¡os prncipales regular os derechos v obligaciones entre las

reláclones e¡t€ palonos y trabajadoÉs e lniegÉndo o¡ganizaclones pa¡a el estLdio,

mejoramento, prcieccón de sus intereses econóñricos v sociaes comunes' Las

referenles organzaciones u asoclaciones profes¡onales pleden corstilunse como

sLnd¡catos o g¡upos coaligados,la como lo eslipulán losAidcLllos 206 v 374 delcódigo

de Trabajo, los.u¿les lle¡e¡ sL origen y se encuentran enmarcadós dentro delAdicuó

102.q de la Conslituclón Politca de la Repúbl¡ca de Guálemaja v el Al¡Ícu o 10 del

conleno 87 de a Organizacón lnternacional de TÉbajo Dichas ásocia.ones

proiesionales pLreden c¡earse sin n¡ngún actó de d¡scriminación que se reallce por

molivos de iacionalldad sexo, ráza, color, c€do opinión polllica ascende¡cia

nác¡onár ofgen social o pof cuálquier otro medio que e Estado de Guatemalá heyá

especificado, eL oual se encue¡tra garanlizado como derecho fundamenlal siendo e

De¡echo de rgúádad regulado en e Arliculo 4 de la ConstitLción Politica de La

República de Guztemalá derecho de asociacÓn que se les co¡fiere a las siguientes

¿)Los patonos y lr¿baJadores priv¿dos;

b) Lostrabajadores de las l¡slltuciones del Estado.
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El mismo cuerpo Legal en eL Artícüló 212 segundo

prohibición que los lrabáladores una s¡nd caizádos en

pueden perlenecer ó atiliaBe a oiro ! otros sindlcalos en

páráió también pre.eptúa a

una asocláción permanenle no

'1.9- lnsÍuméntós iniernacionelés que contienén él derecho de asoc¡áción v

a Pecto internacional de dercch@ civiles y pol¡ticos: En €lArticulo 22, numeral 1,

del referido iratado se meiciona elderecho a la libertad de asoclacón e cúálesllpula

1 Toda persona tiene derecho a asocarse Llbremente con oros incluso el dérecho

de fu¡dar€¡¡d calos y afiliarse a éllos pará la p¡oiección de sús iniereses.

b- Pacto intérnacionál dÉ derechos económ¡cos, sóciáles y culturalésl En este

traiadó se henciona iambién a lbenad de asociación así como lá de fúncionamie¡io

sn obsiácúlos Talcomo lo estipula su anículo 8 que pre@ptúa lo slguiénte:

1, Los Eslados Pá¡tes en elpresente pacto se comprometen a qarantza¡:

El de€cho de loda peGona a fundar siñdicatos y a áfliarse alde su eleccrón, cón

suteci¿n un camente a los estatutos de la organiza.ión corespóndieñie, para

promover y proteger sus inle.eses em¡ómlcos y sociales. No podrá¡ imponerse

olras reslricc ones alejercicio de este derecho qLe las p¡escrba la ev v que sean



una sociedad democrálica en iñlerés de la seguridad n¿. on¿lo

o par¿ la pmtección de los derechos y ibertades aje¡as

bl os s¡ndicatos a formárfederac¡ones o confederac¡ones nac¡onales v

fundar organ zaciones sind cales ¡nternac onales o á aliia6e a las

c) Elderecho d€ los slndicatos aluncio¡a¡ si¡ obsláculos y sln otras lim¡laciones que

las que pr€scr¡ba la ley y qu ocedad democrática en

¡terés de a seguridád nacio¡al o del orden pLiblico o para la prote@ión de los

deÉchos y libertades ajenas

d) Elderccho de huelaa, eiercido de corlo¡midád con ¿s eyes de cada páis3

c. Protocolo adicio¡al a la convención sobre derechos humanos en marerie dé

déréchos €conómicos, sociales y culturalés Protocolo de Sán Salvador: Esle

pacto iambén se relaclóñá con el Derecho a la Libertad de Slndi€clón. la Llbertad de

Asociaclón, elcua seencuenlÉ €gLlado en elAdicuLo I, que ndica lo sig!¡énte:

1 Los Eslados partes garanUzaráñ:

El derccho de os l¡abajadoes a o¡gan¡zar sindicatos y a all¿6e al de su

elección, para la proiección de sús inlereses. como proyección de esle derecho

los Estádos parlés pérm¡tir¿n a lós sind¡caios formar federacones y

confedeEcioies iacionaes y asociaGe á las yá existentes, ási .omo rorma¡

organiz¿.ónes sindic¿les nter¡ac¡onales y asociárse a Las de su elección. Los

ez chr srine Bénoi Negociac¡ón coieclivt a.ticulad.r unr
p 16 pu..iá ésrr.!!g ¡c., Pág r2o
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iamb¡én pemitirá¡ que

Nadie podrá ser obigado a perlenécer á un sindicato.

d Déclaración u.¡veÉal de derechos hum¿nos: Esle convénio preceptúá e de¡echo

de ásociación y liberiad s¡ndlcal, lo cual se e¡cuenlÉ enmarcado en elA¡liculo 23 qle

1 Toda peBona iiene derccho a r¡rndar sindicatos y a sindicaEe para la defensa de sús

é. La cáñá dé náeiones unidas (1945): Ésla se rcfiere a los derechos humanos

genelál y la proieccón de ras ibertades lundameñlaes, entre ella6 la libelad

I L6 declañción de filadéllia (1944): La misma redeiinió los objet vos y fines de la

Organización l¡ter¡¿ciona del Trabajo, alli se hace un especial éñfasis eL derechó dé

los se¡es huf¡ános a procu€fse un beñestar abo¡al, enlre otras manerasde alcanzafo

a lbvés de a Negoo¡aclón colect¡va.
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g. Convenio número 87, convénió sobre la libertad s¡nd¡.al y

derécho dé sind¡cación {'1948): Este convé¡io desarblLa iodos los

v aplioación delDercchode s¡nd¡các¡Ór y Libe¡lad deAsociación.

h. Convenio núúéro 98, converio sobre él derecho de s¡¡d¡cación y d.

nesoc¡ac¡ón coleclv¡ 0949): Esie convenio a iguai que el conven¡o Número 98

desarolla los p¡¡nc¡p¡os asl como los derechos fundamenlalés que tienen relevancia

éconómiea y socialen cuanto ¿lderechó de liberiad de s¡nd¡calizaclÓn yde asoc¡áclÓn,

con el objetivo de fodale@r la eslruciura económica delpais.4

l Sohaoié Fs derhoff. Ktsl€n-Ma¡ar D¿é.ho dé n¿qoclaclón col.ctiva como dercchofundam.ntal



CAPiTULÓ II

Deilnn elconcepto de confLicto colectivo, es basiante amplia ]a gama de aütores qle lo

defnen pe.o para obtener un @ncepto cLaro y co¡ciso débemos inicla¡ por defnn qué

ss conficto, por lo que en fórma s¡nteUzada páÉ elautor Guilermó Cabanelas, indica

que conf iólo se ui¡llza pára desiqna¡ posicio¡es anlagónicas es deci como sinón mo á

¡ás d¡rerencjas enlre el caPit¿l y el 1Ébajo o smpeñenle es uná oposición de intéreses

Los conficios y las v¡as para ¡esolveros son dos diferéñtes los p¡meros corresponden

á ú¡¿ coyu.iur¿ socr¿ los sequndos constillve¡ las láses pro@sales es decir que

los conflctos pueden ser juridicos,éslos consltuyen una roma juddca mientÉs que

económlcos e inclúsive lécnicos.

En v¡nld de o anteror, Los cohfictos de fabaio iañbién denom¡nados confllctos

láboralés os dél¡ne e aulo¡ K¡otoschin Las óontroveÉ¡as de cualquler clase qle ñacen

de una relacón de Derécho Laboral'5. En geneÉllos diversos auiores concuerdan que

los conllcios de trabajo son as coniroverslas o disóusio¡es que puede¡ p¡oduciEe en

las reaciones de tÉb¿jo es decir enlre trabaiadores y pátronos, que provengan yá sea

de una reación l¡divdual o coLecl va En consecuencia. los ñéncionádos confictos

t¡enen como caEcteris¡icas esenciales lá siguie¡tes: la primera que las personas que

inletoensan en el coniliclo. deben se¡ sujetos de la €lác ón de trabajo y la sesuidá

5 Krclosdr ñ Emesto: Cuestiong lundamentales d¿ dééchodelrabajo Pas 14
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qle la materia a qle se efera elconl¡c1o esle regida por as normas de de¡e.ho

Al haber analizado e coñcepto de confl¡cto colectivo debemos deLlmilar el concePlo de

oonfiolo colectivo eco¡ómico-soca cón a finalidad dé deiermiñar las cáusas.

consecuencias y sus medios de .esolución ya que exislen diversÓs fácio¡es qle

interuenentales comó los sociales económcos yálgunos casos poillóos.

En elderecho lábo.a se ha. creado d sposlcio¡es esales porlas cuales le dan validez

y eleclo leg¿l a las dlveGas lormas de neqoclación enl.e pet¡oios y tEbajadores y

viceversá, dañdo como resuliado que ¿mbas parles que for¡an la reiación lábórál

ejezan su aulo¡omia de la volu¡tad, ñedianie La celebrac¡ón paclos o convenios

colectvos de tra$lo, deñtro de los llmiles eslablecidos en a ey siendo asi, que no

sLemprc llegan a un acuerdo pa¡a la nesocación de d chós insirume¡ios, planlea¡do el

co¡fliclo colectivo de lÉbajo y qúe aLgunas ocas¡ones all¡nál de este P.oceso llegzn a

acaler lo aconsejado porelTr¡bunalde Conc¡liación o b¡en por lo ordenado en un láudo

zrrr¡rfar, se9ún sea elcaso.

Po¡ lo que, él conflicto colectivo de cáÉcter económico-social consrsté en úna

dilerencia de inle€ses coLectivos e¡t€ las panes de u¡a relación laborál y supon€ una

incó¡rorñrdád con ér s¡siemá légal labora qle se encuentra vigenle, Esta

¡¡ooniormrdad 6e expÉsa a través de la p¡elensión de modificar las leyes vlgenles a

través de la cEación, ñodificación o supresión de nórmas Laboráles Preest¿blecldes Es

decir, que deviene comó resú ládo de coniroveFias o diferencias entre elpatrono y los
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r¡abajado¡es, sean ésrás ¡eaciones indiv¡duaes o colect¡vas, ysu cal¡ficaciÓlr se feal¡za

a lravés de a s¡tuac¡ó¡ de conlrove¡sas e¡tre las pa¡tes qúe soñ stjelos de derechos

delrabajo, tales co¡Ío soclaes. emnóm cos,juridicosyen ot¡ós óásos hasla po ilicos

En v¡¡tLd de o antérior. el conllcto coleclivo i¡ene codó fnaldad la de ordenar o

reordenar las reLác¡o¡és ex¡sientes entre pafonos y tÉbájadores, s¡emprc y cuando

ex¡sla el interés de las parles én légar a !¡a souc¡ón o acuerdo a d¡cho conl¡ctoi ya

que el pla¡teaúiento del confllcto co ecllvo lo realizan los grúpos o comlés de

fabajadofes yno Pore pa¡ro¡o

La soluc¡ó¡ de esle t¡po de.onflótos puede raizarse a i¡avés de los medlos

esiablecidos e¡ ellilulo duodéc¡mo de Códiso de TÉbajo Pará que exisia un co¡fliclo

colectivo de trabalo no es necesario que paruclpe necesariamente un s ndicato Ún

conflcto coleci vo de lrabajo tañbién puede ser pLanteádo por una coalción dé

irábajadores Esdecr.qle os coniliclos co¡eciivos se producén cuando afectan a dos

ñ ñár ré..iórÉs 1¿borá es



2.1 TipG de Confliclos colectivos

de conf L¡ctos tuleciivos

aie¡deremos es que la

Dive6as clasllicac ones

perc a clasif cáción que

se han originado po¡ dilersos aulores,

que resula ñúéstro Código de Trabaio

Conllició juridico o de derccho.

Conlicto econódico o de ¡ntereses.

a. cohfl¡cto jurfdico o de derecho: t¿ñbién llamado de aplicación de normas, son

aqlellos qre se €lacio¡an con la iitéPrelació¡ de las Églás o normas iurídicas

prcexrslénlesde cualquie¡clase va séá delipo legalo convencionales. Su objeto es

el de oblisar al cumpl¡miento de los derechos p¡eviamente eslablecidos én los

páclos coleciivos de condiciones de irabajo, convenios colectivos de tÉbajó y/ó

b. Conflioto eoonómjco o de intereses: iambjén I añado de lnnovación de nomas y

son aqlellos conriclos qúe se elacio¡an con a c.eación de nuevas y mejo.es

condicionss de presiaciÓn dé servicio con el obieto de modfÉr l¿s no¡mas

existenies, en los contratos lnd viduáles o co ectivos de lrabaió, paclos coleclivos de

lrabslo, co nven ¡ós coléct¡vós de lÉbajo y senienc¡a arbiiral.
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2.¡ Requisitos que origina €l conflicto

lnt€rpretación de las nomas juridicoraborales

D¡sputa o enfeniamienlo ente las parles.

2.3 origen de lá causa dél confl¡cto colecüvo

Las Éusas o cuestiones que pueden dar origen a conficto olec¡ivo puede¡ se¡

laboÉLes o extra laborales. Asi msmo, lá causá gene¡ai que da órigen al conficto

mlectivo es ei qúé se produce dentro de La relación enir€ tÉbajadores y Pal.onos y el

l¡€rés que pudiéré sér afectádo es el ¡ndiv¡dual o e1 coleciivo, como añteriomenle se

En olros ca6os, alsunos confllctos 1ie¡en su oigen en las .elacioñes inlersindicales.

relaoronados con la representac¡ón que oslenta eldirgente s ndicalalquere¡ ampliar s!

ejercicio de r€presentác!ón en el ámbito geogÉfi@ o ben ámpllar as activldádes
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En ótros casos elconliclo co ectivo se o¡ig¡na por la défensa de de¡eohos, no

ampliación de ámbito de acción.

En conseclencia de lo anterior, alejercer la €presentación de un gruPo deirabajadores

sh oos éslos tenqan pefsonalidad ilrídica, @mo los grupos coallgados, pueden

obtsner la acclón sindi@|. en elcualse ofre@n dlsiintos razonarnienlos con elobieto de

hecer camb¡ar de opinión al secfo¡ empresa¡ial pára oblener los beneficios r€que¡dos.

Cu¿ñdo se lrala de la Épresentació¡ de un srupo de trabajadores, siendo ésle los

s¡ndlcatos su reconocimiento e inscripción se ¡eal¡za mediánte ¡esolución emiiida por el

¡,4¡nisle¡io de Trábajo y P¡evisión Social (previo a cumplk con los equisiios exlg¡dos en

la ley de la maieda) por Lo que debé sujetaBe a cierlos l¡neámientos o requlsitos @mo

e nüme¡o de afl¡ádos que os integrá€n, ló cu¿l disminuye 1as prcbabilldades de que

existá uno o va¡os oorilicios ¡ntersindicales, los cuales al p¡oyecia¡se el mpaclo lo

Ei cásos aislados, también existen qle los orige¡es de los conllictos ¿olectivos se

encuenkan ligados a las pfesiácioñes laboÉles, aunque el mot¡vo sea de dist¡ntá

¡aluraezá, tales como 106 intereses paftidislas, o lá aspiráclón a liderazgos peEo¡ales

con e¡objefo de obtener privilegios de pa¡1e del palrono, de eslé rdonañiento deviene

la deteminació¡ de ejercer elde€cho consiiiuciona de la huelga, aún cuando salgan

afedsdos los trabajadores s¡ndicálizádos o no sindicalizados, siemp¡e y cuando el
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En oifo orden de ideas, los elementG que pueden esla¡ sujetos a @ntlicto colectivo

la movilidad geográf€

modificaciones sustañciales de lás condiciones de trabajo

proGéd¡mienios no judic¡ales de sóhrción dé conRictós len eso s ácuerdán en

la impugnación de convenios o pactos coLectivos.

2.4 Suj€lo6 leg¡ümadG pah ¡nlérponer el coñflicto co¡€crivo

a. sindicaiosdeiÉbajadores

c. el o 106 pafonos o sindic€tos de patmnos



2-5 Med¡os de solución

En la Negociación Colecliva las pánes que integran a €lación laboral nlerac!úan

modo dÉcio es decir sin interyenc¡ón de lerceros, aunque en el caso de

répre6entációñ legal dicha negociacón se puede tÉnsferi¡ a lc Epresenlantes

csda unade las pa¡tes quienes negociarán po¡ellos.

Enlre los medios dé solución de los conficlos colectivos se encuenlran los slguient€s

mélodos a) heleDcomposición y b) autocoñposición. a) El méiodo de

heterocoñposición tie¡e por objeto qúe med¡anie la €soiución deiconflicto debe ex¡sl¡r

la pa.licipación o intervención de una terce€ persona que d¡cta una soluc¡ón a las

parle6 en connicio, la cual déberán a@tar, por lo que existe una i¡1erueñción di¡ecla

enfe las parles en conricto, a lo que ¡esuelva el juez como ie¡.e¡a peÉoná en el

confliclo b) En cuanlo al métodó dé aútocoñposicióñ, esie trata de solucioner el o los

conÍl¡ctos eñiré las pades por med¡o de la autonomia de la voluntad, es decirde llegera

un acuerdo sin la inleruención de une ¡ercera personao bien siexiste ¡a ¡nteNenc¡ón de

rá Ércefa peÉóñá, esre propoñe ras fóñnulas ecuánimes paÉ la rcsolución del o los

conriclos en esta clase de método, el elemeñto esenclal es qLe ¡as paries ariban a un

mutuo acueÉoo acalan enlorma volunla.ia la6iómulas que les fue¡on propuestas, es

deoú que dichas fómulas no son obligatoias ov¡nculantes para las pades.

En cuántoá lástécni€s ulilizedás porlás partes paÉ la solución delconliclo soni

¿. A¡reglo diecto: es por medlo del óual el o los patronos y lrabajadorcs no

s¡ndical¡zados ¡ntentañ resolve¡ med¡anie @nvenios suscriios en ¡elación a las

oonfoveÉias que han suroido y que urge su ¡nmediale ¡esolucióñ (método



áuiocompos¡r¡vo) \ pata rcaliat e areglo di¡ecto los grupos coaligados deberán

consiiioiGe en Consejos o Com té Ad Hoc con carácter transitoro, m¡entras duE

'a coruoveBir er e'oleaoo as cdLs¿s qLe of9rcl sr

inconfomidad En esie caso se da la állo¡omía de la voluntad de las partes para

d¡lucldar el conflicio, o en casó qúé esluliere u¡a ie¡cera persona eslé

únicamente liene la calidad de conclliador, por lo que ¡o se da la l¡lelposición de

n nqún med o de impuqnación.

b. Conc¡liación: Previo a da6e este paso,los t¡abajado¡es y paironos sindicaizados

deben ¿gotar la lia direcla el clal es el acuerdo defn¡Uvo que pueden ar¡bar las

pánes y que perm¡tan la susc¡ipción de pactos colectivos e cond ciones deirabajo

siñ iec*dad de qúe coicurrán a losTriblnáles de Trabajo yde Previsión Soc¡al,

y en casó de no I ega¡ á esle ácue¡do y tE¡scLt¡¡ido e plazo de 30 días pa¡a

¡ierponer el confllcio colect¡vo ysegu¡damente se da la fase de la Có¡cilizclón, el

cLáL consisle en ún sistema de avenimiento entre las partes lnvolucradas en e

conflictos de trabajo, paE que las parles adopten ¡as recomendacones

pDpuesias por el Tribuna de Concliació¡, y con base a ellas susc bú un

conven o que pemita iermnar con el ifáñte del proceso Las dec¡siones

provenienlés del T¡ibunal dé Concliáció¡ no tienen carácter vi¡culante y por lo

qúe ió óbllga. á lás pádes

i5

S no hubiere acuerdo o no se hubrere suscnlo comprcmiso de n a AójiEje,

dentro dé lás vé¡nlicuafo ho¡as slquenles deirácasada la conciiaclón, cuaquiera



de losdeesados delsindicalo delrabajadoÉs pLreden solicitar álJuez de Trabejo

y ftevls ón soclal que se pro¡uncie acerca de la lega¡dad o ¡egal¡dad del

movimienlo de huelgá y una vezdecláhda la huelga legal, los rabajadores gozan

deitrc del plazo de 20 dias páÉ decláEr lá huelga de calif¡cada dé egáI. Sl

tránscurdo dicho ténrrlno no huble¡ei declarádo lá huelqa, deben acudi a

c, Arb¡traje consste en un mecanismo de reso ució¡ de confliclo colecllvos de

l¡abajo, e ¡mp¡ca la ¡ntefrención de un te¡cero en el co¡ficlo (método

helerccomposiiivo), siendo éste e Tribunal de Arb¡lraje quie¡ es e que a traves

de un procedirnlenio se realzan i¡vesiigaclones y se produce prleba hasla lLegar

a la emlsó¡ de una se¡tencia a cua será a que impo¡gá uná solución alco¡flicto

de habajo y de €jecución inmedata para las partes E ¿rbt€je qüe puede

apica6e es el hclltativo u obligator¡o. Eñ e lacullatvo son los rn stnos

inleresados o las inslancias de la aulor¡dad judic¡al o adminiskaliva resuelve

somelerel ilig o a la decisión de !¡ lercero siendo éste elfriblnalde Arb¡trajeiel

obigatorio, ¡o son ras parles sino lá auloridad judicial qulen decideque elconficio

corecrivo se resoerve, ánre ra imposibil¡dad de que los inieresados púed¿n

so uc¡onar el conf ¡cto. Por lo que, se hace evidenie a inieruenció¡ de una terce¡a

persona que es elJuez quien ejerce sü competenciá dictá¡do lás resolucionés de

cumplimiento ob¡igátoró pár¿ as pártés, prcvio a la co¡ci¡ación, asi tamblén

eje¡ce su cotnpelenc¡a el Tr¡bunal de Arbitraje dictando la senlencia qle

corerporda \ la c Eles de cLmpirrello oblsdlor,o
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CAPiTULO III

3, Factores del derecho dé hüelga

El conficto aboEly la hoelga pará su eslúdio ¡o impllcan reallzarlo únicamenle desde

uná peEpeoliva excucivamenie ju¡ídica, sino qle lambién contieñe razonam¡enios de

dilerenles c¿racterés siendo los sigLiénles:

a) H¡slórlco: la huelgá como lundamento de cambio social desde su prime¡a

consrderación @mo lenóme¡o anormal se prohlbó a los lrabajadores q¡re ioma¡an

organizacones y menos aún que inlclaran cualqoier revuella o manfesiación pa¡a

d€fonder sus de¡echos labora es, cástgándo es coñ mlltás e ¡nclus ve sanc¡onándolos

penalme¡te @n él objeio de repimi dichos aclltudes, y con el pasar del tiempo hasia

la presenlé techa, se ha conslderado comodeÉcho cónslituciona;

b) EconÓf¡icoi coslos ianto pará os huelguistás como para la empfesa éste úlllr¡o

maníÉsradó é¡ la posible pérdida de clieniela, mala publicidad, tiempo inverudo en a

gesnóh y résorución delconflicro, etcéier¿l

c) Sociolóqicor Dosible momenlo de recuperació¡ de lá disnidad e idenrid¿d cólectiva

de los huelsulstas, en cuanto al reco¡oc¡mlento de sus derechos de libedad de

asocióción, libertad sindical y derccho de nesociaclón coeciiva. con él objelo de

slpeEf el de€óho indivldualizado de las rclaciones de tEbajo, dictado ya sea po¡ eL

Estado o por elpatro¡o.



En vlrlud de o anle¡ior, puede alñárse con fundamento de causaque elmarco legalv

sú aplicáción por os fbunaes pueden if lambién evolucionando gradLralr¡enle al

mismo tiempo que se producen los cañbios en las rclaciones políiicas v soclo-

laborales, és decú, en La evoución de los derechos individuales ycoleci¡vos de irabajo,

en los pálses en queelñecanismo democ.áaico lo pemlte.

Támooco luede desl¡qa6e lo que une aL conficlo laborál de a ¡ealidad siñd¡cal, así

como élmodelo unitario o pluralistá q!é se encuentra v¡genteen cada pals, como base

paG resólver los conlllcios Éspeciivos. Por lo que no se puedé Édlcir el análisis del

conflido a réfñinos eshictañenle juridicos yá que se dejar¡a elenfoque que rleñen los

datos esenciales Dara comprenderlo y analizarlo én forma apropiada

E¡ .onsecúenciá se harán unas brcves consideraciones sobre lás aproximaciones no

únicamente jurld¡cas sino que con levan a la €alidad confllcto,

3.1. La ún dirección y la amb¡valenc'a del derecho deltr.bájo

La un dirección del derecho de trabájo i¡ene un solo se¡tido qLe es la proiección del

trabajedor y alguna norma en contr¿poslclón le hace perder el carácler de laboÉl, ya

que naoe en el oonl¡cto soc¡al é inienia supera¡lo reco¡riendo el Mmino en un solo

senl¡do, slendo eLmejor y ñás ampL¡o amparo a iavor deltrabajador y á su vez p¡ohibe

re despE¡ecció¡ del tÉbajador A! €le mos a la ambivalencla del derccho de t¡ábájo,



I ene el mismo sentido de la ! n dirección en e que iiene como l¡nica orient¿c ón a de

protegera trabaj¿dor, reconoclmiento e égime¡ cap¡lallsta para expropiar la fuerza de

lrabalo, y no cuesiona ¡ p¡opugná su elimi¡ación, solo lo l¡mlta a valorcs humanos

sLslentábles Es deci que sl bien es c¡erto que reco¡oce el esiado de désproiecclón

que geiera el cápilallsmo, lambién es clerto que ¡o tiene como sintess su

désápárcón, sino su continuidad pof rnedio de ¡omas ¡egÚi¿doras v protectoras de

Ios trabajadorcs, por lo que hace posible la supeeivenca del régime¡ de e)Q olación

Por o que e derecho de trabajo es el resultado histórico del diáloqo-confllcto

perma¡enle entE les diversás iuerzas sociales en pugna, yque há ido conformándose

€n esfecha v¡nculac¡Ón con las uchas de lostrabatadoÉs y de sus organizac¡ones, De

forma claE y expÉsiva pone de maniiieslo que vlsio desde úia Perspeclva hislórica

e feconóciñiento de los derechos de ¡os lrábajadores de libertád si¡d cal y de huelga

eé há idó pró'ruc¡éndo en para e o con la inlensidad de las luchas y conflictos, y que su

empritld y érlénsróñ guárda eslrechó pare¡tesco con la relación dé tuerzas políiicas y

socizres ñás o menos favorabLes a los inlefeses de los trabajádores que les h3n

pefmnido evanzar muchc o po@ en su reconoóiñiento yconsolidacró¡

En consecuenc¡a de o anler¡or¡ la huega se encuentD en e cenlrc de la acc¡Ón de la

cLásé trabajadora d€sde su nacimiento, desarollo. y que desde su historia e

ñóv¡m¡e¡to coleclivo de los r¿bajádores derva de lá hisloria de sus huelgas,
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manfes¡ación lanlo de Lna vivenciá colecliva de los trabajadores,

dé ñódificac¡ónde las relaciones de fuerza 6

Aproxr¡ando esta realidad hislóica a la reaidad júld ca, podemos obs€rvar lá d stinta

pércepción de cónfl¡cto aboralen lós pá¡ses desarolados, su arigen, desarollo y Por

endesu reconocimiento en la esisación de derecho de huelga

- En iodo llempo se entLende que el conficio aboral es inlríñsecamenie !n eiemento

negalvo y subverslvo en as reacio¡es de trabaio y e ordenañlenlo jurldico al

reconocer las formas de soución de dichos connidos sirue de báse pa¡á lratar de

e¡m¡na¡lo o oua¡do menos dejarlo rcducidoa a mín¡ma expresión

- Por el contrado, en los que se e¡i¡ende que el 6nflicto puede se¡ en núme¡osas

ocasones !n elemento innovador y de avance en las relaólónes laborales elDerecho

1o ha ido requLañdo como un elemento esenciál de desarollo de la cláse trabajadora y

de sLs organizaciones

Es decir, qle ha¡ exlsl¡do v sique¡ exsllendo dos situaclones, e. cúantó á lá

consde¡ac¡ón delconlclo láborá, os cuaes son coñó instrumenio ¡egalivo o como

L¡ huerq.y lossenc'6 é.encidlPs.P"s 2



nslrumento pósiiivo, ambos tie¡en el objelo de estudiar los resultados pEséñies. con

los pasados y asi obtener como resultado lna ta.sformación ¡eá de as Élac¡ones

socio-económ cas. Desde el momé¡io en que el Eslado iiene una vsión posillva del

oonil¡ctó d.ta a las o¡gan¡zaciones sñdicales de os ñédios e ¡nstrumenlos nec€sar¡os

Dara su réforzarnienio fre¡te a la contfapárle empresariá|, eL cual llene su lundamenlo

on el reoonoc¡n¡ento y pfolección del de€cho de huelga v ia tutela de la ibenád

Pore contrá¡¡o el planteamiento negalivo estaial hacia ei cónflcio irae consgo una

regulaciÓn rePresiva del msmo y crea a regulación tendlente a desapafecer dichos

derechos inherentes a las organizacónes s¡ndicaLés Lo cuálfomenla las iensio¡es e

¡ñp1¡ca la pol¡t¡zacón de todo co¡ll.to qle resulla eñcaminándos€ confa los poderes

pLlbicos, comos€ evidenciaen la Eseña histórica del Derecho de Trabajo

3.2. La resulación de la huelsa er sus etapas h¡stóricas

En ls evorución hs¡órica dé lá ¡eg¡slacjón iabotal ¡eguladoE de la huelga podémos

d¡ot¡ngu r t¡es etapas s¡gn¡fcalvas. Cada una de e las se referc á los países coñ allo

grado de indúsirialzació¡. en el que se dieron los a@ntecim enlos económ¡cos-

socaes y cambios poliricos Elpúnto de referencia hislórco se sitúa a inales d€lsiglo

Xvlll y ó nlclo del slqlo xlx. En ese mome¡lo hisiór¡co se produce la apa¡iclón a qráñ

esc¿la as relacones óapitallstas de producción en el que surger lás primeras



arg¿nlzaciones coLectivas de trabajadores, generandó la necesidad de creár una nueva

legisación lobo¡alque tenga presenle la ¡ácente realldád tecnológica v socialy coma

factor importa.ie !a laboEl De conformidád co¡ lo concerniente a a huega por el

dFrechó se d o en tres fases histór¡cas e imporlá¡tes, las cúáes están esirechame¡te

l¡Eadas a la evoución y desarollo de las organizac¡ones representativas de los

La pr¡mera etapa se da e¡ lá fase ilamada de prohibcón la cLlallnlcla en elaño de

1799, en a qle os empresa os consiguén que eLparamento b.itánico declare ilícilás

as asociaclonós de obreros, fue a causa de u¡a hue ga gravemenie perjtd cial

La ley gen€ral sob¡e coalc ones creada en e! áao de 1800 proh¡bió cualqu¡er clas€ de

asocació¡ sindica ya sea de lipo obrero o pátrona en la práctica sé reprmió

únicar¡enle á as aso.ac¡ones de l¡ab¿jadores, las Ézones en que se basábán a

prohibiciÓn de esté deréchofue Porque I¿s aqrupaciones de operaíos se co¡sidérábán

como motines en contra de sus pafonos dañdo como resltado la indisciplina en !a

induslra sue puso en pel¡qro la expansió¡ de la economia v por ende la huelga se

con:ideó leqal po¡ produc¡r actos de ¡d¡sc¡plina á las emp¡esas o indlsi¡iás a5í

m¡smo lna de les mayores inflúe¡cas para prohibir el derecho á la huelga rúé al

habese próducido la revolúcLón f6n@sa. elejérclto de Fra¡cia habia creadó ún srán

téñó¡ én é Gobierno Britáñico lo cual se erendió enlre ¡as clases dom¡nantes qLe

temían a a sublevación del pueblo en lodas sls fomas. D¡chas coalcones u



orgs¡izaciones sind cales propiamente de lós lrabajadores, encarecían el preco del

lrabajo por lo que se cons¡deró a la huelga como del¡to en España, Por lo qle os

oód¡gós penales delaño de 1822 lpf¡caron como delllo las ag¡upacio¡es sindcálés

i¡cuyendo la acliv dad sind cá|, especlalmente la hleLga.

En esie periodó se caraóterizó en sus origenes por la aparlclón de una leg sación

mamádamente represora de a huelga y de las asóc áciones obreras Los gobema¡les

¡beraes de la época consideraba¡ que lanlo éslas como áquéllá aientabañ aldoOria

ribefar de la liberlad individua de lrabajo y de la ¡nnecesarldad d€ cuaLquier lpo dé

orqanzac¡ón colectiva que se lnterpusiera ent¡e ell¡d vlduo y e Estádo y qüe acluara

para ane¡ar o modficar as condic¡ones detrabájó.

Poster¡ofmenle, se dio la lase de la lolefanciá, en que a pesar de exjsti la prohlbioión

al derecho de la huelga esto no cons¡gu¡ó acabar con os hóviñienlos sindlcal y su

foma dé €xprésa¡ sus acclonés pará obtene¡ sus meto¡es co¡dlclones eóonómico-

social a tÉvés de la huesa, por o que dicha egsLación fue evoluciona¡do hasta

dLfundrse una non¡ai¡va que toleraba e fe.ómeno confliótúálsñ ser re.onocido en la

legslació¡, aunqle rodeada de ¡úñerosás limliaclones, tanto de dereclio, como de

hecho, se Dasa de a co¡s¡derácló¡ de la huelqa como del¡io a su concepluaoóñ coño

lberlád indlvidlal del lrabajador Slendo que al haberse dado la lolerencla á a

lorr¡ación de o¡qanizáciones si¡dicales de los trabái¿dores, se produce en e año de

1820 varlos movimientos de huelqas, por lo que se dio Lna crisis económice cón lá



bajada de sa arios para

unilatefalde acuefdoy

protesias, ya que á huelga

Dent¡o de é6ta €lapa pueden dislingui¡se dos ciclos, el prlr¡ero se refere a la época

anterior al advenimiento de los €gímenes pollt@s dictatoriaLés y totalitariús, v el

s6Eundo se rcferc a la época de vivencia, que realmente se trato delsufrmieÑo de bs

Dersonas sindicalizadas

En vlsia de las condiciones de las malas condiciones dev¡da de lostrabajadores sulge

úná serie de relormas que iniciá lá de€cha dom¡nañle, impulsadoen eLáño de 1883 en

el que se estab ec¡ó e¡ forma efectivá la comisión de Rerormas Sociales que se

en.argó de estudiar la silúación de los trabajadorcs Es de esl¿ ro¡ma comienza a

¡nleNeni él Estado a través de lá politicá socla.

En conjunto con la apanción de esia comsón comienzan a desáúóllárse normaiivas

cofno respuesr€s á las necesidades decaradás de os tÉbajado€s enlre ella3:

reconocer el derccho de huelga, promulgar legisació¡ proieciora, el derecho a

rs..iá. ónes si¡dicales



Ei 1919. el Esiado dea de ser un aoente de inietuéñc¡ó¡ v empléza á ser un

controadory admin¡stradorde as nomas laboÉles Esio potenciado pofelfelejode la

revoluc¡ón, se ¡nsta a la promuqac¡ón de lá legsación prolectora asi como e

reconocimiento deL dérecho de asociac¡ones sindcales con lo que cornienzan a

dvisarse ñeloras en as cordiciones de vidá de os 1Ébajadores graclas a

establecirnienlo dé seguros jornadas de rabajo et.élera Y se levó acabo un suceso

imponanle, en que la Cónst¡tución Alemañá de Weimar de fecha 14 de marzo dé l91O'

fe.onoció elde€cho de asociacón y se da un lmplícito ecoño.mienlo deidefecho de

una vez concluida dichá épócá, se dio a fase del Reconoclmiento Juríd¡co, frÜto de la

c€.iente nfluencia del mov¡m enlo sindical democráiico, de la existencia de gob ernos

Poster¡ófrnente,lá legada ál poder de fuezas tot¿lilarias ¡mpl¡cÓ un duro revés para las

lbertades democrálicas du€nte varios años ltalia Alemenia, F.anca (aas la

ocupación delpaÍs eñ r94r por las trcpas alemanas) y España (enlre 1939 v 1975) v

se nuevámente se ptohlbió a sus respeclivos gobiernos el ejerc¡cio de ¡as ¡bertades dé

ásociaolón y de hueLga, pudlendo ¡¡curú los inf¿ctores detalp¡ohbióión en penas, Se

Gniendia que oualquler aclo de presió¡ reai¡zado po¡ os l¡abajadorcs paÉ obteier

mejores óondiciones de trabajo no iba dlrgido conl¡a e eñpresário o patrono sino

conlra €l Eshdo lo que suponia un acto de ¡ébelón co¡ira e mi$mó suscepiible de



de u¡idad nácio¡aly de a Partic¡paclón de las fuerzas politicás más progtés sias en la

dláborac¡ón de los textos constitlcionales de posguerc y se produ@ cuanto la

s¡ndlcaly el derechó de húega, o cuál se

qle más láfde se ampllaría a países como

en éstos países ¡o conslaba erpresamente

CónstitLción protege y recono@ la libenad

oriE¡nó €n Francia e ltaLia. Reconocmie¡io

a Rep'lbica le¿eÉlde Alemania y Bélgióa,

éñ é léxio conslituc oñal,

En resumen á húelga, adquiere ple¡o reconocimie¡to juridico v se acepta que es !n

instrumento válldo para coregir las des¡gúaldades sociáles exislentes en dichas

soc edades y se completa cuando las consltuciones la prolegen deivada de la lbeitad

sindcal qLe se reconoce a ¡ive lnter¡ac¡ona Tal como lo reallzó la Organizeción

lntemáconal deL TEbajo que aprueba os Convenio 87 y 98 de os años de 1948 y

1949 respectivamenle, támbién se d o a lá creac¡ón de lá Declárac¡ón U¡¡versaLde los

Derechos del Hombre de la Oroan¡zaclón de las Náclones Unldas

A 1o larqo del siqlo XX fue expándléndose e¡ Europa y Estados U¡idos de Norie

América u¡iéndose os sindicatos resionales para fo¡mar rede¡aclones de ámbilo

nacio¡a que tengán más fueu a a la hóra de negociar y de ¡¡fluir en la política del

gobiernoL ten endo como úlllma inslancá coerciiva ja huelga para obtener mejorcs

condicio¡es económi€sy sociales comunes de os trábajadores
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3.3. Efectos económ¡cos que conllev¿ él iÉbájádorcon ocas¡ón de la huelga

E¡ el co¡fliclo láboral se dan las conseclencias que repercuten a los lEbaiadores no

húelguistas, ¡os cuales son: dá úna conll¡udad delcontrato con derecho alsalaro en

los ñismos lérminas que anies dedeclarárse la huega y a prohibición de lá sustitución

inte.na de los lrábajado€s ¡ncuso sl exisllera la ¿ceptació¡ volunta¡ia de trabajador

susi¡tuido. se da como ¡slrumento paE privar de elecl vá a la húelga En caso que los

rábáladores no huelgulsias no pudleren t¡abajar debido a ia faha de irabajo, por e

seguimlenlo parcla de la huelga pór otros trabajadores, deben acudr al @¡1ro de

fabalo y permanecer a disposcón del pal¡o¡o a a espera de podet reanLdár su

aabajo y se mantendri¿ a obigació¡ alpago delsaario que le corespondá savoqle

el co¡hato laboraL se suspenda medanle ei cieire patro¡al o por causa de fue¡za

mayor Oado el caso qle dichos lrabajadores io coniinúeñ iÉbajando por ser

imposble elacceso alcentro de irabajo o alpueslo de lrabájo o porque 1o imPdan Por

.úálqLrer medió los trábajadores huelguistas ej patrcno no eslará obligado a abonar

los sálaros por no serle lmpuiable a falia de presración de setoicios

En e oonflcto abo¡alexisien consecuenc¡as pára los irabajado¡es hlelsuislas siendo

éstási lás eoohóm¡casr en elque se da a suspens¡ón del conlrato de l¡abajo, así 6omo

la pérdrda propo¡cionaly lemporal de salar¡o e mpica la desap.¡ición de la ú¡lca

fLe¡t€ de ñgresos reguar al menos paE la máyor parie de os huelgu¡stas El

empresar¡ó o el pafono pueden ver¡fcar la ásisle¡ca de los t¡abajádo¡es paÉ

estabLecer si han parlicpado o no en la hueaa coñ e único electo de reaLizar el



descuenlo salarial coffespondiente sin que impliqué a inirom¡s¡ón en la libenad

ideológlca por pade del paÍonó ó bleñ, la vulnerac¡ón de La iberlád sindi€|. Dichó

desclenio proporclonal es decn el ño pago del salario m¡eñtras dure la huelgá afecla

tanto al saLario basé como a todos los compleme¡ios salarialés, inclLidas paqás

exkaord¡¡ar¡as y refibuc¡ón por descansos semanales y feslvos A pesár del ejercicio

del derecho a la húelsa alslnos irabajádores podÉn eslar oblisados a continuar s!

áciividad, sitienen q!é ateñderseru¡c¡os de seguridad o mantenimie¡to de lá eñp¡esá,

o s¡lá ér¡presaluviese que atende¡un seNicio eseñciálpara asociedad

De áhi Édica la impo.ianciá que deben poseer lás organizacones sindiceles

guateñatecás de dotarse dé sistemas de soida¡idad financieÉ pafa los trabajadores

en huelsa, que consiituye como caja de resistencia siendo un lnslrúmento soidaridad y

syuda mulua en forma económica a los afiliadós y aiiliad¿s cubiendo aquellas hlegas

convocadas o secúndadas para obtener sus egítimas aspirac¡ones y reivindióáclones

sociales, económióás y s ñdicales

Las cajas de rcsisiencia sueen organi26e alrededor de as comisiones ejecúiivo ó

bien de tederacioñes sectoriales, para sosie¡er os pró@d mienios de toda la huelga

siemprev cuandose haqa una evaluación delcoñflicto y la duració¡ delñismo



Para tener acceder a estos fondos e trabalador hueguistá debe estar préviameñte

afljado al sindicalo ádemás, de coniar co. un período de a¡tigliedád antes del inicio

delco¡fliclo cor e objeto dé eslab ecer el impode máx¡mo corespo¡dienle a la cuoia a

mponer la hleLqa debe haber sido convocada por a prop¡a orqan¡zaciÓn sindical En

caso de habece convócado a la huelgá elafliado ¡nleresado debe sol.tar e pago de

d cho fondo le¡ando c ertos requslios. El etamen empfico de imporlanles confLicios

demueslra q!e, cuando mejo¡ doladas esléñ lás calas sindicaes de resistenc¡a f¡avof

sé¡á la posibilidad de prolongar durante l2¡go tiempo un conf¡cto con perspéct¡va de

feslriados favo¡abes, a menos que en sus esiátutos o normátiva inlerna fegÚlen un

pzÉmelrc pará el pago de dicho fondo, lndlca¡do como ejemplo de la expe.encia

vivida en Alernania, slendo elseclo¡ sideromeia úrgicó, e qte impeñenio d¡cha cája

de resisre¡cia Por el @ntÉrlo, los sind!óatos como suede en nuestro pels, en e que

¡o se han doiado de instrunentos econÓmicos con os que ápovar a sus allados

durante el contliclo, las húégas acoslumbÉn a ser de cona du€c¡ó¡, no adquirendo

os ofl elc o- eloúmror )ocidles oé lor .rabaiddo es

3 ¿ Efectos económico3 que conlleva el émpresa¡¡o con ocasión de la huelga

Como sé há ind¡cado, desdé el ánálisis empresá¡ál la huelga iiene unos cosies

eoonóm¡cos importa¡t€s, que no son sólo los eslricláme¡te di¡eclos deriv¿dos de la

pérdlde de producció¡ o actividad duranle e Uempo que dure e connico



S¡o lambién en a iniluenc¡a que La hlega pueda incidir en la empresa o Gnho de

prodL.ción lales como lá pérdida de la clienlela, que se enfocá hacia los produclo so

sérv¡c¡os que pfesta¡ olras empfeEas en donde e índ¡ce de Óontllct¡v¡dad sea menor o

¡o etista asi también lá huega lncide coño pubic¡dad negállva que e conflcio le

puedé ¡eponaf delante de la opjn¡ó¡ Públicá y la dismrnució¡ de conlanza de los

Pos¡bles inversionislas.

Es e¡ esos ó¿sos donde radi€ el inle¡to de evltar el conf¡icto abieno como lo es la

huelsa, el cual paraliza de ioma ¡nmedlalá el trabajo qúe se realiza deñiro de la

empesa, acudiendo a olros medlos legales paÉ pevenúsú exteriorización taies como

los nslif¡enlos de negociac¡ón colectivá, nlentos de conclliación v med aciÓn

propuestade arbitraje lbre.nenle aceptado porias pánes, eicélera

En todo caso la iendencia a incl¡narse hacia el dónilicto colecllvo por parle de as

oroañzaciones siidlcales varia según los l¡ieeses coLectivos que p.etenden Óbtene¡

asícomo ele¡loque nesociador y d¡alogante por pane empresá¡iel, o por e contÉrio

una actilud rlgrrosa lnflexibley opuesia a la negociación

En oualqulér caso y más aiá de as conside¡aconés efecluadas no se puede rcducú

el confliolo de irabájo a datos estictamente eco¡ór¡ óos ya que si bie¡ es cie¡ió que

estos dalos pueden co¡státar los hechos originarlos, e co.il.to, v expicar alqunas de



il

sls consecuencias, tamblén es c¡erlo que en f¡ódo alguno puede explca sus

del surgimleñto del confLlcto y suinlerloridádes dándonos otras explicaciones

exteriorzación a iravés de a huelga

3,5, Oef¡nic¡ón d. huelga y sus consideráciones para defnirla

El¡moóq¡camenle e¡ castelano ia palabE huegá devlene del vócáblo huelga qué

siañificá espacio de ti€mpo eh úia persona esiá sintrabájar.

A sü vez el suslaniivo huelgo se orlgi¡a de holgar co¡ raiz atina de ¡olrbaré respirar y

f¡guradamente signfc, toñá¡ ellenlo o descansar kas esfuerzo, fatiga o la suma de

ambos. qle siqnifica e irabajo sobGiodoelmanua

Ei eldlooionario de la RealAcademia indica qúe e signiricado de huesa es: óésación

o paro en el lrabajo de peBonas empleadas é¡ el mismo oficio hecho de común

aouerdo con elfin d€ imponerciéñas cond clones a los palro¡es

En vinud de o anle¡ior, lá húéigá se consideró en €zón de la doclrina, corno el

ábandono coleotivo del tFbajo con f¡nes profesió¡áles, y acilalmenle se consdera la

inlerúoció¡ del kabaio. e¡ foma lempo.al, con er rn de losrar melóras en as



condlciones de fabajó. Dicha definición nó @fespoñde a nuestro defécho postivo

vlge¡te por lo qLe es necesario mencionar defn ciones de olros áutores que son más

acordes al ordenamiento legál de Glatemala respecto a derecho de huelga tales

El altor Gllllermo Cabanelas en el dicclonárlo juridicó eeme¡ia da la defin¡c¡ón d€

huelga oomo a cesacióñ co ect¡va y concertada del Üabajo por pane de los

tfsbaladores, co¡ e obléto de oblenef determ nádas condicio¡es de s s patronos o

ejercer prssión sob€ las mismos T Se producen támbién con cárácter po iilco contra el

Pá¡á N pperdery la hlega és la cesac¡ó¡ colectiva y co¡@.lada deltrabajo de u¡ gren

¡úmero de trabajadores, producda e¡ u¡a profesión o en on esiableclmiento en v¡s1a

d€ un fii de lcha y con La voLunlad de volve¡ a t¡ábalo después de ser a canzado ese

fn o desDués de lá terminacióñ delconfllcio.

Dentro de esle oden de ldeas, y por la ialta de eqlidad v armonía en as ¡elacones

entre los lrabaladores y os pafonos da como .esultadó las huelgas, el reconocimieñio

de esl€ derecho deniro de nuestra Co¡slilución Polltica de la Repúbllca de Guatemala,

yá que esle un medio de defe¡sa qúe útilizan los sindicaios pára relvlndrcar lá cáldád

lcao-.*"re,,1*".. *""* oe derecho r.boral, Pás. 207
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sos asremiádos y ta de tos oros tÉbajadorcs

Gniro de producctón respecriva. pará ¡educr os

pátronos ¿ erpens¿s de tos trabájadores.

¡o s¡ndical¡z¿dos de ta

beneficios que puedan

En consecuencia, at d¿rse et Éconoóim¡ento det derecho de huetga a u¡ seclo¡ de ta

socredad también iierLe sus timiles los cuates tieñden a tá p¡óiección e ejercicio de tos

dérechós del resro de ta sociedad, ya que cuando tos irabájado¡es hacen huetga no es

po¡que no queran iEbája¡ sino po¡que p¡etenden ta ádqu¡sic¡ón de mejoÉs

cond¡c¡ones y por eto co¡curen á esle medio de p¡esióh conrra su empteador o

palro¡o, sieñdo qle esté derecho está garantizado en ta Consiitúción potitca de ta

RePúb ¡oa de Guaremára

El d€récho de a húega siendo u¡á expresión de Liberrád Sndi.at y por e¡de un

deÉóho fu.damenta¡ de trabajador, se encueni.a reconoctdo como de¡echo

oonstitlcion¿t en os Adícutos 104 y 116 de ta Consi¡rución po lltca de ta RepúbJica de

GLalemala, djchos Arlícltos p¡eceptúan to sigr¡iente: ,Articoto 
104, Derecho de hre Ca

y paro se reconóce er dérecho de huelga y pa¡o ejercido de confomidad co¡ ta Jey

después de agotádos iódos los procedi¡¡ entos de conó iación. Esios derechos podrán

ejerceree ú¡lcámente por razones de orden económtóo socj¿j. Las teyes estabtecerán

los casos y s¡tuaotones e¡ que no serán pe¡mitidos ta hueiga y e pa.o,; y et Artícuto

116. Resulóción de a hlelga para l€bajado¡es det Estado... Se reconoce ei derecho

de hueoó de tos habajadores det Estado y sus entidades descenlra¡¡záda! y



La h!¡elga tambén se encueñtra reg!¡ada en núestro ordenamlento o.dinario, en el

Anlcllo 239 del Código de Trábajo: Huelga ega! es la suspens!Ón v abandÓno

ter¡pora del fabajo en u¡e empresa, acordadós, ejecutados y mantenidos

pácificámenre por un grupo de tfes ó más trabajadofes.. con elexcLusivo propóslto de

mejoEr o d€iender fÉnte a su patrono lós intereses económicos que sean propios de

ellos y comunes a dLcho qrupo" La huélgá s¡endo un medo de aLiodelensa en l¿

negocación cole.tiv¿ y como mecanismo pará la resollción de conllctos co eclLvos su

procedLmienio se encuentra ¡equLado en losA¡tícllos 394 a|396 de Código deTÉbaio

5,1

autónomas Ese de¡echo únicanrente podrá ejerc¡larse e¡ l¿ iorma qué preceptúe a lev

de la maleria y en ning¡n caso deberá alectar a aiención de los servicios públicos

Asi msmo. fu€ cÉado el Decreto 71-86 del cong.eso de la República de Guatemala

que en su zrticLló 4 Égú1a as normas parlculares delejercició de esle de.echo Pa¡á

los trabajadoresde Esiado y de sus enl dades descentral¡zadas y áulónomas.

Por ¡o que se concuye que la huelgá es un mecansmo de aulotuleLá consistenle e¡ Lá

cosac¡ón tempo¡al deltÉba¡o co ectivo y concetlada por parie de los irabajadores de

una empresa o eslablecimiento de irabajo con e ri de ejerce. presión sóbÉ el o os
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p¿lronos para oblene. mejo.as en lás co¡diciones económicas_soc á es de lrabalo.

con a voluntad de volvera irábaja¡ despúés de logrardichás mejoEs

El derecho de huelqa iambién se encue¡ira establecldo en oiros iñsÍumentos

inlernac onzles láles como:

^si 
t¿mbién .ládo al reconocirniento deL de¡echo á la liberiad sindical lrae consigo el

reconocimieñlo de derecho de huelga, con La aprobacón por la Orga¡ zación

ln¡e¡náciona de Trabato, Cónvenio número 87 que lrata de la Llbertad sindical y la

prolección delderecho de slndical zac¡óni y elCo¡venio 98 qúe lrata sobre elde¡eohÓ

de:indicaizaoión y de neqociación coeciiva. El reco¡ocimientó de derecho a a

liberlad s¡nd¡callleva implicito e¡reco¡o¿imento de olros dos derechos elderecho a lá

negociación colectiva y el derecho de huelgá.

,r,"fF.\
t",-;+)
\',-,,

El Paoto lniernacio¡alde Derecho Económlcos, sociáles y Cutu¡ales (1S66)

La Carla nternáclonal Americana de Gá€¡iias Socales (Bosoiá 1948)

EL Protoco o Ad conál a lá convencióñ Añetica¡a sobre Derechos Humanos en

mEte¡a de Derecho Económicos, Sociales y culluÉles (Prolocoio de Sa¡

Salvador de 1988).



Asl lambién, se conciuye que el derecho de huelsa es un derecho doblem€nte

eycepcional, ya qle su reconociñiento supone admti¡ al mismó tiemPo que los

rábajadores no cumplan con su obigación de trabajar y tal om¡s¡ón tenga por obleto

causar un daño al empleador como pesión para obtener meioras en las coñd¡c¡ones

Tál suspensión y ebandono lemporál del i€bajo iñplica la pérdida de de¡echo al

sálárlo. Porque asi coño el empleador debe aeplar esé daño kansitorio v eveEible

que le provoca la huelga y que no puede contrátar a ol¡os trabajádoEs paia

ré6mDla2ar a los huequislás, iambién los lfabajadófés adhieren aldereoho de hu€lga

el sacrlfcio ál dérécho de 1a relribución que persisuen coando trabajan pe€ €lParono

Po¡ o qué rá hlelga debe ser el ullimo

Po$ér¡ó¡menie do hábeFe agohdás

espec¡almente la conciliac ón obligato¡ia

En la Constitucifi Polii¡ca de la República de Guaiemara. Arllculo 116, sequndo

pánafo, como anle¡omenie se indlcó, reco¡o@ el derecho de huelsa de lós

lrabajado€s de las instiluc¡ones del Estado con la única liñitante o resl.icción cúándo

e de€cho de huelsa se ejeza en el ámbito de los llamados seeicios públicos

€cuBo al que se llega o se

lodas las instancias de

qle es una de las formas de



esenc¡ales, lo cual col¡cidé con los cr¡ler¡os de los órganos dé co¡irol de la

Orgánizáción l¡ternacio¡a de Trabajo. De conlormidad con lo regúládo en la

Constitúción Polil¡ca de la República de Guátemala, se c¡eá el Dec€to 71 _86 én él qué

en €lAnlculo 4, indica qué se considera como seru¡c¡os publcos esenciales, que son

hospitales, cenlros y puestos de sa!d, asi coñó setoicios de hiqie¡e v áséó

serv¡c¡os leleiónicos, aeronavegación, te eg¡ái¡co y cofreo,

adminisración de just c a y sus institúciones aux¡iares,

Bnspone público urbano y exiraurbano, monicipal y estatal de todo I po,

súminisiro de agua a la poblac¡ón, y de prodúccón generación. hánsporiacón y

d¡stfibuc¡ón dé energia eléct¡ica y de combuslbés en general, y

serviclos de segurdad pÚbllcá

Todo ló áñálizedo anteriormenle nos dirge ¿ enfatizar que el derecho de hue¡ga qúé

se encLenl¡á preceptledo en la conslitución Política de !a RepúbLica de Guatemálá,

como un de¡echo tu¡d2me¡tzi de ós tÉbajadores es que los séctores productivos y

as aulor¡dades aborales, deben entender qle la huelga, áún que se te¡ga él

pensamlen¡o que está es concébida como una vloencla legalzada, debe ser

comprendida como u¡a acción colectiva, cónsslenteen dejarde hac*alguna aclivldad

o función individua o colecliva, ten¡e¡do por obtelo la so ució¡ a un conficlo co eciivo,

cuva finalidad es equlibrar la annonia en os sectóres prodlciivos v con elo él



p¡ocedimiento que riia la lramitác!ón de este tipo de conlrcveBlas debe buscar esa

f¡nal¡dad, lraiando en todo momento de preseruár los cenfos dé lrabájo como fuentes

de empleo y salvaguad& preeminenleñente los derechos de la clase ob¡era,

réspetándo almlsmotiempo e ¡nlerés delsector pat¡onal.

lós pálronos, ejercen diveGas tormas de lucha, siendo las

3.6. DN6r3a3 modalid.des

Tanlo ¡os ¡€bajado¡es como

a) Poreltem¡nodedúÉción:

á.1 sé d vide en huelga defnida o iñdeiinida. La pr¡mera seda cuañdo la ley señá¡a un

término de duración. La segunda cuando no existe limile deduración.

b) Porel n¡¡mero de tñbajadores que participen ené¡la:

La huelqa total o qeneral: abarca a lodos los iÉbajado¡s de la ehpresa v

parallzan a p@ducción.

b,2 La huelga pe¡cial: euando solamenle participa ona parte del ioial de los

rabajado€sy lá émp¡ésá l¡abaja a media marcha

Sin embargo, en la huelga iota! no es

losrabajadoGsde la empresa, sino a

que pueda imponeEe a las r¡¡norlas.

¡ndispensable que participen la totaidad de

mil¿d más uno delioialde 1os tr,abajadores
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Por sus efectos juridicos:c)

c2 Le huelgá ¡egal: es aquella que se decreta sl¡ cumplk con los requ¡s¡ios y

rormalidades estabLecidos eñ la ley.

o.3 La huelsa de hecho: se da cuando lós i¡abaiádores sin agóla¡ procedimienlo

aguno disponen de le sLspensión de las áct¡vidades laboraLes y no exlslé

autorzac¡ó¡ de juéz, por o qle el Pal¡ono con autórizac¡ó¡ de juez compeie¡te

puede d¿r por leminado de¡lro de ún plazo de velnté dlas, los conrralos de

rrzbájo sin résponsáblidad a guna

.1 La huelg¿ legalo legli¡ma es aquella qúé comple con los reqúisitos y formaidades

éxiqidoe por la ley. Taes cono: agotar elproced m¡enio de conóliación, al hacer

el €cúenlo por Ia lnspecclón General de TEbajo po¡ orden del Juez, lo

constituyan lá mitad más uno deltotalde i.abaladó¡es qle laboÉn en la eñPresa

o @¡tro.le producción y que existe resoluclón por parle de JLez que decará

LeqalLa huelsay aulor¡za a lostrabajádores para holsar.

d) Porelfondo de los motlvos d€ que diercn or¡ge. a ¡á huelga:

d 1 Huelga Jlsiar es aquela que se ¡eva a cábo en la que se comp¡ueba o se

deteñ na que elresultad de la huelga de¡¡va de una ácció¡ ! omisló¡ emp¡esarial

impútáble a patrono en razó¡ del incrmpllm¡ento de los contratos ndividuales de

rr2bájo pacto coleciivo de lrabájo. o cuando el patono estando er las

posibildádes de poder ólolgar mejoras econÓmicas y no as con¿edierc



d.2 HreLEá injustar es aquel¡a cuándo ios molivós que orginaron la hlelga son

impuiables a los tábajadores, el Jlez establece que el palronó no se e¡coniraba

en posibll.lades de acceder a las mejoras económicas plánieadas por el

e) Por sG mot¡v6 determinantes:

ós oojelNo5 qLe oersque pJAdel set de r'¿f ¿s tld:es

La huelga económica o revindicaioria: es lá que tiene por obleto mejo¡ar los

saLa ós y lás preslaó¡ones de los t€bajadores es decir que pe6iqÜe un benef¡c¡o

económico páÉ loslrabajadores de á empresa.

comó lin pr¡mo¡dial ñejo¡ar as coñd¡c¡ones

en general, esté lo fealizan Iasrederáclones

e 2 La huelsa reivindicaioria soc¡ál: iie¡e

económ¡@s Pa¡a a c ase trabajadoÉ

y co¡federaciones

e 3 La hueLqa poliiica: esta va diriqida a

busca que se derogue u¡a ley que

una decisió¡ del poder

áfé.tá los inlereses de

e.l Lá huelqa revolucio¡a ar es la que se di¡ige co¡tra e podet de la ójase

sobema¡te ybúsca tn cambio sociaL.

e.5 La huélga d€ soiidaridád:se presénla cuándo un sindicaio se adhierc a la huega

declaÉda por oiro sindicato para apoyar y ácompañar a olro sindicaio en su lucha



sindlcál y no pretenden lá obtención de ¡ingún benef¡c¡o persóñál sino

manifestarBu unión 6on olros i¡lcamente prómoiores délconilicto

f)seqún el comportámiento en que se ¡levea cabo la huélga:

Huegá lurnante o rotaioria: es la qoe ealizan de modo sucesivo en las distinlás

unidades productivas, establec¡m¡enlos o secciones de una empresa o ceniro de

t¡sbájo, o seclores de a aclvldad económico en un ámbito geográfico

ncbminado alleÉndose suces¡vamenle e¡ la cesación. en el trabajo cÓi la

final¡dad dé afecla¡ a a coo¡dinación de la próducción es dec¡r que ál momento

de la reálzáción de a húelga se divide en partes concatenadás enire las diversás

ünid¿dés del ámbito co¡lliciivo.

fl

Huega estÉlégica o iapón: es áquella que aiecla de modó d ¡ecio a

produot¡va báslca de a empresa. o a os sectores esfalégicos

econódico con a final¡dad de inlerumpir el próceso produclivo,

paralización lmpde tÉbajara os demás.

l,3 Huélga de céó ó réglamenlo: co¡siste en ej cuñplimento v ejec!.ón minÚclÓsá

d€ la aclividád lebo¡á dé conio¡midad con las nomas reglamentaria deLrabajo'

mostrándó una enraordlnariá atenc¡ón oor os deialles, creando un enome

relr¿so ei las cadencias de trabajo

Huesa inlermlte¡ie son aquellas en la que se altema momenio de normalidad

laboÉl y de cesaclón del trabajo, posee una l¡po osÍa basla¡ie variada va sÉa

1.4
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alternando horás de i¡abálo y ¡ealiza¡do la

de lrabato y huelga a lo argo de La semana

huelga a ó largo deld¡a, o bien dias

o pof pedodos más amp¡os

f5 Huega de b6zos caídos o lambién llamada húegá a pie de fábr¡ca o hueiga

banca:consiste en las que os trabájadores no abandonan las instalaciones de la

empresa, se establecen tur¡os de eLevo para ocuparla permánentemenle

¡.6

f7 Huega ge¡era' a que se panlea s¡multánearnenle en todos os olicios de lna Ó

var¡ás lócalldades.

Ex¡ste¡ oiras formas de luchas paralelás alderecho de huega, que son ulilzadas por

rosfabajadofes cóño meca¡ smos de p¡es ón para que las partes en @nflcto accedan

muiuamente a sus petic onesi

a. El sábotajer son siluácones de los t¡ábájadores dir¡gidas a dañar o enlorpecer la

producclóñ, siendó rás s¡gúienles poslbies conduclási

emplear mayores cantidades de materas primas pa¡a qte el empleador se les

redrzcan sus utilidades.

il €vear los secretos indusfialés de producción a los compelldo¡es ñdushia6 v

ocasionarle pérdidas ecanómcasa lá empresa.

Hlelga escalonada: cua¡do as act¡v¡dades productivas son paralizadas

prosrésivamenle, Lnas desp!és de otÉs.
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comeler impelecciones en las mercanclas producidas para

compre y asigenerar un daño alempleador

iii.

lv. d€struir in¡enciona¡ñente las materias primas o los instrumentos delÉbajo

b. Lo5 milinés: son la concent¡ación de trabajado¡es en lúga¡es de trabajo o ruer,a de

élen horasdéiÉbajoen la empresá queconlleva ar¡enar la ñarcha de la prcducción

c. Las móvil¡zácion6 o márchas: se presentan cuando los i¡abajádo¡es desflan por

las vias de las oiLldades donde lá empresa iiene su domicilio a f¡n que los demás

ciudadanos se enteren de su luchá para que se solidaricen y los apoven

que los mÍiines y as marchas det¡abajado¡es haeñ parte delderecho de

tienen los ciúdadanos anle la adopción dé nomas qLe pe¡judiquen sus

! o rá2. o mar Hu e das, Nalhalia C haoón fdaná Vlctor r¡¡ an uel Cácer€s TÓvá r tsoris Albedo P nzón

Ffánú. La ¡mplic,bitidad dé¡ derecho iñI¿m.c¡ona| humanltário (dih) éñ eI sist ma ¡nb¡ámefcano





La lorma más uslaL de ¡teryención eslála es aquella que regula el mercado de

trabajo medianle la i¡iació¡ de salaiós minimosv de cié'tas co¡diciones especílcas de

trabálo, las que se desllnan á conl.Óar c ertÓs pre'iÓs tales como los arlicuos de

pr¡mera nacesidades, así como as que se dirigen a normar prácilcas comerciaies v

Asi mlsmo especLaLr¡enle se ñanme*a lá iniewenc¡ón ésla¡aL ál crear procedimienlos

para lá negociáció¡ colectila y la hoelga, qÜe soñ de las vias para lograr por parte de

los trabajadores la ceebEción y revisión de os Pactos y Convenios Colectivos de

TÉbajo, Denro del Proced miento pára la declaración de La hue ga 
'especlva 

prevé

una audiencia de coñctliación realizadá por el tr¡bunal de conclliación, en lá que se

debe prócúrar avenn a hs paltés, ejerciendo un¿ lunción meramente Óonclialor¡a ni

siqulerá mediadora, áu¡que de hecho proponga soÚ.iones lÓ cual noderiva deuna

previsión dé la ley aborsl
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CAPíTULO !V

4, La inredención estatál sobre lossindicatos

la regLrlac¡ón delP¡ocediñenlo de a ¡eqociación colectivá así como d€ la

i¡iervención estatal en la liberiad sindica se da por medlo de las

ya sea edminislrativás como eL t\¡inistero de Trábaio v P¡evisión Social a

Dirección Genera¡dé Trabaio, ó pormedio de los órganos jürisdlccionales
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os ouales sueLen establecer vigllancia é¡

neqo.lación coLecl va óomo aldecla¡ar la huelga

e procedimiento lanto como

La ¡nlervención conciliadora de as autoridades, depende en g€n medida de 1a

mporiancia de las empresas y de la proxmidad dej estalido de la hu€lga pero

también. se da cuando cualquie¡a de las partes so ic¡ta a inlervenclón de dichos

organismos para cuyo eiecto envían cilatoros que aLln sin te¡er un apercibim enlo de

sanoiÓn, suolen sef volu¡tariamente ate¡d dos.

Uno de los pri¡olpales med os desouc¡ón de los conlictos coleciivos es la conc¡liaclón,

sin embargo cuando esiafalla. apare@n oiros medios pará lograr la solució¡ de dichos

conllicios como lo es la huelga, en la que Ésponde el ¡nlervencionisfno estátal en la

decrzEción de inexislencia de la misma, e¡ vlrlud de no haber lenado los rcquisiios

esreblécidos en elcódigo de Trabajo y en lá Leyde Sindicallzación y Regulación dé lá

Huelgá.

Una vez Íiacasada la co¡ciliación, es decir, que no hubiere arego o susc'ito

compDmso de ir al árbitaje, los lEbajadores gozan de un plázo de 20 díás pára

doclaár la huelEá cal¡fcáda de legal llam¿da esiallido de la huelga as! m¡smo el

Códisó de Trabaio tamblén señala los casos en que no puede realzarse la hlelga,

ámh.s casos 3e da como resutado del inleruenc¡onismo esiaia va que crea las
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ñófmas las cu¿les deber ¿¿a¡¿ lo. >iro'¿ros srr sJ a.Lelca va arc '¿oi ¿ lá -
lmportancia de qle las áutoridádes respectivás diclen una orden molvada di¡g¡da a

garani¡zar las preslac ones indispensables, cuá¡do e ño manlen¡mrenio de os

s€Nicos públ.os esenclales ptedá no provocar !n perjuiclo grave e inmine¡te a los

dereohos de las perso¡as constilucio¡a menle protegidos. Dchas alrtoridades

obLigarán a la AdmLnist.aclón o enpresa que presta taes serycios a adoptar rned das

Fará aseguÉr niveles adecuados de fu¡conam¡ento dei setu¡c¡o acomodando los

En conclusón, y más alá de as df¡clllades que se h¿yan enconlrádo para la

apLicación de Ias nomas con el que co¡lleva eL inteRencionismo estalal, este iieñ¿ u¡

iundahéñlo positivo, va que sin la requlació¡ de los procedrnientos que se deben

segui los sind catos y¿ sea e¡ la negociaclón colectiva asi como en lá dec arato¡a de

la hueloa sé darian un sin ¡úmero de veiámenes de los de€chos consi¡iuc¡onaes de

los úsuarios que obtienen a prestaclón de os setoicos de la empresa ¡especlva así

mismo lambién ¡o hábrla plazo para poder soluclonar os confictos coleciivos para

óbténer es mejoras ecónómic¿s-soc¡al€s de los trabajadores

4.1 L. rssponsu bilidad social de las edprésas y ¡os sindicatos

E! permzñénte ejerclclo de la huelgá como medlda de lucha grem¡a] sin reParar €n la

résponsablidád de a tonción socia qúe ejercen os trábájadoes en tareas ded cádas



68

al inieÉs públco qle excede á las coporaciones y cüya pa@tiza.ón

erosiona¡ al cápita pone en cuesiión e lso de ta tegilimac¡ón siñdical

claráme¡te colporativos.

La noc¡ón de €mp.esas nó solamente responsabes ánte sus acctoñstas sinó tambtéñ

ánie una serie más ampia de paries inreresadas y anle ¡a soc¡edad en qenerates una

de las deas eseñc¡ales súbyacentes de o que se há dado en denor¡j¡ar actuatmente

le résponsab¡idad sociat de tas empresas y tos sindicatos. No obsiante de d¡cha

responsabildad se concibe de dislintas formás: ptaniea desános a tos s¡di.aros y a tá

O¡Ean¡zacón lnter¡acionalde TEbajo, á sovezlambién consi¡tuye Lna oportu¡idad de

acclón El desafio pá¡a et stndicatismo consiste en evitar que tá rcsponsabitdád se

convieria en u¡ susiiiuio del papel qLe deben desempeñár os gobiernos y tos

sindicatos, lo qúé exigi¡á u¡ enfoque disi¡nto según etárea dé que se trate.

AlgLnos sindic¿l¡stás eslmán que tá responsabiidad sociates una metá que convene

alcáñ2zf y ot¡os la ven como un pet¡q¡oso intenro de reemp¡ázar tos papetes que

désénpeñán lós goble¡nos y tos sindbaios Además muchos sindtcatistas conóidem¡

qLe l. responsabi¡dad soo a no es r¡ás que uná torma de retacones púbticas.

L. respol6.or,dadso.,¿ LLe.tácor tdssq reltF. de1n.b.F¡



La responsablidad soca implca e compromiso de una empresa de ocúPárs€ d€

su papel en a sociedad como próductoÉ. empeadora, vendedora. c ienle y

membro de la clldadanía, de maner¿ responsabe y sostenlbe.

La responsablidad soca de las empresas son las acciones quevan más allá de o

A¡ Éconocer la respo¡sablidad de lna empresa hacia todos os grupos á os que

úncerne su accón y a acluar respondiendo sus intéreses.

A iravés de las pécllóas efcaces de a responsablidád social, as organzaciones

alcanzafán !n squilibro entre los impe¡átivos económicos. rñed¡oamb entales y

socaes, €sponderán a las expeótativás reclamos e i¡fluenc¡as de las panes

mpicadas ysostendrán elva or de los accionistas

La €sponsabilidad soca ¡o deberia consideraÉe como un objet¡vo n como un f¡n €n

si msmá, ya que es una conve¡genc¡a de ¡deas y de evoucio¡es reaes qle esiá

cambando el€ntorno en elque los sndicalos se relacionan co¡ los empeadores, co¡

las olgan zaciones emp.esariales, con las O¡gánizaciones no gubernamenlales co¡ los

sober¡ós y co¡ lás orqanizaciones internacio¡ales € intergubernementales En cLanlo

al nuevo entorno dé lá responsabil¡dad soclal no es una opcón que se puéda tom¿¡ o

dejar. sino qúe los sindicaisias pueden ayudar a moldeado pero deben ¡eco¡oce.

tanro os desatlas como as oponunidades qle dicho e¡iorno br¡nda á os tmbajadores
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La responsabi¡dad socialde las empresás proporcionó he¡¡amientas que se pueden

ltilizarcomo pala¡ca con las empresas. en eLque da lugar a códigos de condlcla, para

mayor ¡espaldo a las acciones slnd óáles impulsadás por los áccon¡stas y a mejores

procedimientos de sesLlmiento e¡ las directrices párá las ernpresas m! linacionales.

Los siid calslas esiái a favor de as nonas laboraes y de su ápicación ya que e

ienómeno de la ¡esponsabllidad social y especiamenie de los códigos de conducia

para los p¡oveedores a haber dado oponunidad de promove¡ un reconocimlenlo y

Pam os sindicalistas el desafio cons¡ste en evilar qLe lá respo¡sábilldad social

ef¡presa¡á seconv¡en¿ en sustiluro deladecuado pape de los gobiernos y sind¡catos,

y s! opoÍ!ñdad radica e¡ poder utilizar ¡a responsabiidad socla para promover una

oultura de acatam¡enio de las leyes y respeto de es no¡mas, además de Promover

buenas relaciones aborales y respelo de pape de los sindicatos Asi mismo iambiéñ

exisle la oposición e¡ cuanlo á qle las empresas ulllicen a respónsabiidad socialPaE

élud¡r la reglameñlación o p¡omove¡ la privallzació¡ de las funcio¡es prop as del

gobierno Sin embargo exsle el probleña qre poede radcár en la ut¡llzació¡ de lá

réspoñsabil¡dad social por pade de os gobiernós á escalá iñle¡nácioná|, ya que os

qoblernoG procura¡ equl¡brar sus prop¡as obligaciones legáles con respecio a os

derechos de propledad de los acuerdos sobre comerc¡o e lnveEiones po¡ una pene

cóñ !á ñÉcésidád de instar á as empresas a tomar med¡das voluniaras de respecto de



valoración de las normas de la Organlzación lniernacionai delT¡abajo

el movlmienló sindical internaciona fue el que infodrijo la utilización

int€rnac¡onalés de fabajo en e debáte sob¡e los códisos de conducta

La ¡espoñsabil¡dad social de las emp¡esas y de los slndicatos no soi ni !n objeiivo ii

lna alternáliva sino un eniorno que plantea desalios y brinda oponunidades que

pueden 6er moLdeados. En consecuencia la respuesta sindlcal a la responsabllidad

social de le empresa exigirá enfoqLes desde disiinios ángujos, siendo los sindicalistas

los que lienen muoha experiencia en este tipo de enfoques, y es en ellos que se

reconoc ta exislenciade i¡téreses e¡ coñún 6n elempleador pero lambién opuestos.





5. Dérécho colectivo del tÉbejo

El dérccho de lrabajo es un conjunlo de principios y ¡o¡mas ju¡idicas que ¡egulan as

Elacio¡es pacíficas y conflicllvas que sursen del hechó soci¿ldeli€baio depend¡ente y

las emanadas de las asoc¡aciones profes¡onaes s ndicatos y óámáras emPresariales

enké si y cón e Estado Elfn que pe6igle es proieger a los fabajadores, siendo sus

eemenlos priñcipales e!tÉbajo hüñano llbrc y perconal, la .elaclón de dependencia,

c¿Écieizada por la subo.dinació¡ yellrabálo erectuado por cuenta ajeie, y e Pago de

la 16murérac¡ón cor¡o contrapfestación.

7)

Por ló qoe el derecho de lrabajo se divide en: el derecho individual de tabejo y el

dereoho ooLec¡vo de i¡abalo.

De lo anterior. se deduce que el derecho colectvo de i¡abajo nace debido a las

elaclones quesedan enlre los grupos profesio¡alesde uno yotro secior cuya f¡na¡idad

ño es la ¡eálzáción delhecho abo¡aln¡se agola en é ésletiende a dictar las normas

en que aquelo se ha de desanollar iaLes como los pactos colectivos de trabajo.

co¡venios colectivos de trabajo y los modos de soLción de los confliclos que se

pLaniean y además a los iemas que se vi¡culán con el desarcllo de las diversá.

i¡sl luciones que represe¡ian

La idea de derecho coleoi¡vo de irabajo liene ciedo araiso en la doctrra y eñ álsu¡a

medlda tueua leqal, por lo que l¡ienta de álguna mane.a resumi. a ldea dé que os
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organlsmos ¡ep¡esentativos de las clases en pugna preden

Del derecho colec vo de trabájo deviene el dérecho de los t€bajado¡es a fofmar

si¡diÉtos y á afiliabe a ellos, nesoclar de manera colecliva y a emprende. acciones

crear sus propias nofrnás

Lás eyes que coniienen normas aborales en Guatémaa promueven las relac¡ones

amoniosas é.tÉ iÉbajadores, s¡nd¡catos y pafonos incluyendo a los tÉbajado€s

extranjeros que cuenien o no con pe¡miso detÉbajo válido, tienen derecho á la ñisma

prolección legal que lós demás lr¿bajadores. Así m¡smo la ey favorece armónicás

rcaciores coleclivas de llabajo, garantiza a empleádores y lÉbajadores elderccho de

orqanlzación y de ¡egoclació¡ có¡ecllva, con expreso reconocimlenlo del va¡o.

normat¡vo de las convenciones colectivas de i¡abajo, Écono@ el de¡eóho de huelsa y

el deÉcho a a soución pacÍlica de los conflictos, la cuel debe s€r racilteda y

esl múladá por ias auloridades €speciivas.

De esa cuents los s¡nd¡catos pueden neqoc¡ar los cont¡atos coleciivos d€ l¡abajo en el

cúál sé dáñ ros convenlos o acue¡dos que son precurso¡es de la legislacóñ deltÉbajo.

los cL¡ales filán condjciones de t¡abájo iambién inderogables esiabeciendo su

exle¡slón de apl¡cao¡ón de los mismos a los coniralos individuales, y co¡slltuyen a

protecció¡ de sus derechos laboÉles a los trábajadores por la legislación. Al darse La

celebracón de d¡chos contratos páctos o convenios sé lóq¡a úñ equilibrio eñhe iás

parle¡ i¡tetuinie¡ies e¡ lá relación laboraL es especiál por en éstos se encuent€



hme¡so elsindicáto. El conven¡o apárece entonces como una regulación dominante de

las cond cones de lrabajo con véntajás sobré la legislacón vigente, leniendo como

consecuencia la supe¡ación de os derechos ñiñiñós ndividúaes pára iodos los

t6b¿j¿dorés deniro de la empresa o cenlrode p¡oducclón

El negoc ador de Los med os por eL cuál se desarol a e Derecho Colecl vo de Trabajo

únicamenle pu€de ser ¡ealizado po¡ os memb¡os de una asociación profesional.

teniendo sus excepciones.

El derecho deL lrabajo no se asota con la coñsideracón de las orsanizacrones de

lrabajadores ó empleadores, que lengan por finaldad defender los lnie.eses

económlcos'sociales protesio¡aes que ellas ¡epreseñtan sus conflctos, seán inlehos

o externos. la iorma de soución, e inóluso la ¡nteruención del Estado en los casos que

La base importante en que radica el derecho colec¡lvo del trabajo es el dérécho de la

liboriad de asociac¡ó¡ profes¡ona s¡n embargo, iamb¡én se encuenlra la agrupación de

trabajadores llamada grupos coál¡gádos, siempre que áctúe como unlón y en derensa

Solo del lado paircna es posible que iamblé¡ un solo palro¡o sea sujeto de deÉcho

colectivo tal como lo describe Krotoschln que pa6 el carácter 6lectivo es decisivo

sempre ú¡icañente el lado ob¡ero. Como ocune con todo el de¡echo de trabajo.

aqÉqa elmismo autor, que también elderecho có ecllvo toma su nombre y su esencla



Linlcamente en beñeiic o de los lrabajadores y qle al mismo t¡empo €d¡ca e ¡¡terés de

E¡ consecue¡ca las ¡slituclones fLndameniaes deldérecho colectivo de rabajo son

el derecho de asociaclón profesionaly el derecho a a negociácóñ óolect¡va en caso

de no ex stir acuerdo enire Las pa¡tes se dan los co¡liclos colectivos y sislemas de

s.llrción dé os hishos

E derecho @lecl vo del kabajador ha sido denoninado támb¡én derecho srndrcal,

teniendo e¡ cuentá que la asoc¡ac¡ó¡ de iÉbajadores o los sindlóálos so¡ a base en

que se suslentá, e cualejerce¡ una ai¡buc¡ón exclusiva para la neqoc¿cióñ cólecliva

é¡ crK divérs¿s lormás

5.1. E!olución históricá

La unlón de irabajadores se inició conro lenónre¡o ábórál y iue ra resplesla nátlral a

d injusticia y á lá expLotación real¡zadas por os empresa¡¡os. E tEbajado¡ tuvo

necesidad de ¿grupa6e con oiros t€bajadores pab compensar !a infer¡oridad en el

aislemienlo que se encónlr¿bá fenle al empeador e incluso f¡ente a a legislación

A princjplo a unión generó ¡a atención pública sobre esie ienómeno de a cual 6e

dervó a legisac¡ón délfábalo, Este ienómeno iue reco¡oc¡e¡do la realidad socia y

srndical lo que slgniiioó suprmn bs obslácúlos pa¡a lá unión y crear estímulos pará la

unió¡ de tÉbaradores. ¡6Í también el derecho de t.abájó erisle el punto de partida e¡
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cLanto ¿ a unión de los trabajadores y e mejoÉmenlo de las coñdic¡ones de os

trabaladores, siendo de@cho individuaiy coiectivo distintas sendas para lrega¡á erlo

En v¡nud de lo anteror. y con los cambios polii¡cos y económicos a finales del sigo

XVILI y a lo lárgo del sigo XIX provocarcn una iransformación en la socledad y a

naneÉ de co¡cebir al t¡abajo, dándo lugar al fenómenó de a agrLpációñ y

o¡ganizaclón de los obre¡os táles como los colegios ¡omános. lás guildas gemá¡icas y

anqloeajonas y las co¡porac¡ones de ofcios o gremios, los cuales buscabán a

protección económica y distrbución de las fúncióñes. sln emba¡go. debían planleaEe

como asociacón uiilizáda cóñó ñédio para revindicar derechos, para humanzar lás

condlciones de tcbajo

Desde el con eñzo de a edad contemporánea es decir, a fnales del sig o Xvlll y dé

Estado de Derecho de cone l¡d vidualislá. gendárme fúe reprimido la reunión de los

Irabajadores, llegando eñ álgu¡os momentos a ser tipficado como deliio En Francia es

rép¡esentat¡va de la Ley de Chapelierdelaño de 1791 que considerába a rá esocración

de prcfes¡onáles como ant consiituc¡onaLes, aientatorios a lá libe¡iad y a lá declaráórón

de los derechos del hombre; por lo que sé dio la intetuención de Eslado pa¡a

solucloñar él problema, ya que el.nismo Eslado se vlo obllgado a cambiar de crter o en

rclacón con la sociedad. ya fue p.ecisamente porque lás asociacones lu.hsron pór

elo. Dicho cslueEo se losró con la @nsinucional zación de una nueva función del

Estado consistente en proleger a ios trabajádores en la ¡elacón laboral conlr¿ los

sbusos que pudieran cometer sus empleádó¡es una de as constilucio¡es que mayor

reevá¡ciá en e recónocihiento del deÉ.hó cólécllvó lo luv. lá Cónslitución de
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Queréláro dé 1917 y la de Weirná¡ dé l91S los cúales sóñ plóñeros en

Esládo de deÉcho de corte socialisla

En vrod de lo anlerior, se concluye que elderecho colect¡vo de trabajo su bas€ rad¡oa

en el derecho de coaición es decir en el de¡echo de asociación slnd¡cal. ya que són

estos los que le conc¡erne a deiensa de os i¡lereses económlcos-sociales de ios

Elderecho a l¿ iberlad de coalición o el derecho de asociación snd¡cai, se logró a

iravés de las dive6as fases en que se llevó a cabo dicho derecho tal como lo es La

época d€ a loerañc¡a pa¡a a huelga y el paro, e cual consisl¡a en a suspensón

colecriva de os rGbajadorcs, alnqle yá no se cónsiderábá ún déito, ésia suspensón

dábá óomo consecLenca el incúmplir¡lento de las obligacones, a tefmnació¡ de os

contfatos jndividuales de rrabajo y er pafono quedaba en llbenad de despedir a los

obreros y er¡plear nuevos trábajadores y la huelga en estas cond ciones consttuia ün

Como ónteriorme¡te se i¡dicó y después de a segunda guera mu nd¡alj se dio a época

de Ia Ésúlación de dlcho derecho siendo q¡ade las nás determinartes entre otros en

elpais de l\¡éxico en elque lue reco¡oc¡do e derecho de huega en s! Const¡luc¡ón dé

1917 le¡lendo lusar también el reconocimienio deLderecho de asocáción profes¡o¡a

ycono conseclenciade e lo el reconoc¡mie¡to de su personalidad jurid ca.



Diches inslitúciones que comprende¡ el Derecho Colecllvo del Trabajo así como eL

coniráro colecl¡vo de fabajo y €glamenlo nle¡or de tÉbajo, fúéron en térm¡nos

geieral$ instiirciones iliciias. pero su válor ha estado sujeio a los cambios hsióricos

de lá hlega y la asoclación profesional. E¡ él pelodo de to eranc¡a de la hle 9a y de La

asociación pólesio¡al el conirato colectivo era ona insliiuc¡ón licila, pero cárente de

elicacá, llego a deciGe qúe era una declaración de blena voluntad de los patronos.

Pero que no habia una vía legalpara recamarsu óumplim ento. Cuando l¿ asociació¡

profes¡onalse e dotó de personálidad juríd¡ca adquirió lá nego.ac¡ón de sus iniereses

por ñedio del coniralo @lectivo, en vlrlud de exist( u¡a persona ju.ídca capáz de

exiqir su oumoL¡mento.

En v lrud de la evollcrón de la l¡be¡tad de coalción y el derecho de huelga, en

GLabmelá eslás lnsltuclonesjuegan un papel¡mporia¡te ya que elDerecho Coléct¡vo

delTrabajo mdica su mportancia en sus insttLciones siendo el derechó de ásociación

profesion¿l y e derecho a a negociación colecliva, esté úliimo se divide en el contrato

colectivo de trabajo¡ e pacto colectivo de condióiónés detEbaio convenio colectivo de

trabalo y el reglaménto ¡nterio¡ de irábato, asi como los niedios dé auiodefensa de

drclás hllrL¿roles L¿les ¿oÍo la \Jelq¿ y elpa¡o
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5.2- Défin¡c¡ón dé derecho colectivo deltrabájo

Eltralsdisia l¡ario de lá Cueva, define elderecho co ecl]vo deltrabajo como: Lanormá

qre reg ameiia la fonación y flnc¡o¡es de las asociacones profes¡onales de

t¡abaiadores y palronos sls ¡elacones, su poscón frente y los conflicios colectivos" e

Hueck y Nppedey, defi¡e el derecho coleclivo de¡ trabajo: como aquella parie del

Derecho de! Trabato que rcsula el derecho de asociación de ros fabaj¿dores en ós

oficlos o profesiones y en las empresas sus contratos y sus luchas y de foma más

concrelai a relációr jurjd¡ca entre trabajadores y empresa¡ios como conjunlos socaes

ñedia¡te su somelimiento a nórm¿s dé Deréchó ro

PaE árglnos treledistas jndi€¡ que elderecho cóéclvo de trabajo es el conjunlo de

normas juddicas que regulan las reaciones e¡tre un pafono y uñ s¡ndlcalo o uñ

conj!¡io dé t¡abajadores que represe¡ian ellnierés p¡ofes¡onalde !ná emprese, esí

tamblén qúe compEnde todo lo relativo a los fenóñenos de c¡eación yfuncionamienlo

de los sújetós colecijvos a la institlcionalizeción de las formas de ¡níúenci¿r acerca de

ras condicionés de lrabájo y a los dislintos tipos de presión también cólectivos, tales

coÍlo la huelgá y elc¡e¡¡e patrona con lo que las partes hátán de obtener condrcrones

más favorab e6 y venlajas

En viriud de las definiciones anieriores podemos óoncurque etderecho coteot¡vo de

trebajo és l¿ Émz del derecho público, pd medo del cual esiúd¡á tos principios,

''d 
'p 

, qr"d y Npppd", odptTmb¿io oco 2il



inst¡tuciones y norr¡as jurid¡cas que .eguan a inieg¡ación, desarolo y mejoramienlo

de l¿s d slinias organ¡zaciones de trabaladores y patronos sus reaciones, asicomo los

colfroos y los neo os oe disorLL ol de esos.or¡l.lo.

la rama delderecho público

la rañá de dé.echo Só.iál

De lo e¡pueslo, se deduce que eiderechó cóléótivo de lrabájo €grla reláclónes éntre

sujetos colect¡vos es deci ya sea como asociación sindi.al o como garpo de

er¡pléado¡es o una ent¡dad rep¡esenlalva, así mismo el Eslado asume e control enhe

éstos como auto¡idád adm¡lstrátivá es decir como eli\¡in¡sier¡o de TÉbajo y Prevsón

sociá1y álguios casos coño e deempleador

Eldereoho co eot¡vo de t€bajotambién se ocupa der

e los conU¡clós co ectivos y les medidás déacción dneda;

b. las asociaclones profesionales de tÉbajadores

c. ros coñven os colsciivos delrabajo.

5.2,1. Naturaleza Jurid¡ca

El dérecho ooLeci¡vo de rabajo en virod de lesula. todo lo concerniente a las

relacio¡es e¡te e si¡d cato de irabajadorcs y/o de paho¡os se d¡viden eñ dos ciases

de natuÉlera jrídica que explican a qué rama del derecho penenece, enire estos

Por lo que al ndicár qúe

Derecho PUbllco, éste se

el derecho colectivo de fabajo pede¡ece a la rama del

.árácler¿a porque hace énfasis en la faculiad dada a los
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lrabajadores y a los pakonos paÉ orsanizarse e inieryenn corno grupo

de los problemas económicos derivados de los ontratos de trabajoi

€zón de ello la iaturaleza júridica de ia ley de lÉbajo es doblei es un

al Estado y freñte alp¿troñó o grúpo dé patronos,

En cuánio a qué elde€cho coLectivo de iraba¡o perlenece a la rar¡á delderecho soc¡al

esté indica que t¡ene como objet¡vo pr¡mordial la protección de la ecoioñla del

tEbajador a través de organizaciones reconocidas po¡ el Eslado con el eteoto de

pmleqer sus derechos de asociac¡ón laboral

5.3. Priñc¡pios del dérécho colécl¡vo détrábájo.

En viñud que el Estado iieie como unalunción especialconsistente en laprotecclón de

ros déréchos conferidos a los fabajadores en la que busca coñtErestar

desigualdades sociales al esiable@r garántías míñimas al fabajo, se dan

s¡gu¡edes clases de prlncipios del de¡echo coléctivo detEbajo:

D PÍncip¡os seneÉles del derecho colecüvo detlabajo:

El trábajó como un derecho y un debe¡ social: este pincipio, liene como obteiivo

lográr co¡dJcrónésjuslas y humánas pa¡¿ los inteqranles delsiñdicalo

Prñ¿lpio de iglaldad esle p¡¡ñcipio s¡gnifca qle !ñá persóna podÉ afliarse a un

sindicato sin ningua dislincióñ álgú¡á eitre lÉbajadores, por motivo de raza,

sexo, €dad, credo rel¡q¡oso, doclina políiica o condición social.



c) La d Ehidad humaná consste

rabaj¿dor en cuanto á que

Los p.incipiG esenciales delderecho colect¡vo de i¡abajo:

Ls pro¡ección de los lrabajadores: garániizá el derecho de coaiición que les

posrbil¡te unirse en asociaciones proleslonales o grupos coalisados y teniendo

83

qLe el derecho le olo¡ga á iodo

la misrna consideración que al

)

a)

b)

como ESU tzdo a mejora de sus inie¡esés econór¡icos-soc ales.

Principio de la co-decisión en la empresa: este se .elieÉ a la comunidad dó

producc¡ón que ¡¡ale álizá¡ t¡aba¡adores yempresa¡ios.

P ncipio de libenad sindlcal este pnncipio abarca lanto ei derecho indjv¡dual

@mo el derecho coleci¡vo, en ouanto a que en el derecho individuaL este se

rele.e a la posibilidád deltrábájador de alil¡arse o no a un s¡ndicato. En cLranto al

derécho cóLectivo és la fácúltad de los afiliados de uni6e a otros trabajádores con

er objelo de crear nuevós sindicalos, lede¡aciones o confederaciones.

dJ Prircipio dé autonomia coleci¡va: esre prncipio consste en la libenad de

constiiución. eslructu6ción y desarrollo del sindlcalo, ¿sí @mo la faculled de lás

ásociacones p@fesionales de autoregularde sus propios intereses aslcorno sus

€ acionés creando deÉcho objet¡vo.

e) La delensa de los inlereses: este pr¡ncipio posib¡lita la vía diecta de los pacios

coleclivos e iocluso que la huelga se rea ice s¡n represio¡es vioeñtas u otras

medidas de fueza



8,1

s.4. Fuentes delderecho colecüvo dé trabajo:

El significadó del lém¡¡o fuente del derecho este se refieré e tódo

podo@ o se cÉa a noma de conducia humana ya sea porhechos

emanen los principiosque van a regula¡ a aci¡v¡dad de las personas

Asímsmo la claslicacón de los diversós iipos de ruentes son:

a) La ley:que es la mañifestac¡ón de la voluntad estálalen ra abor intena de fomaoión

delDerecho de Trabajo, esta es uña fuente direcla deLderecho, dada su altajerarqu¡á.

De esta luente principal rormal. exisie una jera.qulzación de ac!érdo alt po de norma

d.1 La Co¡sutución Polílica de la RepirbLicá de Guátemala:es la que desá¡úla un

conju¡ro de nomes pÉdóñi¡áñles del Esládo y s! je6rquía es supe¡or ál reslo

de lás demás nomas juídica. Esta clase de non¡as no contiene un conlenido

específco en el que indique el de¡echo @leci¡vo de lEbajo sino que únicamente

desarrcla su contenldo. trl como lo ¡esuan los sisllenies Anícllos: 102q). t).

103 y 116. siendo esiás disposiciones Legáles la ruenle del deecho labo.al

a2 Leyes o ¡omas ordinarias: estas son el conjunio de nomas juríd¡cas que

desarollan el contenido de las ¡omas constituc¡onales, es decir que son ae qu€

áprican lo que declara la norma conslirucional reqlameniando los dereohos

lábóráles, iálcomo ló es el Código dé Trabajo, qle desarrojla elderecho coleoi¡vo

de Íábáló en ros anícuros: 15,16 17 38 a|60,239 a|256 y del374 ¿1413.



a.3 Las normá€ adoptadas en los Convenlos lnternaconaies: las cuaes iamblén

desarollan e conten¡dode derecho colecUvo de kabajo siendo os slgu¡entesi

- Convenio ¡Limero 87

Convenio núméro 98

- Convenio número 151,

lá De.ar¿.ón de lós Derechós Hlmanos

t FL'€ntér É.éciálés déL derecho co é.livó de trabáo

Páclos corecl¡vos de condlóóñés déTÉbájo

Convenlos Coleciivos de Trabato

Reqlañenlos lnterlores de Trabajo

5.5. F¡nalidad del derecho colectivo deltEbajo

El derecho colectivo del iÉbajo tiene como fnaidad primorda la persona del

rsbajedor elcual @nsdera desde u¡ ángulo especiáI, teniendó cómo óónsécúéñóiá

ográ¡ lá unión de vános lrabájádores en a ásoóiaóón p¡óiesoñal: ásesürá¡do la

Euáldad entre los trabájádores ypat¡onós

Oira finalidad del deEcho del colectivo de trabajo es la supéráoón d€l derecho

individual de lrabajo. para respo¡der a os cambios de as condlcoñés éco¡óm¡co

sóciáles de os iÉbaiado€s, ya que debe adáptarse a los €mbios dinámicós én lás
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condiciones de vida de las pe¡sonas, es decn a hs ne@sidades básicás dé lós

trabajadoresysu familia siemp€ ycuandose €alicede acuerdo a as posibilidades de

cada empresa patronal.

Asl mismo el derscho coleciivo de trabajo no soió tiéne 6mo r¡nalidad pactar las

condlcióños de prestación de los seoicios sino que g¿rántiz su cumpllmienlo e

¡nteru¡ene en cada relación ¡nd¡v¡dual del lrabajo, lo cúál se roaliza a l¡avé. del

olorgamiento de las facutades rep¡esentáUvas de los sindicaios y la presión para

obliqeralpáfono a cumpli¡lás siluaciones derivadas de cada relació¡ detiabajo.

En otro oden de ideas, el derecho colectivo de trabajo mnsutuye el principio

estructurac¡ón de Estádo, ya que c¡ea, defne y ¡egula os i¡ibunales de concjliación

arbitÉje, el lnslitulo Guateñalleco de sesuridad socia, las comisio¡os paritarlas

salar¡os r¡in¡mos, con el eieclo de resolver los diveBos coníictos que surgen entre

parono y les asociaciones p¡ofeslonales.

v



CAPffULOVI

6. Défin¡cióñ de negoc¡aciór colecüva

Para defn¡r a la negoclación coecllva, se debe lomar en cle¡ta que esle es un

proceso que perñlle qlre las condicio¡es de l¡abajo se Iten a t¡avés de un acuerdo

entre él pahono o grupo de patronos y u¡a asociacón profesionalde l.abajadores es

decirqLe puede ser a lravés de un sindicato o ún grlpo coaligádo, o cuála s! vez es

medio de defensa de os intercses ecorómlco sociales de los l.abajado¡es para el

rnejoram¡ento de sus cond¡c¡ones de vda y la de sufam¡lia

Lá negociáción colectiva se encuenira definida en la recómendación número 91

Éatizada por a orsanizació¡ lnlernacional del TÉbajo coño lodo aclerdo escíto

relallvó a lascond¡c¡ones de t€bajo yde empleo celeb.ado entre un empleadoro grupo

de €mpl€adoras o una o va¡¡as o¡ganizaciones ¡ep¡esentaUvas de tábajado¡es o e¡ su

alsencia de iales orga¡izaciones, Épreséntantes de los tÉbajadores iniercsados,

debidsmenre éleg¡dos y áútorizados por és1os úliimos, de ácuerdo con ta tegistación

En e Convenio número 154 de la Orsanización ¡ntemacional de¡ Trabajo eñ elAfticuto

20 préceptúa a la negoclación coleci¡va iodas las negociaciones que tenen lugá.ent¡é

un erñpleado¡, un Erupo de eñp eadores o una organización o varias organzác¡ones de

trabájadores, por oka con e {in de: a) f¡ar las condicio¡es de trabajo y empteo, o b)

€sular las relacones enlre empleadores y irabajadores, o c) requtar tas retaciones



entre empleadores o sls orqá¡lzaciones y uná orgán záción ó várás org¿n zaciones de

fábajadores, o lograrlódós éslosfines a La vez.

Tornando en ouenta 10 anteror podemos concluiry defnlrque la negociación co ecllva

es una institución del derecho de fabajo slendo el medlo o proceso por el cual el

pálbna o grlpo de patro¡os y Íabaladores, ésios úillmos reu¡ dos ya sea por medio

de on siidicaio o gropo @aligado qúie¡es a trávés deldiálogo documenlados lega¡ a

un acuerdo por el cual Ílan o €gula¡ las condic¡ó¡es y las relaciones de trabajo a

hávés de la adopció¡ de los lnslrumenios de aplicación generalde¡tro de e emprese

o cénÍo de p¡oducc¡ón dele¡m¡nado e incluslve en la región, tenendo como

consecue¡cia l2 Esolu.ión de lós cónfi.iós dé int-éresés entré élós

6,1 Evoluc¡ón histór¡.a de lá negociac¡ón coloct¡vá

E su¡gimento de la negociación coeciva denlro de sus etapas hislóricas está ligada

co¡ ¿co¡tecimlentos po!íticos y no a siuaciones económ¡cas en v¡'tud delproyecto de

colonzác¡ón del páís dé España. Sendo asi qle las p¡¡meras celeb¡acloñes dé os

convenios co éc¡vos se tuvie¡o¡ como trá1ados de paz, y los prlmeros á¡tecedenles se

r€nrontan a finales de sislo XVlll Ya que uno de los convenios colectivos más 3¡tiguos

¡re elpago sob¡e salarlos én la l¡dusiria de la imprentá reálzáda en Estados llnidosde

No¡tearnérica en ei año de 1795, pe¡o s! generálizáóióh se pmdújo en la segundo

m¡iád dé s¡gloxlxy sLr consol¡dáclón fue en e segundó cúartode siglo XX

Tanto €¡ la evoluoión histórca de derecho co ectivo de trabato, así como de de¡echo

de ibertad de asocación y el derecho de lbertad s¡ndica, exlstió ün .echázo por los
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convenios co eciivos, con prohibicones de lipo penal, lras su evolucón llega la etapa

de la ¡oerancia, y es hásta los años 30 en elque se d¡o lá elapa de fome¡io de a

negociación que lLe abortada én !a ségúnda guerra mundial. su elapa de toleranca

esrá lnlirnamenle lgada al de la época de tolera¡cia de iós sindlóalos én el año de

1824 e¡ lñgláteria en 1842 en Eslados Unidos de Norleamérica, en 1889 de l1álá, y

en elaño de 1902 en España

Reahente eloriqen de la negoca¿ión colectva se dio e¡ alraslación aiámbito laboral

de los principios juridicos de llberaismo es decir de la libei€d confaciual y la

alionomia de la vollntad de las partes, lo que signifióá un acuedo enlre emp€sa y

trábájador lid vidoálme¡ie consderados pára que e¡ rabajador lo sea pór cuenta del

empresa¡io y con las cond¡clones convendás entreámbos

En cuanlo a su reguláción, en España sigue la iendenca que en oiros países

europeos no se egislao¡ hasra después de habeBe reconoc¡do el derecho de

asociación de lostrabejados siendo lás primeras má¡iféstacionés:

En el año de 1903 iue sancionado el Reglamenlo lnterno de a Sociedad de

contret¡stes, Est¡bá'lores y Trábájádo¡es Undos delPuesto de Colasiiné provincla de

sántá Fé, én él cuálse eslablecieron condiciones de irabalo y n¡veles sáláraes, así

m¡smo oiorgó álrép¡esenlánle de os trabajadores liencia ho¡ária págada pá¡a aiender



A6i m¡smo se preveía¡ enlre otas ¡ormas la ley de Desca¡so Domln cal del aña de

1904, en e áñó de 1906 Íie lúmado el convenio de la induslria gréfca y también tue

suscrito la Real Oden delveiniisé s de jun o de 1907 que aulor¡zabe La ce ebrac¡ón de

conven¡os eni¡e ¡eprese¡tac¡ones par¡larlas de case o en su caso de asocaciones o

sl¡dicatos a lravés de asambleas de kabaladores y de empresarlos convocadas por a

La ley de jomada de la dependenca merca¡tiL del año de 1918 que pemitó pactos

colectivos entre aremios patronales y asocac¡ones o sindcálos depend¡ent€s del

E Reál Decreto del tres de abr I de 1919 e que ¡egu aba la jornada máxima de ocho

haras y Lo más lmporia¡te fue qle regolaba el tEbajo noctlrno en !a ¡ndusk¡a

panadera. que esiablecÍa como nslrur¡enlo de determinación de lá jom¿dá de lrabáto

en elseclor elecLérdo co eclivo enire los fabricanies de pan, esiuvieran o no af¡ll¿dos

Dichas leyes tuéron conocidos como pactos coeclvos de model¡zacón de teyes

f€glr.dores dé ffábálo, as¡ mismo la dicládLrra de P¡imo de Rivera en a e aboración

de Cód¡Eo de Trabaio de 23 de agosto de 1926 ni a segu¡dá República que co¡srstrá

e¡ la Ley de Coniraló de rEbajo de fecha 21 de noviembre de 1931 proñoviercn

expresemenle ¿ feguáció¡ de a negociación colectila, sino que lefue dado una fo¡ma

de s¡slema ofc¡álizádó y juríd co púbico de fiaclón de có¡diciones de lrabajo. que ¡o

dábá rznb mzrgen a a aplcaclón de a iniciativa negocladora de trabajado¡es y



pat.onos por lo que se or¡g¡naron los acuerdos de órganos instilucionales conocldos

como comités pa¡itarios o lurados nrixtos, que lenían como fnaidad faclitar la

.eqoclación enhe eLempresaro y los iGbajadores para so ucio¡ar sls conliclos.

Duran¡e la dlctadu€ de Franco fle proclamado elFuero delTÉbajo de 1938 e cLar

consagraba el prnc¡p¡o de monopolio esiaial de las normas aborales ercluyendo

cualquier foma de contÉclu¿lismo y en especia a negoc¡ación co ecl vá. Por lo que la

Ley de reslameniac¡o¡es de 1942 no reconocia e convenio coLectivo asi como

lampoco lo reconocía la Ley de confato de Trabajo de 1944, lo cLal en la práciica no

se púdó evitár lodá fóma de negociác¡ón co ectvá, lo cualconlevo a admitirlórmulas

pa¡ciaes y aienuadas y Éco¡ocidas po¡ medio de los Dec¡etos de Poílca de Salarios

ds 31 de marzo de 1944 y de fecha 16 de enero de 1948 hasta que fue promulgado la

Ley de Convenios Coeclivos S¡ndicales de iecha 24 de ab¡¡lde 1958 elcLa levá a

cabo la reposició¡ de la negociación co ecrivá en dicho o¡denamiento tras haber

p¡s¡do Jl pe¡iodo de ve.re á1ó5 de aüseluid fo?os¡

LLego de esle pelodo dio or¡gén a la Ley de Co¡venlos Cole.iivos sindicaes de

fabajo de diecinueve de d cembre de 1973 elcuálmodllica e sistema de négo.ación

co éciiva en ese enloncé€ vigenle e¡ Españá e¡ elque incorporá el pazo miniño de

106 oonvenios colecllvos dé dos años asicomo la incorpo.ació¡ de Convenio ColecUvo

nacional, pole¡.a l¿ arlonomi¿ de los sujelos negociadores, y amplia las máteri¿s de



Y por ú r¡r¡o España regula el Rea Decreio 1 7 de fecha cuatro de marzo de 1 977 sobre

reaciones tEbajo el cua nodifca nuevamenle la Ley de Convenios Colectvos

Sindcales de Trabajo del añó de 1973 en el se¡tido que sustituía la política

intervencio¡ sta por ora basada en el prl¡cipio de ibera¡¡zación de las condlclones d€

Lá h¡storla de la neqoclación coleciivá en Guaiemaá se inic¡a a iravés de a h¡stora del

deÉcho de sind¡cal¡zación que se produjo á través de lás formas de organzac¡ón de

ios ob¡efos y ánesanos a lj¡aes del siglo xlx y a pfncipios del s¡glo xx, las cuales

iovieron un nuevo conietio en la nleva división internació¡a del trabaio Los

trabajado¡es seorganiza¡on a lrávés de los llamados gremios en virtud qlle la áctlvidad

l¿boÉl se coneniraba mayormenle en el campo de a agricLltura y la artesanía los

cua es carecian de ¡econoc¡mienloy apllóáción de derechos laborajés

Por lo que en elaño de 1909 fue óreada la pr¡mera ley co¡ derechos minimos lebo¡eles

denomjnada Léy Prolectora de obre¡os, desp!és de evolucionar á léqislación en el

mundo ace.ca de derecho laboEl tue incorporado a la Constilúción de 1921 os

pri¡crpos é insltucones laboraes. En e año de 1926 se crea a Ley delTrabaio en el

surgen os prméros s¡ndicalos y é¡ la épocá de ia ¡evo uciói dél año de 1944 a 1954

se promúlqa elCódigo de Trabajo. garantizando elde.echo a la orgañizáción sind caly

eldeÉcho a a neqocación co ectiva
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Acluálmenle la reguación del derecho dé s¡ndicaizac¡ón iambén se enouenira

reEulado én lá Conslituc ón Políl ca de lá Repúb ica de áñó de 1985 y en el CódiSo de



Trabájó de año de 1947, asi m¡smo en La Constiluc¡ón Politica de a RepÚblica de

GLrater¡aa en el Adlcuo 46 reconoce la preemnenóá del derecho nternac¡ona¡

ún cámente e¡ materia de dérecho humanos siendo éslos los tratados y convenios

aoeptados y Et¡ficados, e¡ base a este presupuesio normativo leqal e Eslado de

Guálémalá rai¡fcó los Coñven os lnle¡nácio¡ales de TÉbajo en maler a aboral

específcamente y pará e presente cáso el reconocinento de derecho de a

neqociaclón colecl¡vá el cual se encuentan reguládos en los Conve¡ios iúmeros 98

100. 154 de la Orqañ¡zációñ lnte¡nacionaldelTrab¿io

Aunado á lo ánteror el Eslado de Guátemala reguló e derecho de negociación

ooleotiva a favés de las s¡gulentes d sposlclones legales: Acuerdó Gubernaiivo del

diecisiete de septiembre de 1981 Normas reglañenlarias para la áplrcáclón de os

conven os ñle¡nacionaes delirabajo 87, re ativó a l¿ ibe¡iad sndicaly a a proieoc¡ón

de déÉcho de libre sndicacón y 98 relal vo a lá aplicacón de los pri¡cip¡os del

derecho de sndicacó¡ y de ¡egóciación co ec¡va Acuerdo Gubernativo núme¡o 221-

s4 Regsmenro para eltrámite de negoói¿cón, homoogacón y denuncia de los paoios

ooleot¡voo de condrciones de t.abajo de empresá ó cenlrode producción deie¡minado

6.2. Sujetos de la negocieción co¡ect¡va

En ersenrido genéico se indic¿ qúe la negociac¡ón co ectiva debe levarse á cábo á

lEvés e¡Úe er paÍono o grlpó de páÍonos y !n grupo de trabajadofes. sin indicar

espeoificar¡enle qu¡enes tienen esa capacidad par¿ negocia¡ o d¡alogar acerca de los

proyectos, plane! acerca de Las co¡dicio¡esy relacionesde t€bajo.



En Dfmer uoa¡, lenemos al palrono o a grupo de pálronos éstos ú timos deben esta.

s¡nd callzados. quenes son los qle represenian e cápita v son os que ut¡llzan os

setolclos de uno o más trabaladores, por lo qle tienén lá capacidad y facultad para

negociár no tenien.lo a oblgación de frma¡ algún acuerdo o convenio. o cual

conleváriá a un co¡fliclo coleclivo e cua se ésuelve por medio de los procedimientos

de resoluc¡ón de dichos conflctos

E¡ seglndo Lusaren os suletos pa€ levara cabo La negoclación colectivá es a s'!po

detrab¿jadores ésle térmihó se reriere a que os rabajadores de la empresa, centrc de

oroducolón de teÍninado o de a ¡eqión, debeñ es1ár agremiados á !¡ s nd¡cato (el

snd¡calo debe es1ár lomadó por un g¡upo no ñenor de 20 tabajador€s, segÚn lo

regula elAdicllo 216 del Códiso de Trabajo), el cual debe eslar inscrilo en e Regisiro

Públlco de Sindicalos delN4nisle¡lode Trabaio y Previsión Soc¡al, o ben deben tenerel

ácue¡do en qle ordena la inscripc ón de mismo sindicalo, o e! acla de asambleá que

haya acordado la inscripclón de referido srdicáto ElSindlcaio a su veztamblén alser

fus¡o¡ado pu€de adopta¡ el carácter de iede€ción ó óonfederació¡, precepiuados en

losArilcuos 232 y 233 del código de Trabalo.

Aunado a lo a¡le¡¡or, también elié¡mino de grupo de lrabatado¡es se referé a qúe úñ

arlpo de trabajadoÉs de la empresa ce.tro de producción o de lá reg ón pueden

negociar e¡ La vía diÉcta qüejas o soliciludes, dcho grupo no puedé se¡ más de tres

Íabaiádores, d cho qrupo de lEbájadores es una asocación de hecho e6 decrque no

se enouentÉ ¡scnio en el N¡ n ste¡io de T¡ábaio v Previsió. sóciá|, va que conlleva e
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sig¡o de momentineo, e¡ virtud que se disolverá al momenio de

pafa eLque se haya iormado.

Y en tercer lugar y no menos importante son los trabajadores á q! enes se aplican los

derechos y obligáclones ÉsuLianles de la coirespond¡€nte ¡egocación colectivá e¡

cond cón de tiluares de los msmos nesociación que tamb¡én se áplica a os cont.atos

2 celebEEe a futuro, dichos lrabajadóres aún cuaido no sean mleñb¡os de sindicato

reciben e beneficio adqunLdo por mediode la negoc¡acióñ

Asl también se enñarca denlro de Los sujeios de la ¡egociación colecliva al Estado

qL¡ón puede a.luar desde dos puntos de vsta: á) como empeador, Ó b) como

regLador Ésté iliimo se plede enJoóar hacia la política lábora pudiendo se¡ co¡

carácier de interyenciónbia o protecio¡ yá que la participación del Estado puede ser

dúecta, en v nud de su politca laboral, o indirecta porsu polfticá económ¡ca

Asi mismo de confomidad con e convenlo Núñero 154 de a o¡sañización

nternaciona! delTrabalo indicá qúe os sujelos de la negociaclón colectivá se reiiere a

la6 6iquie¡ies pelsonasl

Lno o ñá¡ empl€adores o

- una o más oeánlzaciones de eñpeadores, por u¡ ladóy

- uiá o más o€¿nizaciones de tEbajadores, por otro ladó

Por lo que d¡chó cónvenio indica que esté debe aplica6e a lódós los kabajadÓres de

énp éádorés détódá ¿cl v dad económrca



6.3. objéto de la négociáción colectiva

Lá negoc¡ación coeclva siendo uná de las fomas que adopta el diálogo social, éste

tiene por oblétó: a) proieger los derechos fu¡damentales de los irábajadoEs: b)

lavofeoe¡ la pfoleccón socla v c) iomeniaf lás buenas relaciones labores Ya qu€ el

dialogo social de conformidad m¡ el Convenio 154 de a O¡ganizac ón lnier¡ac¡on.l dé

Trabálo €conoce ¡¿ informaclón, la consuLia y la negociación que son los eemenlos

qúe @¡catenados, óoex¡sten entre s¡,lenendo gran iñporiánca a dispÓs¡c¡ón de a

informació¡ proporcionada por ambas panes en viriud de se. un medlo decisivo para

que Lo6 tÉbajadores, empeadores y sus orgañ¡zacjones á c¿n@n un aclerdo sobrc las

cuesliones qLe les afécten.

AlproducEe eldiálooo sociale¡tre ias partes qúé conforman La relacón aboralesté se

hacs Ln medio ef€z para aca¡zar úna mejor iusticiá aboral ya qte a iegocació¡

coleci¡va debe ser utLl¡záda para iodalecer a confanza ent¡e l¿s paries v gozar del

2poyo decididó de los mismos teniendo máyor probab¡lldad de respelo haÓia lá

partroLpaolón lrherenle al proceso de d¡álogo y de propiédád del Esuliado. v nó por el

contra o y que regularmente la negociació¡ co ectiva es útilizada con lrecLenciá como

un procedim¡ento conficlivo e¡tre as partes

Eldé¡écho a le negociación coeclivatambén puede ser enlend do su objeio desdelres

diveEos ounios de visla, tales comol

Sócio.laboEl: en eLque iidca que la nesociacón coectva al hábe¡ nacido de

cóñficLo de i¡rereses enire pat.onós y trabaiadores, tiene por objeto lograr un

ácue¡do para la solución de d¡chos cónliclos.
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Polfticor este punlo de vista indica que a negóóación coledlva

que larlo los fabájadores coho los patronos en conl icto dañ a

que pueden eierce¡sobre la parie contrar¡á.

Jurid¡coi este indica que a ¡egocación coeclva es un proceso por el cual

permite regularlas ¡eláclones laboraes ent¡e pal¡onos y lr¿bajádores

Anal¡zando lo anles elpúesto á Neqociación colecl¡va tiéne dos objét¡vos

éserciales sie¡do Los siguienies:

a) determ nar as rer¡uneraclones pe¡cbidas por losifabajadores de a empfesa cenlrÓ

de poducción detérñinádo, induslr¡a o regón

b) resular as co¡diciones de i6bajo.

Éstas dos clases de objellvos son aqueLlos por los cuales os trabajedoros a través de

la asocl¿ciói prctuslonal luchan para qLe se apllque ün acue¡do que es beneficie y

que puedan alcanza¡ med¡anie las negociácones o el diálogó soc¡ál entre lás dos

pafies, quie¡es deben acluar ¡bre voluntaria e lndependiente, te¡ endo como

consecuencia hacer poslble qúe e o os paironos y los trabajadores defina¡ medianle

e.uerdo las no¡mas que regirán süs reaciones reciprocás, áspectos qu€ se hallan

vinculados, en ercuálda uqera una meiórjusticiá rabo¡a1

6,4, lnsÍuméntos de la Neqociac¡ón colectiva

Tamhién és ..¡ocido con la denomlnac¡ó¡ de lnslltucioñes de De.echo Colectivó de

Trab¿jo ó b¡en como lnslrumenios de Normac¡ón Colecilvá los cuaes son los medios o

acciones qüe reaizán las organizaciones de trabaiadores párá regu ar las cond¡c¡ones



y rel¿ciones de lrábájo, a irávés de la adopción de instrumenios de aplicación gen€ral

¿n 1á emprcsá, con e objelo de superar los derechos minimós ind¡v¡dtaes de trábáió

dictádos ya seá por elpairo¡o o porel Estado. Dichos lnslrumentos son los siguie¡tes:

Pacios co ectivos de Condiclones de Trábájo

Convenlos Colectivos de Trabájo

ReELamentos hteriores dé Trábajo

6.4.1. Conrato colecüvo dé trabajo

Pára el autor Mario de la Cueva lo defne asi: "cont¡aio co ectivo de lrabájo es el

convenio qué ceebran ras ¡epreseñlac¡ones profesionaes de los tEbajadores y de los

En general, elcontrato có ectivo de habato es un acuerdo contractual @lebredo entre

uno y varios sindcalos de fabájado€s y uno o va¡¡os pat¡onos o sindicaios de

patronos. con elobjelo de estabLe@r las @¡diciones en que de prestarse elrabajo en

úná ó más enpres¿s, es deóí que fegula las rclaciones enlre las asoo¡aoiones

prorésiónálés de lrabajadoEs y patronos y lúa las condiciones de preslación de los

patronos o eslos áisladamente páÉ fijar sos re¡aciones muiuas y crea. elderecho que

resule dLránie u¡ clerto iiempo las preslaciones individuaLes deseeicio rl

" oérácuévá Máro b'd,Pag 245



Asi msmo de conformidad óon o regulado en elArtlcuo 38 del Código de Trabajo

establece especif¡cafneñie a qué se retiere el coñlrató colectivo de Tfabajo, el cual

p€cepiúá lo sigu¡e¡te: Conirato colectivo de irabato es el qúe se @lebra e¡ite Lno ó

v¿ros sindicátos de trabaladores y uno o var¡os palronos o u¡o o varios sindicatos de

pa¡rcnos, po¡ vinud delcua elsindicato o s ndicaios de tfabaiado€s se comproí¡eten,

bejo su responsabiidad, a que álgu¡os o todos sus miembros ejecuten labo.es

deteminádas, medianie una remúner¿ció¡ qu€ debe serajlsladá lnd vlduálmenie Para

cada uno de éslos y perc¡b¡da en á mism¿ fo¡ma"

De o a¡ie.ior se d€ducé que el conl¡alo óo ectivo de frabajo en lá norma v lev

precitada cóñt¡éne las siguientes caÉcteristicas:

elleqislado. e atibuve la ¡aiuraleza de ¿óúerdoi

debe ser ceebrádo enhe un slndicato de tÉbaiadores y no ásl de un solo

su fináldad es eslablecer ñorñás generales que uendan a norrnas la elecución de

determinadas aboÉs y s! remunerac¡óni

su aplcac¡ón se Iea iza en uná empresa o eslablecmiento

En cónsécuencra la celébracióñ de dicho conlrato t¡e¡e como pEsupuesto paÉ su

creacón qué pa¡t¡c¡pe un sind¡cato de lrabájádo¡es que ienga ¡econocida su

peéonalidad rur¡d¡ca v que el palrono se oblisá a esié si estuv¡ere de acuerdo v en

iorm6 indispeisable queiuere iitula¡de la empresá o eslablecmienio, y especi¿lme¡te

que:ea €lebrado por escrlto
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P¿E que el conirato cóleclivo de t¡abajo produzca efeclós y

ob¡galorio tanlo pará os úabajadóres sindlcal¡zados o no y los

Trabajo esiablece las condicio¡es sisuientes:

a Los repfese¡lanles dei sindicato debe¡ jusllfcaf su peFonerta ya see pór medto

de la certificac¡ón de que esián egáhente inscr¡tos extendida por ia Diecc¡ón

Gen6Él de T.abajo o por medio de copia auiéni¡ca del acuerdo que orde¡ó ta

¡necr¡pcón dels¡dcato o blen po¡ medio detacla de asamblea que asl ohaya

sea de cumplimie¡to

parronos, elcód go de

d.

f.

El pafono ño sindicaiizádo debe juslrficar s! rep¡esenlación de acuerdo e tas

ñomas €laiivas alde¡echo @mún.

Las cláusulás quese propone¡

Elplazo de v genc a delconiEio

Firmas de os contratantes

E co¡iÉlo colectivo de trábájo debe ¡eatizarse por esc¡ilo y exiende¡se en tres

elemplares uno paré cada una de las pades. y e lercer ejemptar debe serrcm¡t¡do

¿ lá DiÉccón Generát dé lr¿bajo o pó¡ ned¡o de a auloridad de irabajo más

ceroana, en un plazo no mayorde quin@días posieriores a su cetebrac¡ón.

El refer¡do có¡rato cotect¡vo dé lrabajo Uende á ¡egular esenciatmente todos tos

ssp,Ácros de la relacón labo.al, tates como los satarios, jonadas, des.ansoé,

vácsc¡ones, licénc¡as oondlcones de tabajo, capacitació¡ prores¡o¡at, régjmer de

despidos, o bien para deierminar reslas para ta retáción enhe ros sindtcaios y tos

empleados, y su apicación es tánto pa¡a tos i¡abajádoes aítiados át si¡dicalos y tos

no afiliados, ásr como pa¡á tós confaios qre cetebren en e fLtúro, su objero es



b&ióamente es esiablece y ñejorar las cond¡c¡ones laboraes de los lrabajadores,

siendo nulo ipso jure cuando eslablézca¡ condlc¡oñes más deslavorables para el

6.4.2 Paotos colectivos de condiciones do l¡¿bajo

Lo6 pactos colect¡vos de eo¡diciones de fabajó tañb¡én son conocidos oon ias

de¡omi¡aciones de: convenló, convenciones y co¡tÉlos colectvos.

Pe€ Fr¿ncisco De FeGri deÍ¡e al Páctó Colectivo de Condiclones de Trabajo como:

"La colveloon coecl{a es la leleb'¿oá por u1o o va ros pdl olos o L1¿ ¿cocr¿cró.

páló¡ál o !n grupo ó una asociación de lrabajadores con é¡ obieto de filar las

oondioiones de prestación delservrclo que déberán obseruaBe en la celebración de los

.ónir2lósindividL:les D

Por oho lado eltlaladlsiá Guilermo CabanelLas deiine a los paclos coleciivós como

'Los acuerdos esc¡ilos sobE nomas ¡eglamentarias de condiciones de kabajo y otrás

relaclones d!Éctáñenie so¡ esiip!1adas por reprcsenlantes que, po¡ ostenra¡ ú¡

mandato de los empresarios y de los t¡abajadores de las aclÑidades sene¡ales a que

háydñ de refei6e, poseen fuerza de ley para toda la profesión, orcio ó empresa o

i¡dushló de quese traie, siso¡ aprobados porla auloidad 13

l'? 0e Ferari. F¡anoisco: Dereoho
Ltr C¿banellas Guillermo: f 6t do

delTEbajo vóruñén I . pá9. rr2.
de de¡echo laboEl, vorúmen I Pá9.32



Aunadó á lo anter¡or, en elCódigo deTÉbajo en elArticulo 49 define a pacto có ectivo

de condlclones de lrabaio de la s¡suienie manera: Pacio coleclivo de condicio¡es de

fabajo es el que se ceebra enire uno o varlos sindlcalos de ttabajadores y uno o

város patronos. o uno o varios sind¡caios de pai¡onos, con élobjeto de ¡eglamentar las

condicio¡es en que e trábajo deba prestarse y las demás materias ¡elallva a ésle , de

o ánierior se deduce que para la ceebEción deL Paclo Colectivo de Condiciones de

Trabajo únicamente le corcspo¡dé como átrlbución exclusivá a los sindlcalos de

trabajadores y como coñlraparÉ a uno o varios patronos o en su caso lambién puede

dafs€ que sea un sind calo depafonos.

Asl mlsmo elpacio colectivo de condiciones de trabajo soza de reconocmiento como

ey profesionár, cuándo ésre há sido homologado por el N,linisleio de TEbaio y

Previsión Social, ya que sus normas se convlerten en obligatorias y debe¡ ser

adaptadas lanto en los @¡lratos individuales comoen los coectvosya existenies y los

que se celebren en elruturo ya sea en la emp¡esa, iñdustá o región que afecte.

1n2

ElPaclo Coleci¡vo de Condiclones detrabajocumple con las s guientes funcioñes:

a Tiene caÉcter de fueza de ley es decir 6mo füente de derecho con plena

válidez, efecto V obliaatoriedad.

b, Co¡c¡eliza en fo¡ma espec'fca superando los mandaios conle¡ldos en

Consuiuoóñ Politica de la Repúbica de Guatemala e Códiso de Trabajo

demás €sulaclones lesales.

c. l¡ejora as cond ciones e@nómico sociales de los lrabajadores sind¡cal¡zadoe

¡ó s¡ndicálizdos áslcomode los conlraios quesé celebren afuturo.

v



El ámblto de apl¡cación de Pacto ColecUvo de Condiciones de T¡abajo en su caráclér

de ey prolesiona abarcá osguientel

I Ámbito terr¡lorlal: el paclo puede slscribi¡se dependiendo lá ól¿se de pacto

coleciivo. Cuañdo se irata de Pacto coleciivo de Emp¡esa o Ceni¡o de P¡oducción

delerm¡nado esle se apllca, como su propo nómbre lo ¡ndica, en l¿ empresa o

oen1fo de producción dete¡minado, preváménte a se¡ homologado anie el

l\4¡n¡ste¡¡o de Trabajo y Prev¡sión Soc¡al. En los casos de los Pacios Colect¡vos de

hdustria, de Actividad Económica o de Regón Detérminada, éstos t¡enen s!

ámbilo de aplicación ñás eltens¡va ya que se aplica á delermina rama de a

nduslria actividad económica o región de pais, de acue¡do a la deteminaclóñ

que r¡e el organismo Ejeculvo a l¡avés del [4inistero de Trabajo y Prev]slón

Socialqu€ emite un aclerdo quber¡ativo

Ámbito persohál: co¡slsie en ¡a deierminaclón d€ las personas a quienes se áplica

e contendo del paclo coeclvo. En cua¡to a se refere Pacto colectivo de

Empresu o Ce¡tro de Prodúcció¡ deteminado, este sé aplca a si¡dicato d€

irabajada€s patrono o sind calo de patro¡os, y hábájadores ¡o sindlcallzados,

así como su aplicac¡ó¡ á a @lebración de los coni¡aios a flturo. Clando se lrata

de Paclos Coleciivos de lndustr¡a de Actividad Ecohóñicá o de Reg¡ó¡

Deleffilnáda ésios es igLalmente su apllcación, pero con un aspecto mpo¡tá¡té

que éste debe ser ñegocladó por on grupo de patronos qu€ t€¡gán a su séN¡c¡o

as do6 terceGs pades de los t€bajadorcs que se ocupen en ese momento e¡ a

determinada Éma de a industria aciivldad económióa o ¡egió¡ delpáís e¡ donde

va a reqirel paclo respectivo.
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Añbiiólempor¿l: esle hace refere¡cia aLperiodo o apso de vigencia de aplcaciód

de los páctos colecl¡vos de condic¡ónes de trabato De conlórmidad con eiArtcLlio

53 dsl Código de Trabalo, e pacto coLectivo de Empresa o Centro de P.oducció¡

determ¡nado, s! dlraclón o vigencia debe ser e plazo no rnenor de un aiio ni

mavo¡ a ires años, pudiendo p¡ofoqaEé prev¡o proced¡miento señalado en dicho

adiculo y ey pr€cltados. Así mismo de conformidad cón e AnicLrlo 55 de mismo

cuerpo lega citádo, el Pacto coleclivo de lndustá, de Actividad EconÓm¡ca o de

Región Delermnada su plazo debe regi no menor de !n año n mayor de cinco

años que lambén puede proroqarse sigu¡endo el procédimienlo señaado en

dlchó ahiculo y ley precrados

Dichos pacios esiáñ diseñados por nuesira leg¡slaclón para que sean negociádos en la

via drecia, es deci para que se rea ice en io¡ma efecl vá la negociació¡ colectiv¿ sn

exist¡ n ngLin confl¡cto enlre las partes que componen la relación laboral colect¡va, es

decn sin que ersta i¡teruenció¡ de algún tribu¡alde lEbajo y prevlsión sociaL, ya que

Le ¡egociación se reallce pá€ ¡nie¡iar resolver las cóntrovers as que han surg do ent¡e

las panes Es ¡mpo¡iante lndic¿¡ que depend¡endo de las casés de pacios tamblén es

d fer€nte la regllación lega paÉ la negociación en la via drecla de los refe.idos

pactos¡ en el caso de Pacto Co ectivó de Empres¿ o Cenlro de Produco¡Ón

Delem¡nado su procedimlen¡o en la via d ¡ecta se encúenÍa precepluado en os

AÉ¡culos 5'l al 53 del Código de TÉbajo y en elAcuedo Gubehaiivo número 221_94

Si se tratáre del Pacto Colectivo de l¡dusina, de Acl¡v¡dad Econóñ¡ca o de Regón

Determ¡nadá su trám ie se e¡cue¡tá eslpuado de Articulo 54 ál 56 del Códlgo de
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De ó anterior, se conclLye qúe á ¡egociacón de !n paclo colectivo de condiciones de

lrabajo ún¡camente obl ga al palrono o empleadór a négociar e mismo y no a aceplar o

fimarelpacto, aún cuando e sind¡caio de trabajadores esté égtiñ¿do para reállzár e

proyecio del pacto y nesoclano En cáso qLe el palrono o emPeado¡ se ¡iegue a

negociar el coiien do de pacio elsindlcáto en su funclón legillmadorá, púede obiga.lo

a negoci¿r el msmo planleanda e confLiclo colectivo a trávés deL co¡ociñlenlo de

dicha negativa por ún Tr buna de Conclliación, sigúiendo su pro€dlmie.to €stab ecido

e¡ e ArlicLrlo 377 aI393 delCódioo deTrabajo.

64 3 conven¡o colectivo de trabajo:

E co¡ve¡io co ecUvo es una fuente nácida delpoder normativo éjé.c do por los grlpos

ooa¡gados y el o os patronos o grupós de pá1ronos, en v¡lud del ptincipio de

álto¡omra colect¡va No habiendo una concenada def¡cón de que es conven¡o

coleclivo de tEbajo en virtLd de eqL¡pararse a la def¡nició¡ de paclo colectivo de

condic¡ones de tÉbalo, aún cuando exislan baslantes s¡m¡iludes y algunas difere¡cias

especáes, yá que en el código de Trabajo no iñdic¿ e¡ rorma específca a qué se

refee elconvenio coleclivo de fabajo

En v rtud de lo anter¡o¡, y haciendo e análiss de o regulado en elCódigo de frabajo,

oblendremos la delinicón de lo qúe es el convenio co¡ecllvo de fabajo, por lo qúe éL

aflicuró 374 de drcho cúefpó pféceptúá qúe los patfonos y iÉbajadores a efeclo de

resolver sus dilerencús por medio del areglo direclo ló h¿r¿n pór med o de amigables

componedores, en co¡secuenca los lrabajadores pueden constituir consetos ó cómités

ad lroco p€¡manenleser su uqarde trábaio, compueslo po¡ no más de kes miembros,



quenes tendrán a su cargo pla¡tear ante éLó os patronos o grupo de patronos sus

qlejás o solctudes respectivás Asitambié¡ en elAfticulo 375 delñisñó cue¡po legal,

requla que las negoclaciones acordádas entre palronos ylrabajadores a haberttegado

a un aregló se evanlará acia de lo acordado y se reñii¡rá cop¡a auténtica de la msmá

a la lnspección General de Trábajo dentro de iérm¡no de 24 ho¡as poslenores a su

En consecuencia, e convenio colectivo de irabajo no eslma que las ¡egociac¡ones

deben ser reaizadas por la asrupación de lrabajadores cons uidos por u¡ s¡dicato,

6no por un Orupo coalgado consUilido por un Consejo o Comilé Ad hoc ó

Permanentes. El conseto o Comité Ad,hoc este és una loma de represenlación

mómenlánea, de os lrabajadores de lna empésá co¡stitu do por un náx¡mo de lres

personas pa¡a atende¡ un asunto p¡incpal, ási tambié¡ el Co¡sejo o Comté

Permanénle esle tambén es una forma de representació¡ momenránea de tos

kabalado€s consiilúido por un máximo de ires perso¡as con elobjeto de atendertodos

os ás!ñros del ugarde t.abajo.

En oonsec'rencia d€ o ánterior, se concuy€ que elConvenio Coecivo de Trabalo aún

sea consideGdo como u¡a modáid¿d detPacro Cotecrivo dé Condiciones de Trabájo y

como !na expresión de úñ derecho orentado haóa la justicia social se define.omo el

2cuerdo e¡lre el o los páÍonos o grupo de pat¡onos y el Consejo o Comités Ad Hoc o

Permanen¡es de Ln lugár de lrabájo por el óual se f¡an en manera espectfi.á átgún

aslnlos cónc¡élos consislentes e¡ aspeclos d¡sciplna¡ios, qrejas, areglos

pán¡cL árés dé ios lrabájádores dé carácte¡ económico-soclal, con elobletó de reso ve¡



sls conflctos colectivos de¡tro de ámbito de cada lugar de l¡abajo, como resultado del

prooedimiento del arréglo directo y del procedimento de conciiación e cLa se

docLmenlará por escrto e¡ acta y se rer¡itrá á la nspección GeneE de Trabalo,

p¡ete¡d¡endo así e,tuilbra¡ a participación y posicio¡es de los lrabájádores y patronos

en la regulacjón de sus relacio¡es, imponié¡dose a los .óntÉtos cóleciivos e

¡ndvlduales y los que oeleb¡en en elfuturo en atención a la aplicación de a condició¡

más favorable pa¡a los lrabájádores.

6.4.4 Reglamento intérior dé trábajo

PaE el lral¿dsta Guilermo Cabanelas, e reglañenlo inledor de kabajo o delne

coño "Conju¡io de dsposcones de orden ¡nterno de una empresa, de carácter

disclplinario yiécnico que se dnige esencamenle alpos¡ble desaroLlo de lá prestación

ef€otiva de os servlcos po¡ párte de os lrabajádores y que lnteg.a el cónl¡ato de

lrabajo como cond¡c¡ón puesta al cumplimienlo de mismo pero o coñ el cá¡ácier

En ñué6tró orde¡amienlo ju¡id¡co, en el Añiculo 57 del Códlgo de Trabajo regula y

defne al reglamento inleror de trabájo como ' . elconjunto de normas él¿borad¿s por

el palrono de acuerdo con las leyes reglañentos pactos colectivos y co¡trelos

visenles que lo afecie¡ co¡ e objeio de p€parar y regllar as normás á que

obig¿damente se deben sljeta¡ éry sus irabajadores con moiivo de la ejecució¡ o

prestác¡ón cónc¡era dél fabajo
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E¡ concordancia con o ¿nterior. se concluyeqLe elreqlamento nle orde trabato es un

iñstrLrmenlo administrallvo ¡niemo, que co¡tie¡e un cónjünto de .ormas elaboradas d€

manera volu¡taria u obligada por ei Patro¡o e¡ e que se der va la facultad nomai va y

discip¡¡ar¡a d€lempleador, en elque regula¡ a administ¡ación délreclrsó humanó dé

lá empresa pará álcánza¡ un n¡vel aio de efclencia en ellrabajo las condicio¡es de la

ejecucón y prestación de kabajo asítámbiéi regua lás fal¡as discipina¡ias en que

pudiere¡ incudr los lrabajadores cuando éstos ¡ó acáte. dichas normas y os asuntos

laboraLes ¡nternas de una empresa, dichas normas en nngún momenio pueden

co¡háriar los derechos y gara¡i¡as @nienldas en la Constitución Politcá dé a

RepúbLioa de GLalemala y demás Leyes, ásí como no conlra¡iar el co¡tendo de los

pactos coledivos de condiciones de t¡ábalo y cont¡atos v¡genies siempre y cuando se

cumplá coñ os reqúisilos sigúlenies: a) qLe e¡ patrono ocupe os seru¡c¡os permanertes

dentro de a empresa de más de diez lrabáladores: b) á¡tes de enfar en vigenca

dentrc de la emp¡esa debe eslar debidámenle aprcbado por a l¡specció¡ Gene¡al de

TEb¿jo c) un, vez aprobado debe hacerse del conoc¡m¡enio de os lrabájadores con

qúince dlás de antrcipác¡ón a a fecha e¡ qúe coñenzará a reg r, de las siglentes

lormas: sumin sfrár iollelos que co¡tenga dlcho reglame¡to a lodos os lrabajadorcs, o

bie¡ por carte es mpresos en dos lqaresv¡s¡bles delluqárde irabaio.

Erconrenido del reglamenlo interior de trabajo es pÉcticamenre i¡deleñinádó ya que

ér mismó dépéñdé de rós aspeclos, s¡luaciones y lá clase de p¡es1aóión de seruicios

qúé rezliza 13 empresa asi mismo el Arlicllo 60 del Códigó de frabáió y e AlicLlo 5

d6l Réglámento sobre ás Normes lnter¡ás qúe estab ecen las dispos c ones m i¡imas y

qe¡e¡aes que debe conle.ertodo reqlamento inieriorde irabajo, slendo las sisuenles:



Reglas de orden técnico y adm ¡ st¡át vo.

Reslas de h q ene y seguridad.

Reglas para la conservación de la d¡scipl¡na y elbuen cuido de os benes

Reglas qle conlengan los dalos ¡nd¡cados de a l¡ie¡ala) a la g) delA¡iicuo 60

códioodeTrabalo V elAnicu o 5 delReq amenlosobre las Normas lniemas.

En vinud de lo anierior, las nomas de tabajo óo.teiidás eñ él réql¿ñéñlo iñle¡iór de

lrabajo es un compleme¡to prácllco para la aplicación la¡to delcontralo colecl vo comó

el có¡tráto i¡dlvidual. suscrito enire as parles, de ta ma¡era que los lrabajadores

deben cumplr con la oblgación de p€stár su lrabájo y un aspecio ¡mporlante de dicho

reglamenlo es que esté desarolla dsposcones qué no son creádores de nuevos

derechos u ob¡gacones, slno simplemente reguladoras de as ya co¡ve¡idas. con elf¡

dé dé qué lá áplicacón de éstos sea más ordenáda yfáci¡ble en aienció¡ a a empresa

L3 oblgaloredad del reglamenlo inlerior de lr¿bájó Édica en el mecanismo de cont¡ol

qle regulá ás situáóióñesjuridicas que se pEsenlen en la re ac¡ón de irabajo y tlaia de

eviar los abusos o arbtÉiedades por parle del palrono o paironos, y qué los

fsbajadorés tengan pleno co¡oc¡menlo de sus dere.hós y óbligaciones. e¡

consecuencia prodúce uñ limiaóión a los poderes del pat¡o¡o réspeótó á a rorma de

dnalr u ordenar la ejecució¡ deltrabajo por parte de sus subordi¡adós, eslo s¡n inrr¡ngi

losdeÉchos y saranlias de loslrabalador€s a los cuales se les aplica



5,5, La negociac¡ón coloctiva, coho un ñédio éficáz para elcanzar urá mejor

Fara prncipiar ndicaremos que a jusucia aboral es co¡oc¡da corno jusilcla soc¡al el

cüa consisieen lá búsqueda de equ¡¡brio e¡ os derechos de os lrabajadores y a gocé

de los derechos económicos sociales de todo ser humáno, o¡entáda a crear as

cóhd¡c¡o¡es necesar¡as para que se desarolle los derechos e¡ fo¡má reláUvamente

gr¡al¡taria. En consecr¡enc¡a es un conjunto de decisio¡és. ñoñás y princ¡pios

cóñsider¿dos rázonables para garanUzar las cond crones de i€bajo de Los

lrabaladores, el cual aba¡ca esenc¡almente los témnos económicos en forma

igual¡taria para con elpalrono

Como se há indicádo anleriorme¡te a negóóláción có ecliva esiá réguládá en e

Conve¡io 98 y 1s4 de a o€a¡iz¿ción rniemaclonalde Trabajo en el que desiaca la

imporlancia de desaiiolo y cumplim enlo de esiederecho colect¡vo, y lo def¡ne como e

p¡ooed¡miento volurtar¡o e¡te pa1¡onos yt¡ábájádóÉs qúe tieie porobjelo regamenlar

ysuperárlás cond cones e i¡qresosdelraba¡o.

Dichas negociacones como se prntualizó anieriomenle, se reallzan por nedio de

insirumenios normatvos que obllgan a neqociar ambas panes de la relació¡ aborar,

siendo ésios: e contrató colecllvo de trabájo. e! paótó coécivo de condcones de

r¿bajo. el co¡venio coleclivo de lrab¿jó y el regl¿ñeñlo i¡ieior de trabajo, os cLrales

rrenen como eremento pnnc¡pál ér diáogo socia enlre las paries en confllcio cuyo

¡ésú11ádó és un 2cuerdo colecllvo que beneicie a ambas partes



ltl

EL acuerdo colectivó que sea obtenido y se enclen1re docúñenlado e¡ los

nstrlmentos de negociació¡ cole.tivá, so¡ un medio fundamenlál pára melorar y

regllar lós términos y cond c onés de trábajo y asi hacer avánzar la jusic a social del

lrabajo haciendo i¡stilucio¡al zar lás reaciones laboraes y soluclo¡ar los connidos en

e lugarderabájo medianie eldiálogo, foñenlando la conf¡anza ycooperácón en dicho

céñlro de trebálo, cumpléndose con garanl¡zar os derechos y garantias es1áblecldas

e¡ la Constilució¡ Polítióá de lá Repirbllca de Gualemala, en las demás ey€s v¡gentes

y los Conven os raiiflcados porGúálemala.

Asi mismo con la creclente iecnologia ava¡zadá erlendiéndose mundlañente, impica

exiqir un alto grádo de ca¡dad y cual¡dad de os próductos eaborados por as empresas

y por eide !¡á nayor experienca en la elaboráción de dichos productos por páne de

los lrabajado€s, por lo que es necesar¡o su lormación y óápacitación, dando lugar a un

ncremento econórn co por páne de os empleadores, aspectos qúe consliiuyén

desurios paE lá negocizcón colecriv¿ ctólnst¿ncias que debeñ ser adaplados a los

nivel8 eóónómicos-socla¡es de los lEbajadores por medio de los nstrumenlos de la

Los acLedos a canzados por medio de los dlterentes ñslrumenios normat¡vos de ¡a

¡egocac¡ó¡ cólécUva son medios ¡mpo.lanles pa¡a gara¡tizar as cóndiciones y

relaolo¡os labo€les álnque en su co¡iendo únlcame¡1e se lñilen a renegociár las

dlsposcones báslcas en cua.io al salarlo devensado por los trábájádores como por

ejemplo e aumenio de salario mensuál de ¡os irabajadores o bie¡ el álmenio de los

llámados bonos que co¡sltuyen un porcenlaje de una cantidad de dinero devéngáde



.nlamente¡ lo cual dete¡mina tá poca capacdad de tás paftes en có¡fticto. s¡endó

éstas elpatono o pátronos y elsndicaio de trabalado¡és o grupos coatgados que a su

vez son comilés ad hoc o permá.enies, en eldiálogo socalpará ¿lcánzar acLer.lós dé

mejor caLidad, yá que á negocación cotecriva puede óóntribui¡ a ñejorar tos apjcación

y srpetuisió¡ de lás nomas de lrabalo con etobjeto de sesuir s endo más comDet¡tjvás

les emp¡esas y clbriéndo as necesidades de os fabajadorcs con réspecto a ¿

segufidad delempleo, mejores co¡diciones de trábajo, así cofi1o un lratoIusto uno de

los cambios e¡ los iemas de ta négoc¡ac ón cotect¡va plede reatizaBe a través de a

inclLsón eñ l? lo¡mac¡óñ para á reatizacióñ de una lábór específca por el cla ja

persona será contfalada y la educació¡ perma¡ente en o referénle a tos carnbros

juridrco-iecnoógicos de a labor desempeñada

Haciendo énf¿sls en t¿ competenc¡a mundiát progresistá y cambiante, s€ hace

neces¿rlo fomeni¿r lá negociación cotectivá como uná heramenla fú¡damente¡ en ¡á

rogLrlaorón soc¡ál y como ecursos necesaro para ta resotúció¡ de los conltictos

l2bú¡aes concediendo como gara¡tíás os saariós y condciones de trabajos d¡qnos

con dstribucón jrsta de t¿ riqueza, por lo que tas orgán zacio¡es si¡d¡cates y os

Erupos coaiqados debe¡ esiar dolados de ñedios slficientes de ección ya qúe en la

áctualdád ésios ai¡e¡den las ¡ecesidades dé tosi¡abajadores haciendo conháposición

¿ los parronós po¡ to que et Estado debe esi¿b e@. sstemas ef¡caces de retao¡ones

ráborales en elque et paÍono apoye en un senldo pos tivo ta negoctacón coteciiva

psÉ €sfechar rclacioies con os trabajado€s con ra rinaiidad de romenrar ta iqualdad

reribuiiva entre hombre y múje'es y por ende mejorár tas condicio¡es raboiei€s y

salariales de los mismóq
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Con lo etpleslo anierormente, se concluye que los aspectos qu€ conlevá

negoc¡ación coleótiva como u¡ medro efcaz para la aLca¡zár uñajusi¡cia abó.ály que

están ¡egulados en la Constilución Po illca de la República de Guatemala, el códrgo de

Trabáló y los Conven¡os 98 y 154 de la O¡ganización lniernacional de frabajo y qúe a

su vez están incluidos en los disti¡los l¡stumenlos nomalivos de a nogociaclón

coleciiva que se Ealiza porñed¡o deld¡álogo social, sonl

La segurdad y sálúd eñ eltrabájo

La concilació¡ de la vida táñi iar y laboral.

Lá méjorá de compete¡cias y elapfendizaje dell¡abajo.

La inlegEció¡ de trabaj¿doÉs jóvenes y mayo€s e¡ a act¡v¡dad nleLeclual y/o

maierial consi¡tutiva de irabato.

La prevención y luchá conlrá lodas as formás de d¡scriminacó¡, el ¡acismo en e

Lá prcmodón del contrato de fabajo f jo conro protección a laestablidad laboral

Lá prolecc¡ón de os derechos de los iEbajadoÉs que iienen coni¡alo a plazo r¡o
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coñcLUstoNEs

l. La legisiacjón guatemalteca iaboral, no obsianle de reconocer el ejerccó dél

derecho de libertad slndical y dé negóciáclón óoleótiva, en ¡uoslra actual¡dad, su

ejercicio denlro de las empresas o cenl¡os de irábajo enire¡ian qÉndes

obslácuos, de esa cue¡ta, debe ¡efomarse la leg¡slación para qle se lacilte y se

promueva el elerclclo de ¡ales derechos, en viriud qLe los sindicalos há¡ sidó Ln

équ¡ibf¡o éfectivo anie as empfésás o gobiéfnós

2. Se encuenlr¿ preceptuado en nlesúá egislaclón, la instilucón del Confllcto

Colecljvo Ecoróm co'Social, te¡¡endo po¡ objeto llegar a a¡nbar a u¡ acuerdo

dennitivo qué pérmib la susc.ipción de un pacio o convenio colectivó de t€bajo

enire palronos y tráb¿jadorcs, por medio del areglo directo o en su caso la

concillación lo cual no slcede @n fecuencia ya que a no arnbar a un acuerdo,

es ¡mpueslo á decis¡ón que coresponda a háv-Ás de la se.tencia a¡bitr¿, que es

de car¿cte. obl qaloÍo p¿r¿ lás pártes

3. La hlelga se prodúce á cáLs¿ dé un conl¡cio no sollcronado eñhe los

trabalado¡es y pat.onos por el frácaso de á ¡egoci¿ció. colecliva o él diá ogo

social por lo que a declárár lá misma, dependiendo de la modalidad el ámbito o

le durác¡ón, provóca una g¡ave desorqañiz¿ció¡ de lá cápacidad producl va de la

empresa o ben causando perjliclos a los usuaÍos de los seNicios afectados, ¡o



cLal Llev¿ iñplícitá las exige¡clas inherentes a la presión qu€ la huel

necesariamenle ¡mplica.

,,fih'
€'"@;+)
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4, El nieNenc¡onismo del Eslado sobre los sindicaios, se man¡fiestá a iravés de lá

creac¡ón de non¡as que ¡egulan los pincipios, pbcediñientós, páÉ e ejercició

del derecho de neqociación y el derecho de huelga, así mismo, es un ente tutela.

delderecho de lrabajador, sin que lmpLique qle se pedudiqoe e derecho del o ros

palrbnos, o ben délseryic¡o que se presta, o bien clando las pades solicilan el

htetue¡.ronismo de los órganos del Esládo e¡ los pro@dimenlos o d¡ltqencias

5. En ¡lesto país. la pécllca de la negoclaclón col€ct¡va es escasa y en la

¿ctuaL¡dad esiá en eúoceso, por lás t¡ansiormáciones económicas abruptas, lo

cual ¡nlluye notabemente en el diálogó sócia por paile de os sindlcalos y los

patmnos, lo cu¿l hace que exisian dileencias de opnón e iniereses y rázones

jLslif¡cadás paÉ que los irabaladores se asocien para rectificar o que percibén

como una ¡njust¡c¡a laboral, para obtener una equiparadá disl¡iblció¡ de los

boreq^ os o f lidades prodJclo de ¡á á rv,ddd eLonórná
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RECOMENDACIONES

1. El Organ¡smo Ejecut¡vo debe prcmove¡ lna inicial va de ey, qúe Pe¡mitá inlrod ucn

.eformás leq¿les en cüanlo a la apli.ación y ejercicio del de¡echó de libénád

:ind¡cal y de neqociaclón. y con elo cumpln coñ as recome¡dáciones re¿lizadas

lor a Orqanizaclón l¡temaciónal del Trabaio.

2. En e lrám¡te.ión de p¡oced mieñto para elercer y decja¡ar el derecho a huelga

debe obseryaGe el agotamlento del pmcedimienlo de co¡cliación, por lo que

dentrc delmarco egal, deben esiablece¡se prlncipios y reg as de cond!.Iá cómó

por ejefnpro er ejercicio pacifico de esre derecho, lá ádñisibilidad de óier1ás

normas €lativas a las fnaLidades y a a lcitud d€ la huelga, co¡ el obielo de

proteger el ejercició de dicho deecho y el equlibro de los derechos enrre las

oraanzac¡ones sindicales.los empeado.es,los us!¿.iósde sewiciós y e Eslado

3 Los si¡di.¿tos de k¿bájádores deben oslentar un método paE neqociar sus

condlclo¡es laboEles @ñ el respeto a la pos¡c¡ón l¡nanciera de a empr€sa o del

*ládo ya que a ¡egociáció¡ coeclva es un medio d€csivo para adqui¡r

neloras eco¡ó¡rico'sociales pafa los trabajadofes, éste débe útillzárse cómó ún

medio para foiúlecer a conf¡an¿ y ápoyo párá ambás partes para alcanzar una



4. Los dl¡9ent6s sindicales ánles de reálizr la neqoclación coleciiva mn el pafono

o páaonos deben ádqohir conocimientos, lormación y sensibilización ace.ca de las

propueslas emnómi6-sociáles táñto dé los lrábajadores como de la empresa,

pa¡a poder adve¡lir, analiza¡ y valo¡ar los faciores que inc¡dirán en la elapa del

d¡álogo soc¡al, ydoierm¡nar las posibles alte.nativas a sus pbpoesias.

5. Los ¡nstrumenlos d€ nomación de la negociación @lecliva deben iener como

f¡nel¡dad mejoEr la produclividád y @l¿borar a crear empleo eslable. mediante

una distrrbución equ¡librada enire trabajadorés y empEsa¡ios, a tbvés del diáloqo

socláI, paÉ dinámizár la economía, mejorar la competiliv¡dad, el emplso, sus

nireles de mnsumo e inve6ión.



ll9

CABANELLAS, Gujlemo, Derecho de ¡os conflictós láborá¡és 3a ed:Buenos Aúes.
Arge¡¡ina:Ed. Ediciones de Pa ma, '1979.

ALEI¡ÁN ¡'IENA, Donald !osé, Derécho cotectivo del fabajo, manual úeórico-
práctico, concordado con doctrina jurisprudenciá y derécho comparado¡ 2a,
ed.i coregjda yaumentada; Managua, Nicaragua: Ed Copy ExpEss. 2006

ALLóCAT, Amadeo, Derecho colecrivo láboral, 3a. ed.i Buenos Aires, AQenlna:
(s.e.),1s89.

BAYoN cHAcÓN, Gaspar y Eoger o Pérez Botila, lManual de derecho dél habajó
voúr¡en6s ry lr8¡. Ed¡ciÓn, rvadfid, Espáñá:(s.e.) 1980.

BEDOYA DiAZ, Huqo Aexander Práctica judicial en derecho coleciivo laboral,
Mcdelin, Co omb¡a, (s.e.),2009.

CABANELLAS, Guile.mo, Tratado de dérecho laboral, 1t,2vo.j 3a. edt Blenos Airés
Algenti¡a: Ed. He iasta S.R.L.. 1987.

CABANELLAS, Gull€mo, Trálado dé derecho ¡aboral, 31, 3vol; Bue¡os AiEs
A¡genrna: Ed. Heliasla S.R.L. 1989

CABANELLAS, GLilermo, Dicc¡onario júrid¡co eléméntá|, 31 18". ed; Buenos Aires
Arqenllna:Ed. He iasla S R.1..2006

cHlcAs IIERNÁNDEZ, Raúl Anlonio, Derecho coleclivo del trab¿jo. 2a ed ,

Gualemela: Ed. L¡logr¿fía Orión 1998

DE FERMRI FÉncisco Derecho del rrabajo, 2á ed i Blenos Aires, Argentina: Ed

DE LA CUEVA, Mar¡o Derecho mexicano del trabajo, 21, 4á. ed. Dislrilo Fede€l
Nléxicoi Ed. Ponua, S 4.. 1985.

DiAz HUERTAS, oñár, Nerhália chacón friana, Victor l\¡a¡uel Cáceres Tov¿r, Bo¡s
Albeio Pinzón Fr¿n@ La inaplicabilidad del derecho internacional humanitario
(d¡h) en elsistema i¡le.áñericáño de derechos humános, Colombiár Ed. Funda.lón
un véfstera sán Mánin. 200a.

FRANCO, Jllio, José l¡aróos Sánchez, Christine Benoit, Negociación colect¡va
articulada: una propuasta estratégicá, Lima, Ed. olT/Pl¿des 2001



HERNÁN BENITES, Giovan¡a Larco, Prómoc¡ón dé derechos lábor.les
lundameñtales y formaoión de líderes sindicales én el área and¡na, PerLl Ed

HUECK, Afed y H¿ns Ca¡ Nipperdey Compendio del der€cho de babájo, kaducldo
sl idioma español po¡ De N4 guel Rodriglez Piñero y Luls En¡que de la V¡la, 14.
edr ¡,4ádr¡d España: Ed. Revisla de Derecho p¡ivado, 1963.

KROTOSCHIN, Erneslo, Traiado práct¡co r¡el derecho del trabájo,3a. ed., Buenos
Alrcs Arg€nt¡nar Ed, Ed¡ciones dé palma, 1978.

LÓPEZ LARRAVE, l¡ario, Elderecho <le huelsa en certoamó¡ica, 1a ed : Fa.lllad
de C enc as JLridicas ySociales USAC, GuatemaLa 1S78.

MARLEEN RI]EDA, €hauna Olney, Convenio num, 154 promoción de la
neqociación colectiva. 1a. ed.: Ginebra sú2á, (s.e.), 2005

OSSORIO, L4anue, Dicc¡o.ario de ciencias jurídic¿s, políticas y sociales, Buenos
Ares Arqeniina:Ed. Heiasta, S R L,1979.

Organzac¡ón lntemacional del Trabajo. lMánual de €ducac¡ón obréra las
ñcEoc¡áciones colect¡vas, or cina nternacional del lrabajo. Ginebra. (s e). (s f)

SCHAPIRA FELDERHOFF Kirsten Máia Derecho de negociación colect¡va como
derecho lundamental de la OlT, Sailago de Ch le, {s.e.), (s.f.)

Conslituciór Politica de la Republica de Guatemala, Asambe¿ Naclonal
Conslituyente, 1986

Convén¡o ñúmero 87 dé lá Orsaniac¡ón Internacional dél Trabajo; Libertad
sindica¡ y la Protección dé S¡nd¡cació¡, 1948 ralf¡cado por Guáiemála el l3 de

Cónvénio núnero 98 de la Organiz¿ción lnlérn¿cional del Trabajo; Derecho dé
Sindicación y Negociación Co¡ecliv¿, 1949 rat¡ncado por cuaiémaá el 13 de

Conveñio número 100 de ta Orgáni2ación lñtérnacional delTrabajo; lgualdad <le
S¡ñdi.áción y Negociació¡ Coléctiva, 1951 ralf¡cado por cu¿iemal¿ e 2 de

convé.¡o núme¡o 154 dé tá Organizációñ Iniernac¡onal del Trabajoi Neqociación
Colectiva, 1931, Gril cado por Gualemalá el29 de octubre de 1996.



t2l

Pacto lnternacional de Derechos Económicos, Sociales
á Asambleo Geñera de la oNU. el 16 de d c embre de

P¿clo lnlcrn¿cional dp lo! Derechos Civiles y Polilicos
€n N'rpv¡ Y¡rk el 1q .le di.iFmhrF.le 10¡16

Protocolo Adicional a la Convención sobre Derechos Humanos en lvlateria de
Derechos Económicos, Socia¡es y Cultúrales "Protocolo de San Salvador"
T¡aládo suscr¡to porGuatemala y demás paises Cenlmamerlca¡os, EISálvadór, él
17 de noviembre de 1988

Código de Trabajo. Congreso de a Repúb ióa de G úálema a, Decrero 144'l , 1 947

R€glamento para el Trámiie de Neqociac¡ón. Homologación y D€nuncia de los
Pactos Coléctivos de Condiciones de Trabajo de Empresa o Centro de
Prodúec¡ón oé1érñinado, PÉs dente de á Repúbl ca, Aclerdo Gube¡¡aiivo 221 -

y Cuhurales. Aprobado pór

Decreto I 92 abieno afirma

Ley de Sindicalización y Regularizáción de la Huelga de los Trabajadores del
Estádo. Conqreso de lá Repúblcá Decreto 71 86,1986


