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En reeoluc¡ón dictada por usted con fecha el trece de octubre del dos mil once, he cumpl¡do con la

función de asesora de tesis del estudiante BORIS ADOLFO CASTILLO BERGANZA, sugiriéndole

modificación del titulo del trabajo de tes¡s, para un mayor enfoque y anál¡s¡s del tema a tratar, por lo cua¡

quedara de la s¡guiente manera: "LA GLoBALlzAclÓN Y sus coNsEcUENclAS EN Los

MÑCULOS LASORAI-ES". Para lo cual me permito emitir el siguiente dictamen:

He realizado la asesoría de la ¡nvestigación y en su oportunidad he sugerido algunas correcciones de

tipo Eramaticaf y de redacción, m¡smas que considere opofunas para una mejor compren6ión deltema

abordado po¡ el estud¡ante aoRls aDoLFo CASTILLO BERGANZA; cabe destacar que la redacc¡ón

de le m¡sma es clara, adecuada y con el léxico jurídico correcto.

Considero acfemás que en eltrabajo relacionado constituye un aporte de contenido científico y técnico

como consecuencia de la ¡mpofancis de estudiar y comprender de una mejor manera lo referente a los

efectos que ocesiona Ia globalización en las relaciones laborales.

asf mismo cabe señalar que Ie metodo,ogia utilizada para la elaborac¡ón de la tes¡s fueron el método

ane'ftico, c,eductivo e inductivo y las técnicas de anvestigación fueron la documental y comparativa.

16 calle 8-24 Zona 21 Condominio Jardines de Loma Blanca

Guatemala Guatemala

Tel: 5556-0596
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Es de mencionar que la bibl¡ogmfía coñsultada fue suficiente a mi criter¡o integ¡ada por autores

nacionales e internacionales expertos en la materia-

Las concluEiones y recomenctaciones a las que arribo el bachiller, son congruentes con el contenido de

la invest¡gación, con lo cual se logro obteñér los objet¡vos planteados en su plan de investigación y

detérm¡nar la h¡pótes¡s formulada en el mismo, así m¡smo y como ya lo mencione ¡a bibliografía ut¡l¡zada

es acertada y actualÉada. Por lo tanto es procédénte que el presente habajo de tesis sea aprobado y por

cons¡gu¡ente pueda ser somet¡do a su discusión en el examen público de tes¡s. En virtud de lo anterior y

habiendose cumpl¡do con los requisitos establec¡dos en elArtlcu¡o 32 del Normativo para la Elaboración

de Tesis de L¡cenc¡áturá de Cienc¡as Juridicas y Sociales y del Examen General Publico me perm¡to

EMit¡T DICTAMEN FAVORABLE

Srh oko partrcular;

L¡cde.

Colegiada 851 5

Otdoñez

..d*,0r
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GIJATEMALA. C.A

uNTDAD ASESoRIA DE TESts DE LA FACULTAD DE clENclAS JURiDICAS Y soclALES.
Guatemala, 02 de jul¡o de 2012,

Atentamsnte, pase at LlcENctADo JUAN RAN¡ÓN PEÑA RIVERA, para que proceda a revisar
el trábaio de tesis del estudiante BORIS ADOLFO CASTILLO BERGANZA, intitulado: "L,A

cr oe¡irzncrór¡ v sus coNSEcuENcrAs EN Los vfNcuLos LABoRALES".

Me permito hacer de su conocimiento que está facultado para realizar Ias modificac¡ones de
forma y fondo que tengan por objeto mejoÉr la investigación, as¡mismo, del título del trabajo de
tesis. Én el dictamen correspond¡ente debeÉ cumplir con los requ¡sitos establecidos en el

Articulo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y
Soc¡alqs y del Examen General Público, el cual establece: "Tanto el asesor como el revisor de
tesis, harán constar en los dictámenes corespondientes, su opinión respecto del contenido
cieñtifico y téonico de la tesis, la metodologia y técnicas de ¡nvestigación util¡zadas la
redacción, los cuadros estadisticos si fueren necesar¡os, la contr¡ científica de la misma,
las conclusiones, las recomendac¡ones y la b¡bliografía utili/a o desaprueban el
trabajo de investigación y otras conside€ciones que est¡

DR. BONE EJíA oR
JEFE DE UNIDAD ASESoRíA DE

cc-ljnidad de Tesis
BAMO/¡yr.



LIC. JUAN RAMÓN PEÑA RIVERA
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TETEFONO: 22212421

Guatemala, 16 de julio 2012.

Dr. Bonerge Amilcar Mejia Orellana
Jefe de Ia un¡dad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Un¡versidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

,1
En resolución dictada por usted con fecha dos de jul¡o de dos mil doce, fui

nombrado para rev¡sar el trabajo de tes¡s del estudiante: BORIS ADoLFO

CASTILLO BERGANZA, y atendiendo a lo sugerido por la asesora de tes¡s,

licenciada DINA Marisol Robledo Ordoñez, eltitulo deltrabajo de tesis en defnitiva
queda de la siguiente manera: "LA GLOBALIZAGIÓN Y SUS coNSEcuENclAs
EN LOS ViNCULOS LABORALES"

En stención a la providencia de esta unidad a su cargo y con base al Artículo 32

del Normat¡vo de Elaboración de Tes¡s de L¡cenciatura en Ciencias Jurídicas y

Sociales y del Examen General Público, de la Univers¡dad de San Carlos de

Guatemala, procedo a em¡tir mi opin¡ón deltrabajo encomendado:

a. Considero que el tema investigado, reviste de gran importancia coñ relación a

su contenido cientif¡co y técnico al abordar un tema innovador que consiste en el

análisis de lo de la globalización y sus efectos sobre las relaciones laborales.

b. Para la elaboración del presente estudio se ut¡lizaron los s¡guientes métodos
deductivo, analítico y sintét¡co porque se partió de la documentación de temas de

carácter un¡versal o genéricos, con Ia ayuda de la técnica bibliográflca, para

después desglosar una totalidad, con el fin de anal¡zar independientemente cada
una de las partes que la componen y obtener solamente los elementos
fundamentales de cada tópico, dando como resultado un juic¡o critico al respecto.
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c. La forma en que se redactó el trabajo de investigación fue hecha con base al

Diccionario de la Real Academ¡a de la Lengua Española, y cumple con los

tecnicismos fundamentales y reglas ortográficas para la correcta compresión y

lectura de la tesis.

d. Como resultado del anál¡s¡s de la presente tesis, se puede concluir que Ia

conlribución científlca se manifiesta cuando queda en evidencia los efectos

económicos y sociales que ocas¡ona la globalización sobre los vínculos de

cárácter laboral.

e, Como resultado de la investigación se llegaron a plantear conclusiones y

recomendac¡ones de las cuales se estableció los efectos que conlleva ei proceso

de globalización y los efectos de esta en una sociedad como la nuestra.

f. En el trabajo presentado, fueron c¡tados un número abundante de autores

nacionales y autores extranjeros de los temas que componen los capítulos de la
presente tes¡s, haciendo debido acop¡o en la cita de pie de pág¡na y en el apartado

bibliográfico.

La presente investigación, fue revisada por mi persona y comprende los requisitos

necesarios para la emisión del DICTAMEN FAVORABLE, el cual se fundamentÓ

en el Articulo 32 del Normativo de Elaboración de Tesis de Licenciatura en

Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen General Público, de la Univers¡dad de

San Carlos de Gualemala. Por lo que, se aprueba el trabajo de tes¡s t¡tulado "LA
GLOBALIZACIÓN Y SUS CONSECUENCIAS EN LOS V|NCULOS
LABORALES", a efecto de que el mismo pueda continuar con el trámite

correspondiente, para su posterior evaluación por el tribunal exam¡ñador en el

examen públ¡co de tes¡s del estudiante: BORIS ADOLFO CASTILLO
BERGANZA.

Atentamente,

/,nu n¡uo¡t PBÑA RIVERA

\BOGADO Y NOTARIO

L¡c. Juan
Colegiado
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURíDICAS Y SOCIALES. Guatemala, 15 de
octubrc óe 2012.

Con vista en los d¡ctámenés que anteceden, se autoriza la ¡mpresión del trabaio de tes¡s del

estudianté BORIS ADOLFO CASTILLO BERGANZA, t¡iulado LA GLOBALIZACIÓN Y SUS

CONSECUENCIAS EN LOs VINCULoS LABORALES. Artículos: 31, 33 y 34 del Normativo

para ¡a Elaborac¡ón de lesis de Liceñciatura én C,encias Ju¡ld¡cás y Sociales y del Examen

GeheEl Pllbl¡co,

dsará\
!g mcewo lg
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Esla invest¡gac¡ón t¡ene como finalidad estudiar la global¡zación y su incidenc¡a en la

term¡nación en los contratos de trabajo.

Como hipótesis se formuló que el problema que se presenta con la globalización es el

cierre de pequeñas y medianas empresas, que no pueden competir con grandes

lransnacionales; por lo que se ven en la necesidad de cerrarlas o en el mejor de los

casos reducir el personal. Perdiendo con ello, mano de obra calificada; y el trabajador,

el ¡ngreso para solventar sus neces¡dades.

Los objetivos de este trabajo se centraron en: anal¡zar los efectos de la globalizac¡ón de

los mercados en la terminación de los contratos de fabajo; y desarrollar técnicas que

puedan ser empleadas, tanto por trabajadores como por empleadores, para que los

efectos que produzca la terminación de los contratos, sea mínima

Como métodos para realizar esta tesis se emplearon: el inductivo, con el cual se

real¡za un análisis de hechos particulares, lo que se interrelaciona y, por lo tanto'

deberán plantearse conclusiones generales; y, el deductivo, para llegar a soluciones

generales al apreciar los hechos que surjan en la investigación; asimismo, deben

pract¡carse silogismos de las observac¡ones efectuadas que necesar¡amente llegan a

conclusiones particulares, que son consecuencias que surgen de la deducción.

Este estudio está conten¡do en cuatro capítulos, los cuales se detallan a continuación:

en el primero, se trata de establecer de una mejor manera, el concepto, denominación,

elementos, características y objetivos del derecho de trabajo, así como su naturaleza

luridica, su autonomía, ya que tiene sus prop¡as leyes sustanlivas y su ámbito de

aplicación, con elfin de dar una visión amplia de esta rama del derecho, para su mejor

(D
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comprensión y estudio; el segundo, se ref¡ere al concepto de contrato de trabajo y los :

tipos de contratos laborales que ex¡sten, así como los requisitos que éstos deben

cumplir para ser perfeccionados y determinar los sujetos que part¡c¡pan en el contrato

de trabajo: además se establece la finalidad que el conlrato de trabajo t¡ene y los

derechos y obligac¡ones que se der¡van, tanto para fabajadores como patronos; en el

tercero, se menciona la definición de lo que es Ia terminación de los contratos laborales,

ya que es producto de diversas circunstanc¡as que van desde el despido, la renuncia o,

por mutuo acuerdo, por lo que se trata de crear de manera específ¡ca las diversas

formas de la terminación de este vínculo; y en el cuarto capítulo, se explica cómo la

global¡zación afecta los contratos de trabajo y su influencia en la termlnaclÓn de éstos

ya que la competencia que provoca supone no sólo una caída en los precios y

beneficios, s¡no tamb¡én un exceso de capacidad productiva en muchos sectores de la

economía; lo cual genera disminución de la inversión e incremento del desempleo De

allí que los cambios que ¡mpone la global¡zación implican que algunos países y sus

empresas mejoren o empeoren su posición económica.

(¡ü
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1. El derecho de trabajo

Según Amadeo Allocat, "es el conjunto de preceptos de orden pÚbl¡co regulador de las

relac¡ones juríd¡cas que tienen por causa el trabajo por cuenta y bajo la dependencia

ajena con objeto de garanlizat a quien lo ejecuta su pleno desarrollo como persona

humana y a la comun¡dad la efectiva integrac¡ón del individuo en el cuerpo social y la

regulación de los conflictos entre los sujetos de esas relac¡ones"1.

Gaspar Bayon lo resume como "el conjunto de normas jurídicas que regulan al tr-abaio

como hecho sociaf'2.

l.l . Denominaciones

El derecho de trabajo ha sido nombrado de muchas maneras entre las que destacan EI

.

Derecho Social, el cual ha sido empleado con mucha frecuenc¡a, inclusive, hoy día en

Guatemala, no obstanle muchos de los que se dedican a esta rama juridica, a veces

empleán la expres¡ón Derecho Social como s¡nón¡mo de Derecho del Trabajo o Laboral'

también se util¡za para hacer referenc¡a a una tercera rama del derecho, además de la

tradicional. divis¡ón del derecho públ¡co y privado o para identifcar una corriente

juridica. También ha sido denominado como derecho obrero, derecho industrial, el

' Derecho colectivo laltoral, Pág. Z
¿ Planual de dcrccho del trabaio, Pág. 3



nuevo derecho y legislación del trabajo, términos que limitan el

disc¡pl¡na en la mayoría de los casos.

I -2- Elementos fundamentales

Tiene Normas adietivas y Sustantivas.

Obligator¡o cumpl¡miento de las normas ya que son impuestas por el Estado.

Régula ¡as relaciones entre la mano de obra y el capital

Regula las relaciones entre patrono y trabajador (obrero, empleado)

1-3- Caracteristicas

Es autónomo: Porque a pesar de que forma parte del derecho positivo t¡ene sus propias

normas, es independiente.

Es dinám¡co: Porque regula las relaciones juríd¡cas laborales, establecidas entre los dos

polos de Ia sociedad capitalista.

Es de gran fuerza expans¡va: porque nació proteg¡endo a los obreros y luego a los

empleados. Es eminentemente clasista.

E6 ¡mperat¡vo: Como normas del derecho público es imperativo y por lo tanto no puede

renunc¡arse ni relajarse por convenios particulares.
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Es concreto y actual: Si bien es cierto que en la ley del trabajo existen normas de

carácter abstracto, la normativa esta adaptada a las necesidades del país, ten¡endo en

cuenta la diversidad de sexos, los regímenes especiales del trabajo como por ejemplo

del trabajo de menores, aprendices, mujeres, trabajadores domésticos, conserjes,

trabajadores a domicilio, deportistas y trabajadores rurales.

1.4. Objeto del derecho del trabajo

Regula los deberes y derechos tanto de los obreros como de los patronos; norma todo

lo referente a salario, horas de trabajo, despidos justificados y no just¡f¡cados, contratos

individuales, s¡nd¡catos, huelgas entre otros y regula los conflictos de la relación

jurÍdico-laboral.

Es decir, hay que verlo como un hecho social, porque implica una serie de condiciones

sociales de cada lrabajo.

1.5. El traba¡o como hecho soc¡al

La legislac¡ón guatemalteca representa un conjunto de normas positivas, establecidas

pof el Estado venezolano, para regular las relaciones jurídicas que se establezcan entre

patronos y trabajadores con ocasión al hecho social trabajo. Lo que ind¡ca la materia,

las personas que interv¡enen, el espacio y el t¡empo en qué se realizan las relaciones

laborales, es decir, no se termina al campo de aplicac¡ón del derecho deltrabajo.
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1.6, Naturaleza juridica

Entre los tratadistas se discute la naturaleza jurídica del derecho del trabajo es de orden

público o es de orden privado. ljnos op¡nan, que para saber si la norma es de derecho

público, hay que analizar la relación jurídica existente, será pública si la norma que lo

rige es de carácter público.

Olros para determ¡nar su naturaleza se refieren a los sujetos ¡ntervinienles en esta

rélación, determinando que si los sujetos antedichos son de derecho privado, la relac¡ón

es de derecho privado y viceversa. El derecho del trabajo por su naluraleza es un

híbrido, ya que está integrado por normas de derecho público y de derecho pr¡vado.

1.7. Autonomía

Es autónomo por los siguientes motivos

"Es un sistema homogéneo de reglas orientadas por un propósito tutelar del trabajo, por

cuenta y bajo dependencia ajena"3. Se refiere a que elderecho laboral tiene sus própias

leyés sustantivas, porque tiene normas especiales para la mater¡a laboral.

Por sus fuentes y métodos de ¡nterpretación propia; tiene fuentes muy part¡culares al

derecho laboral, en cualqu¡er proceso se debe entender qu¡en es el débil juríd¡co, es

decir, la balanza se va a ¡nclinar al débiljurídico.

t Femández, Luis, Dcrccho laboral guat€matteco, Pág. 67

4
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Por los órganos espec¡ales encargados de su aplicación, tanto en lo adm¡nistral¡vo

como lo judicial.

1.8. Ámbito de aplicación

En cuanto a la esfera de aplicación de las normas juridicas en materia de lrabajo, vale

citar el código de trabajo, en el que se señala el campo de aplicación de la ley.

1.9- Excepc¡ones de la aplicación del derecho del trabajo

Se exceptúan los siguientes:

Los cuerpos armados.

Los funcionarios públicos.

.1.10. Fuentes y ramas del derecho laboral

La Jurisprudencia: Es en todo caso, fuente formal de normas jurídicas indlviduales, por

cuanto establece, en la forma lógica de la norma juríd¡ca, imperativos dL la conducta

que bien pueden ser formas obligatorias de comportamiento o composición de

sanciones, dada una conducta indebida. La jurisprudencia puede ser vinculante, es

decit, que lo que rece en esa jurisprudencia, su cumplimiento es ley,

La Costumbre: Es la repetic¡ón constante y reiterada de un comportamiento, con la

convicc¡ón de que responde a una necesidad jurídica.



La Doctr¡na: Es el estud¡o de uno o varios

basa en reflexiones que tienen una base

prest¡gio de doctr¡nario).

juristas, no es vinculante

de sustentación bastanle
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Puesto que se

subjetiva. (El

La Legiglación: La cual está conten¡da en las leyes, como el código de Trabajo, La

Constituc¡ón, Leyes Especiales, Reglamentos.

Como fuentes específicas del derecho laboral, podemos citar:

Convención Colectiva: Su principal caraclerística es que t¡ene sindicato. Según la

doctrina la convenc¡ón colecliva es fuente original del derecho del trabajo y muchas de

las innovaciones del leg¡slador han encontrado su origen en la práctica constante de la

convención colectiva.

Laudo Arb¡tral: Son las dec¡siones tomadas por los árbitros nombrados en un proceso

de arbitraje y sus decisiones tiene el mismo peso o valor de una sentenc¡a.

Contrato de trabajo: Que es ley entre las partes, ya sea un contrato ¡ndividual o

colectivo, que se celebra entre trabajadores y patrono.

I as ramas del derecho ind¡v¡dual son:

Laboral lndividual: Regula la

varios trabajadores.

relación entre un patrono y un trabajador o un patrono y
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Laboral Colect¡vo: lJna vez ¡ntroducido el pliego conflict¡vo hay fuero sind¡cal. Regula las -
relaciones entre un patrono y un grupo organizado de trabajadores (sind¡cato).

Laboral Procesal: Vent¡la todo lo contencioso laboral a través de los tribunales

laborales.

'i,11. Organismos encargados de la protecc¡ón del trabajo y del trabajador

Organismos administrativos y iudiciales: El Minister¡o del Trabajo es el órgano

adm¡n¡strat¡vo encargado de asegurar el cumplimiento de la legislación laboral, es el

inicialmente y luego se le atribuye a la inspecc¡ón general de trabajo.

Como órgano ejecutor de la leg¡slac¡ón laboral: En ese sentido le compete

pr¡nóipalmente desarrollar las actividades de inspección, conc¡llación, fomento en las

relaciones obreros-patronales y arbitraje, colocación de trabajadores y sancionamienlo

de infracciones.

Como órgano técnico en la preparac¡ón y reforma de la leg¡slación del trabajo.

Como instrumento de renovación soc¡al, propon¡endo al me¡oramiento de las

cohd¡ciones de vida y trabajo, en general.

O¡ganismos ¡nternacionales: La Organ¡zación lnternacional del Trabajo lnstituida en

19-19, por acuerdo de las naciones signatarias del Tratado de Versalles, el cuerpo de

normas establecidos por la OIT const¡tuye la parte esencial de la reglamentación

internacional del trabajo.
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1.12. Relaciones del derecho deltrabajo con otras d¡scipl¡nas

Con el derecho civil El Código C¡vil guatemalteco sigue el sistema del principio de la

autónomía de Ia voluntadi por el cual el juez deberá indagar e interpretar la voluntad de

las partes.

Con el derecho constitucional: Que ha sido influido por el derecho del trabajo hasta el

punto de provocar reformas en la Constituc¡ón de las naciones.

Con el derecho penal: Que tiene tipos especiales de normas para infracciones relativas

al trabajo.

Con el derécho admin¡strativo: El derecho del trabajo ha creado un tren burocrát¡co

especial: ministerio del trabajo y sus dependencias.

Con el derecho procesal: Que a la vez que amplió su radio con la especial¡dad del

proced¡miento laboral mediante los tr¡bunales y de procedimientos del trabajo, el

derecho procesal le sirve de fuente supletoria.

"El Derecho del trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde que el hombre

ocupa el mundo e incluso se habla en la Biblia específicamente en el libro del Génesis

del trabajo pero como castigo, no era una norma jurídica si no una manera de

discipl¡nar a nuestros pr¡meros padres por desobediencias a Dios, eso hizo que naciera

el trabajo como un castigo y en realidad no existía legislación sobre la actividad laboral,
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no se sabía lo que s¡gnificaba pacto entre trabajador y empleador; en los primeros años - '-

no ex¡stía una sociedad de consumo como la que conocemos hoy en dia, el hombre se

dedicaba a subs¡stir y no se colocaba en relación a la subordinac¡ón respecto a algu¡en,

sólo tomaba lo que neces¡taba de Ia naturaleza, pero como el hombre necesitaba

agruparse para su sobre vivencia, comenzó a organizar el trabajo de su producción el

excedente para intercambiarlo por otro (trueque), así se interrelacionaba con los demás

y a la uez satisfacía sus otras necesidades. No existe un detalle en la historia que nos

muestre cuál ha sido la evolución del trabajo, lo ún¡co que tenemos son las instituciones

que quedaron plasmadas y que nosotros la interpretamos de determ¡nadas formas,

ejemplo el Código Humarabi, donde encontramos algunas muestras basadas en hechos

naturales y religiosos que posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho del

trabajador"a.

Las leyes de Marcu surgieron poster¡ormente y de ella concluimos que el hombre h¡zo

una limitación a la jornada de trabajo, no precisamenle para que el trabajador

descansara sino porque se dio cuenta que hay un tiempo de luz y un tiempo de sombra

y en el pr¡mero ¡a mayoría de los an¡males trabaja para poder descansar en el segundo,

asÍ se pensó que el hombre debería hacer lo mismo, trabajar en tieipo de luz y

descansar en t¡empo de sombra, esto implica de un recuento formal debe empezar de

la Roma antigua o Roma Clásica, no hay neces¡dad de empezar desde Grecia porque

toda Ia concesión de Grec¡a la vamos a tener en Roma.

a De la Cueva. M¿rio, Derecho mexicano del trabajo, pág. 54

9
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Roma clás¡ca: Se consideraba que el trabajo no era para las personas sino para los*-

animales y las cosas, dentro de las cuales se encontraban c¡ertas categorías de la

especie humana que tenÍan condición de esclavo. EI trabajo era en esos tiempos

denigranle y despreciativo, la condición de esclavo en Roma se adquiría por ejemplo

por el hecho de perder una guerra, así el ganador de la misma tenía dos opc¡ones

matar o no al perdedor s¡ lo hacía allí todo quedaba, pero en el caso que decid¡era no

hacerlo la persona pasaba a ser de su propiedad, pero como el hecho de mantenerlo le

ocasionaba un costo, pues eso gastos debían re¡ntegrarse de alguna manera, por ello

debía trabajar para este y así se consideraba su esclavo. No ex¡stía en Roma el

derecho al trabajo en el sentido técnico de la expresión por la tanto no era regulado, no

habia Derecho del trabajo"5.

Los romanos se preocupaban por desarrollar el derecho civil pero no la de las demás

ramas del derecho, en todo caso la activ¡dad princ¡pal que desarrollaban en Roma era

la agricultura pero habían otras tales como el transporte, el comercio, las llamadas

profes¡ones l¡bérales úurisconsultos, ingenieros, médicos, etc) pero en muchoS casos

las personas que desarrollaban esta actividad no eran ciudadanos romanos por eso no

podia ser sujetos a una relación de trabajo además ellos no eran retribuidts por preslar

esa actividad sólo se reconocían ciertos honores públicos, de allí viene la idea de lo que

conocemos hoy en día como defensor ad-litem, con una carta ad honorem y

lógicamente la expresión honorario.

5 De Bu€n. Nésror. Derec[o det traba¡o. pás.60

10
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Edad Med¡a: Efectivamente comienza con la caída del ¡mper¡o Romano con la invasión

de los monjes católicos romanos, escondieron toda la información y los conocim¡entos,

por Io tanto eran los únicos que tenían acceso a la cultura; hubo una época en que no

pasó nada, el hombre se dedico a pasar el t¡empo, no progresó la c¡encia ni la cultura,

luego que los monjes comienzan a mostrar la cultura surge una nueva concepc¡ón de

trabajo, ya no es considerado como denigrante peyorativo para el esclavo, surge una

nueva concepc¡ón moral de trabajo llegando ¡ncluso a la concepción de la cual¡dad

humana, esto gracias a una expresión sal¡da de los monasterios portugueses el ocio es

6l enemigo del alma es muy ¡mportante pues esto qu¡ere dec¡r que el hombre t¡ene

necesidad de subsistir, sostener a su familia, perfecc¡onar el grupo social y dedicarse al

cultivo de su alma, surge una idea muy ¡nteresante todos debemos trabajar en la

medida de sus posib¡l¡dades elfenómeno social que se caracterizó en Ia edad media es

el feudal¡smo que son m¡ni estados con grandes extensiones de tierra en manos de un

mismo Estado, este fenómeno hace que se muestre el atesoramiento del poder a través

de dos formas:

El acaparamiento de tierras y prop¡edades (señor feudal).

EI poder de la igles¡a catól¡ca.

También existían otras personas que realizaban otras actividades artesanales o

profesionales, l¡berales que eran realmente el sustento de esos dos entes de poder

porque eran definitivamente los que trabajaban; este sector minoritario que debían crear

organismo de defensa contra el poder omniponte de los señores feudales y de la

iglesia, así surge las corporaciones que son agrupaciones de personas que t¡enen la

1t
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exclusividad de una actividad laboral lo que hace que los señores feudales le

reconozcan su ex¡stenc¡a y le den valor. Lo importante de estas corporac¡ones en su

estructura jerárquica pero no escrita eran las s¡guientes:

- Maesfro

Oficiales y ayudantes. (As¡stente del maestro en el comienzo del ofcio o arte que

desarrollaban)

El maestro no era super¡or en cuanto al desarrollo de la actividad pudiéndose comparar

con los aprendices, el maestro era un patrono que en sentido etimológjco signif¡caba

padre del oficio que desarrollaba pero había concepción deljefe y subordinado lal como

lo conocemos hoy.

AI final de la Edad Med¡a un cambio en la concepción económica del hombre, se dejó

de pensar que el poder económ¡co se demuestra con el atesoramiento de tierra y surge

en Europa una concepción liberal en donde la muestra del poder se da cuando se

detectan bienes e inmuebles (mueb¡es y piedras preciosas) ya que lo mas sencillo de

acceder era eslo. Lo cual trae como consecuencia una clase consumista en el mundo.

Hoy en día hay la necesidad de produc¡r mas de un m¡smo bien ya que no es rentable

producir artesanalmente a consecuencia se da el hecho soc¡oeconómico llamado la

R6volución lndustrial.

12
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Edad Moderna; El descubr¡miento de América dio lugar a la extracción masiva de oro

y piedras preciosas de este cont¡nente para ser transportados a Europa lo cual lrajo

como consecuencia una de las primeras medidas inflacionar¡as de la h¡storia de la

human¡dad: 6urge una nueva clase social, la burguesía, quien comienza a obtener

poder político mediante la corrupción, el atesoram¡ento de dinero cambia, la concepción

moral del trabajo (que en la edad media estaba representada por corporaciones).

Los maestros se camt¡iaron por patronos en el sentido que reconoce los aprendices por

fabajadores, el taller por la fábrica y el prec¡o justo por el prec¡o del mercado y entre

precio del mercado conseguiremos el salario, surge la neces¡dad de la producc¡ón en

serie y aparecen las máquinas como medios o formas de producir y a la par de ello la

competencia entre productores y los riesgos que debe asum¡r el patrono para conducir.

Así en Francia en 1791 se da la llamada Le Chatelier que le da carácter delictual a las

asociaciones y corporaciones y el trabajador no puede reunirse ya que pierde

exclus¡vidad en el área que maneja, lo cual afecta el poder polít¡co.

Edad Contemporánea: Se inicia con Ia Revoluc¡ón Francesa a finales dél siglo XVttt y

las consecuencias mas ¡mportante es la conces¡ón polít¡ca, surge el concepto de estado

organizado; en ese t¡empo en Europa empezaron a desaparecer las pocas condiciones

que habían en cuanto al trabajo, estas existían de acuerdo al liberalismo dando como

or¡gen otras concesiones como es la comun¡sta los medios de producción deben ser de

las personas, no de las que las poseen sino de las que la hacen producir, estas

concesiones se fundan a través de la iglesia católica.

l3
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En el año de 1940 surge el man¡fiesto comunista del derecho del trabajo como

programa aulónomo y principios propios habían nacidos normas propias que no se

podían encuadrar en ninguna de las ramas del derecho por lo que se hizo necesaria

crear una rama nueva que es lo que hoy conocemos como el derecho altrabajo,

'1.13. Gonclusión de capitulo

Con el desarrollo de este capítulo podemos establecer de una mejor manera los

elementos, caracteristicas y objetivos del derecho de trabajo así como su naturaleza

jurídica y su ámbito de aplicac¡ón con el fin de dar una visión amplia de esta rama del

derecho para su me.ior comprensión y estudio.

14
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CAPíTULO II

2- Contrato de trabajo

''El contrato es un acto jurÍd¡co que debe contener todos los requ¡s¡tos y elementos que

lo constiluyen La ausencia o la presencia defectuosa de esos requ¡sitos y elementos

tienen consecuenc¡as especÍf¡cas sobre su eficacia y su validez"6.

Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una

persona física se obligue a real¡zar actos, ejecutar obras o prestar serv¡c¡os en favor de

la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o ¡ndeterm¡nado

de t¡empo, med¡ante el pago de una remuneración. Sus cláusulas, en cuanto a la forma

y condiciones de la prestación, quedan somet¡das a las d¡sposiciones de orden públ¡co,

los estatutos, las convenciones colecl¡vas o los laudos con fuerza de tales y los usos y

coslumbres.

Habrá relación de trabajo cuando una persona realice actos, ejecute obras o preste

serv¡c¡o en favor de otra, bajo la dependencia de ésta en forma voluntaria y mediante el

pago de una remuneración, cualquiera sea el acto que le dé origen.

El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de

trabajo, salvo que por las circunstancias, las relac¡ones o causas que lo motiven se

demostrase lo contrar¡o. Esa presunción operará igualmente aún cuando se util¡cen

Ó Montoya M€lBar, Alftedo, Der€rho del rrabajo,pág.34

l5
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figuras no laborales, para caracterizar al contrato, y en lanto que por las circunstanc¡asl 
3

no sea dado califcar de empresario a quien presta el servicio.

2.1. El contrato como acto iurídico

El contrato es el acuerdo de sujeios de derecho que manifiestan su voluntad para dar

nacimiento, modificar o extinguir una relac¡ón jurídica de naturaleza patrimonial, que se

insclibe en los actos jurídicos. Es preciso aclarar porque la doctrina le considera como

un acto juridico y un negocio jurídico.

El negocio jurfdico es una programac¡ón objetiva de intereses, es una manifestación de

voluntad dirigida a un fin práctico tutelado por el ordenam¡ento jurídico que produce los

efectos queridos por las partes.

"El acto jurídico es el acto humano voluntario o conscjente, que tiene por fin inmediato

establecer entre las personas relaciones juríd¡cas, crear, modifcar o extinguir

derechos"T. El acto jur¡d¡co produce una mod¡ficación en las cosas o en el mundo

exterior porque asl lo ha d¡spuesto el ordenamiento jurídico. En un s¿ntido estricto,

tendrá los efectos quer¡dos por las partes y aquellos específlcamente dispuestos por la

ley, los pr¡nc¡pios generales del derecho,la equidad.

El negocio jurídico es una categoria más amplia que comprende todos los actos

aulonomía privada donde encuentran cabida convenios, contratos, aclos

I 
S€ndra Catena, Víctor, Introdurción al alerecho proc€sal, Pás.25

de

no
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patrimoniales, testamentos, etc.y el contrato representa una especie de negocio de

conten¡do patrimonial.

2-2. Requisitos del contrato

Son requisitos o presupuestos del acto jurídico las condiciones de quienes lo realizan y

la materia a que está referido.

2,3. Sujetos

Quien concluye un contrato debe ser capaz, es decir debe estar hab¡l¡tado por la ley

para poder realizar esta clase de actos. Según la ley dispone que los contratos t¡enen

fuerza de ley entre las partes contratantes, para llegar ahí, los sujetos del contrato

deben ser capaces.

Todo sujeto, como parte de su personalidad, t¡ene la capacidad .iuridica. Esta es la

potencialidad de ser sujeto de efectos de derecho y se adqu¡ere con la personal¡dad del

sujelo.

Es por tanto aceptable decir que la capacidad jurídica se adqu¡ere con el nacimiento del

sujeto.

En el otro aspecto en cuanto a la capacidad del sujeto se encuentra la capacidad de

actuar que consiste en el poder que t¡ene un sujeto de derecho para crear, con una

17
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manifestac¡ón de voluntad, efectos de derechos. Así, la capácidad de actuar en lo que

concierne a las personas fís¡cas, la otorga la ley a quienes son mayores de edad y

sanos de espíritu, es decir, que gozan de voluntad y consent¡miento.

Como complemento de la capac¡dad se encuentra la legitimación pues no basta con ser

capaz de actuar, s¡no que hay que estar legit¡mado para realizar el contrato específ¡co

de que se trate. Esta es la cal¡dad de un sujeto para rcaliz¿f un determ¡nado contrato

, por no estarle prohibido expresamente por la ley.

2,4. Objetos

El objeto del contrato es la prestac¡ón o prestaciones que las partes resultan obligadas

a rendirse en vifud del acuerdo. La prestac¡ón puede recaer sobrc una conducta del

sujeto obligado, ¡a que puede referirse aldestino de una cosa. Este debe ser:

Pos¡ble: en e¡ sent¡do de que su realización es racionalmente concebible

Licito: debe adecuarse a las act¡v¡dades permit¡das, por no estar proh¡bidas por la ley, la

moralo las buenas costumbres

Determinable. debe ljarse con cr¡ter¡os objetivos

Susceptible de valoración económica: pues el contrato produce efectos de naturaleza

jurídica patrimonial únicamente.

18
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'.''2.5. Formación del contrato de trabajo

El consentimiento o aceptación de los términos del trabajo, debe manifestarse por

propuestas hechas por una de las partes del contrato de trabajo, dirigidas a la otra y

aceptadas por ésta, se trate de ausentes o presentes.

Bastará, a 106 fines de la expresión del consent¡miento, el enunciado de lo esencial del

objeto de la contratac¡ón, quedando regido lo restante por lo que dispongan las leyes,

Ios estatutos profes¡ona¡es o las convenciones colectivas de trabajo, o lo que se

conceptúe habitual en la actividad de que se trate, con relac¡ón al valor e importancia de

los serv¡cios comprometidos.

Cuando el contrato se formalice con la modalidad de contrato de equipo se entenderá

reservada al delegado o representante del grupo de trabajadores o equipo, la facultad

de designar las personas que lo integran y que deban adquirir los derechos y contraer

las obligac¡ones que se derivan del contrato, salvo que, por la Índole de las

prestaciones, resulte indispensable la determ¡nación anticipada de los mismos.

2,6, Finalídad del contrato de trabajo

El conlrato de trabajo debe tener por finalidad la prestación de una act¡v¡dad personal,

indeterminada o determinada. En este último caso, será conforme a Ia categoría

profes¡onal deltrabajador si se la hub¡ese tenido en consideración al tjempo de celebrar

I9
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profesionales y convenc¡ones colectivas de trabajo.

No pueden ser objeto del contrato de trabajo la prestac¡ón de serv¡c¡os ¡lícitos o

prohib¡dos. Se considerará ilícito el objeto cuando el m¡smo fuese contrario a la moral y

a las buenas costumbres pero no se considerará tal, si por las leyes, las ordenanzas

municipáles o los reglamentos de policía se permit¡eran, tolerara o regulara a lravés de

los mismos.

Se ent¡ende por trabajo prohibido cuando las normas legales o reglamentarias hubieren

Vedado el empleo de determinadas personas o en determinadas tareas, épocas o

condiciones.

La prohib¡c¡ón del objeto del contrato está siempre dirigida al empleador.

El contrato de objeto ilícito no produce consecuencias entre las partes que se deÍiven

de la ley de contrato de trabajo. Es decir, el trabajador no está protegido en forma total

por la ley de contrato de trabajo.

El coñtrato de objeto prohib¡do no afectará el derecho del trabajador a percibir las

remuneraciones o indemnizaciones que se der¡ven de su ext¡nción por tal causa,

conforme a las normas de la ley de contrato de trabajo y a las previstas en los estatutos

profesionales y las convenciones colectivas de trabajo. S¡ el objeto del contrato fuese

sólo parcialmente proh¡bido, su supresión no perjudicará lo que del mismo resulle

20



fstsxr4'iiisruf;
13.,,i

vál¡do, siempre que ello sea compatible con la prosecuc¡ón de la vinculación. En ningún

caso tal supresión parc¡al podrá afectar los derechos adqu¡ridos por el trabajador en el

curso de la relación.

2.7. Derechos y deberes del contrato de trabajo

Las partés están obligadas, activa y pasivamente, no sólo a lo que resulta

expresamente de los términos del conlrato, s¡no a todos aquellos comportamientos que

sean consecuencia del mismo, resulten de la ley de contrato de trabajo, de los estatutos

profesionales o convenciones colect¡vas de trabajo, apreciados con criterio de

colaboración y solidaridad.

Esfán obligadas a obrar de buena fe, ajustando su conducla a lo que es propio de un

buen empleador y de un buen trabajador, tanto al celebrar, ejecutar o extinguir el

contrato o la relac¡ón de trabajo.

2-8- Derechos y deberes del empleador

Facultades de organización:

El empleador tiene facultades sufic¡entes para organizat económica y técn¡camente la

empresa, explotación o establec¡miento.
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Las facultades de dirección que asisten al empleador deberán ejercitarse con carácter

funcional, atendiendo a Ios fines de la empresa, a las exigencias de la producción, sin

perju¡cio de la preservación y mejora de los derechos personales y patrimon¡ales del

trabajador.

El empleador está facultado para introducir todos aquellos camb¡os relativos a la forma

y modalidades de la pfestac¡ón del trabajo, en tanto esos cambios, no importen un

. . ejerc¡cio irrazonable de esa facultad, ni alteren modal¡dades esenciales del contrato, ni

causen perjuicio material ni moral altrabajador.

Cuando el empleador disponga medidas vedadas por este artículo, al trabajador le

asistirá la posibilidad de considerarse despedido s¡n causa.

Facultades disciplinarias:

Podrá aplicar medidas disc¡pl¡nar¡as proporcionadas a las faltas o incumplim¡entos

demostrados por el trabajador. Dentro de los treinta (90) días corridos de notificada la

medida, el trabajador podrá cuest¡onar su procedencia y el tipo o extensión de la

misma, para que se la suprima, sustituya por otra o limite según los casos. Vencido

dicho término, se tendrá por consentida la sanción d¡scipl¡nar¡a.

El empleador, en todos los casos, deberá ejercitar las facultades que le están

conferidas en los artículos anter¡ores, así como la de disponer suspensiones por

razones económicas, en los límites y con arreglo a las condic¡ones fijadas por la ley, los
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estatutos profesionales, las convenciones colectivas de traba.io, los consejos de *--

empresa y s¡ los hubiere, los reglamentos internos que éstos dictaren.

Siempre se cuidará de satisfacer las exigencias de la organización del trabajo en la

empresa y el respeto debido a la d¡gnidad del trabajador y sus derechos patrimoniales,

excluyendo toda forma de abuso del derecho.

-. No podrán aplicarse sanciones discipl¡narias que constituyan una modificación

contrato de trabajo.

Remuneración

El empleador está obligado a satisfacer el pago de la remuneración debida allrabajador

en los plazos y condiciones previstos en la ley de contrato de trabajo.

Al respecto, en forma sintética, se puede decir que como mínimo el 80% de la

remuneración del trabajador debe ser pagada en dinero; mientras que en dinero, deben

ser pagadas las retribuciones füadas en las convenciones colectivas d" tr"ba¡o y et

salario min¡mo, vitaly móvil.

El empleador deberá cumplir con las obligaciones que resulten de esta ley, de ¡os

estatulos profes¡onales, convenciones colect¡vas de trabajo y de los s¡stemas de

segurídad social, de modo de posibilitar al trabajador el goce íntegro y oportuno de los

beneficios que tales disposiciones le acuerdan.
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No podrá invocar en ningún caso el incumpl¡miento de parte del trabajador de las

obl¡gac¡ones que le están asignadas y del que se der¡ve la pérd¡da total o parcial de

aquellos benef¡cios, s¡ la observancia de las obligaciones depend¡ese de la inic¡ativa del

empleador y no probase el haber cumplido oportunamente de su parte las que

estuv¡ese en su cargo como agente de retención, contribuyente u otra condición s¡milar.

2.9. Derechos y deberes de los trabajadores

lgualdad de trato

El empleador debe dispensar a todos los trabajadores igual trato en identidad de

situaciones. Se cons¡derará que existe trato desigual cuando se produzcan

d¡scr¡m¡nac¡ones arb¡trar¡as fundadas en razones de sexo, rel¡gión o raza, pero no

ouando el diferente tratamiento responda a principios de bien común, como el que se

sustente en la mayor eficacia, laboriosidad o conlracc¡ón a sus tareas por parte del

trabajador.

lnvenciones del trabajador

Las invenciones o descubrimientos personales del trabajador son propiedad de éste,

aun cuando se haya val¡do de instrumentos que no le pertenecen. Las invenciones o

descubrimientos que se deriven de los procedim¡enlos ¡ndustriales, métodos o

instalaciones del establecimiento o de experimentac¡ones, invest¡gac¡ones, mejoras o

perfeccionamiento de los ya empleados, son propiedad del empleador. Son igualmente
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vde su propiedad las invenciones o descubr¡mientos, fórmulas, diseños, materiales

combinaciones que se obtengan habiendo sido el trabajador contratado con tal objeto.

. Derechos sobre una invención o descubrim¡ento

El empleador deberá ser preferido en ¡gualdad de condiciones a los tetcetos, si el

trabajador decidiese la cesión de los derechos a la invención o descubrim¡ento, en el

caso del pr¡mer párrafo del articulo B2 de la ley de contrato de trabajo.

Las partes están obligadas a guardar secreto sobre las ¡nvenc¡ones o descubrimientos

logrados en cualquiera de aquellas formas.

Deber de obrar con diligenc¡a

EI trabaiador debe prestar el servicio con puntualidad, asistencia regular y dedicación

adecuada a las caracteristicas de su empleo y a los medios instrumentales que se le

provean.

. Deber de f¡del¡dad

El trabsjador debe observar todos aquellos deberes de fidelidad que der¡ven de la

índole de las tareas que tenga asignadas, guardando reserva o secreto de las

info[mac¡ones a que tenga acceso y que exüan tal comportamiento de su parte,

25



/aa" 3 ¿,}-
/Á!ü^i{út¡4 'r\
j¡",'**'tÉ)

'.;. '.
c Cumplimiento de órdenes e instrucc¡ones

El trabajador debe observar las órdenes e instrucc¡ones que se le ¡mpartan sobre el

modo de ejecuc¡ón del trabajo, ya sea por el empleador o sus representantes. Debe

conservar los ¡nstrumentos o útiles que se le provean para la realización del trabajo, sin

que asuma responsab¡l¡dad por el deterioro que los mismos sufran der¡vados del uso.

. Responsabilidad de daños

El trabajador es responsable ante el empleador de los daños que cause a los intereses

de éste, por dolo o culpa grave en el ejercicio de sus funciones.

2.10- La forma y la prueba del contrato de trabajo

Lás partes podrán escoger l¡bremente sobre las formas a observar para la celebración

del contrato de trabajo, salvo lo que dispongan las leyes o convenciones colect¡vas en

casos particulares-

Los actos del empleador para cuya val¡dez Ia ley de contrato de trabajo, los estatutos

profesionales o las convenciones colectivas de trabajo exig¡eran una forma ¡nstrumental

determinada, se tendrán por no sucedidos cuando esa forma no se observare.

No obstante el vicio de forma, el acto no es oponible al trabajador. Es decir, el

trabajador no puede perjudicarse por el hecho que falte una formalidad determinada.
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Cuando por las Ieyes, estatutos profesionales o convenciones colect¡vas de trabalo sjt"'
exigiera algún documento, licencia o carné para el ejercicio de una determinada

áctividad, su falta no excluirá la aplicac¡ón del estatuto o régimen espec¡al, salvo que se

tratara de profesión que exüa título expedido por la autoridad competente.

Ello sin perjuic¡o que la falta ocasione la aplicación de las sanciones que puedan

corresponder de acuerdo con los respectivos regímenes aplicables.

2.1L Formas de contrato por tiempo ¡ndeterminado

Esta forma de contratación no t¡ene requ¡s¡tos, es el contrato de fabajo por excelenc¡a,

resultante de aplicación todas las normas emergentes de Ia ley.

Puede ser contratada cualqu¡er persona siendo sometido al examen méd¡co.

Este t¡po de contrato se entiende celebrado en forma verbal, no requiere de ninguna

lormalización

2.12. Contrato de trabajo a plazo fijo

El contrato de trabajo a plazo f¡jo durará hasta el venc¡miento del plazo convenido, no

pudiendo extenderse por más de cinco años. Las partes deberán preavisar la

finalizac¡ón del contrato con un plazo no menor de un mes ni mayor de dos meses,

esta comun¡cación no es necesaria para los contratos sea por una plazo menos a
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tre¡nta días. La falta de not¡f¡cación del preaviso conv¡erte al contrato a plazo por uno de

t¡empo indeteminado, salvo acto expreso de renovación de un plazo igual o distinto del

previsto or¡ginar¡amente, y sin perjuicio de lo dispuesto en la ley.

Ademá6 se deben aplicar fos exámenes médicos de ingreso al frabajador, los

periódicos durante el contrato y los que se rcalizan al flnalizara el contrato. Los

porcentajes de cargas sociales a pagar son idénticos a los del personal contratado por

tiempo indeterminado.

Si el fabajador es despedido de manera ¡njustif¡cada antes del vencim¡ento del plazo,

tendrá derecho a las indemnizac¡ones que correspondan por ext¡nc¡ón del contrato, a la

de daños y perjuicios provenientes del derecho común, la que se fijará en función

directa de los que just¡f¡que haber sufrido quien los alegue o los que, fúe el juez o

tribunal, por la ruptura anticipada del contrato.

2-13- Contrato de trabajo a prueba

El contrato de trabajo por tiempo indeterminado, se entenderá celebrado a prueba

durante los pnmeros tres meses de vigencia.

Los convenios colectivos de trabajo pueden modificar d¡cho plazo hasta un periodo de

seis (6) meses. Los convenios colectivos de trabajo pueden mod¡ficar ese ptazo hasta

un máx¡mo de doce (12) meses cuando se trate de trabajadores cal¡ficados según
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def¡nición que efectuarán los conven¡os. En ambos casos se aplicarán las s¡guientes

reglas:

Un empleador no puede contratar a un m¡smo trabajador más de una vez,

ut¡l¡zando el período de prueba. De hacerlo, el empleador ha renunc¡ado al

período de prueba.

El uso abusivo del período de prueba con el ob.ieto de evitar la efectivización de

trabajadores recibirá las sanciones sobre infracc¡ones a las leyes de trabajo. Se

cons¡derará abus¡va la conducta del empleador que contrata sucesivamente a

distinlos trabajadores para un mismo puesto de fabajo de naturaleza

permanente.

El empleador debe registrar al trabajador que com¡enza su relación laboral por el

período de prueba.

Las partes t¡enen los derechos y obl¡gaciones propias de la relación laboral, con

las excepciones que se establecen en este articulo. Tal reconocimiento respecto

del trabajadoÍ incluye los derechos s¡ndicales.

Cualquiera de las partes podrá ext¡nguir la relación durante ese lapso srn causa,

sin derecho á indemn¡zación con molivo de la extinción.

2.14. Gontrato de trabaio eventual

La característica principal es que la contratación deberá responder a la satisfacc¡ón de

resultados concrelos, servicios ext€ordinarios y transitorios de la empresa, como lo
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sería el reemplazo del personal que este gozando de su licenc¡a anual o de otras

licenc¡as contempladas en la ley; imponiendo la carga de la prueba del motivo de dicha

contratación en cabeza de la empresa, lo que genera que, Ia causal deba ser concreta y

real, dado que en su defecto el contrato se considera como de tiempo indeterminado,

con las consecuencras que ello implica.

El plazo de duración de la modalidad de contratación directa, no podrá exceder de los

seis meses en períodos de un año, y de un año en un período de t[es años.

Este tipo de contratación se puede configurar también, y esto es lo más usual. por

¡ntérmedio de empresas de servicios eventuales; las que serán conjuntamente con la

principal, solidariamente responsables en el pago de todas las obligaciones emergentes

de la relación laboral

En el supuesto que la contratación sea por ¡ntermed¡o de empresas de servicios

eventuales, será de aplicación el periodo de prueba, ya que la relación de dependencia

se tendrá con la empresa de serv¡cios eventuales.

Cuando un trabájador contratado a través de una empresa de servic¡os eventuales

quede efectivo en una empresa usuaria, se debe computar la antigüedad del trabajador

desde su ingreso a Ia emptesa de serv¡c¡os eventuales para prestar servicios en la

empresa usuaria.
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2-15, Contrato de trabajo de tiempo parcial

El contrato de trabajo a tiempo parcial es aquel en virtud del cual el trabajador se obliga

a prestar servicios durante un determinado número de horas del día o a la semana o al

mes, infer¡ores a las dos terceras (2/3) partes de la jornada habitual de la activ¡dad

En este caso la remuneración no podrá ser ¡nferior a la proporcional que le corresponda

a un trabajador a t¡empo completo, establecida por ley o convenio colectivo, de la

m¡sma categoría o puesto de trabajo.

Los trábajadores contratados a t¡empo parcial no podrán real¡zar horas extraordinarias,

salvo el caso del artículo 89 de la presente iey.

Las col¡zaciones a la segur¡dad social y las demás que se recauden con ésta, se

efectuarán en proporción a la remuneración del trabajador y serán unificadas en caso

de pluriempleo. En este último supuesto, el trabajador deberá eleg¡r entre las obras

soc¡ales a las que aporte, a aquella a la cual pertenecerá.

Las prestaciones de la segur¡dad soc¡al se determinarán reglamentar¡amente teniendo

en ouenta el tiempo trabajado, los aportes y las contribuciones efectuadas.

Las prestaciones de obra social serán Ias adecuadas para una cobertura satisfactoria

ón materia de salud, aportando el Estado los fondos necesarios a tal fin, de acuerdo al

nivél de las prestaciones y conforme lo determ¡ne la reglamentación.
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Los convenios colectivos de trabajo podrán establecer para los trabajadores a t¡empo

parc¡al pr¡oridad para ocupar las vacantes a tiempo completo que se produjeren en la

empresa,

2-16- Contrato de trabajo por grupo o equipo

Habrá contrato de trabajo de grupo o por equ¡po, cuando el mismo se celebrase por un

empleador con un grupo de trabajadores, que actuando por intermedio de un delegado

o representante, se obligue a la prestación de servicios propios de la actividad de aqué1.

El empleador tendrá, respecto de cada uno de los integrantes del grupo,

individualmente, los mismos deberes y obl¡gac¡ones previstos en la ley de contrato de

trabejo, con las limitaciones que resulten de la modalidad de las tareas a efectuarse y ¡a

confolmación del grupo. El encargado del grupo es el que pacta las condiciones del

trabajo, pero ante el empleador es igual que todos.

Si el salario fuese pactado en forma colect¡va, los componentes del grupo tendrán

derecho a la part¡c¡pación que les corresponda según su contribución al resullado del

ttabajo.

Cuando un trabajador dejase el grupo o equipo, el delegado o representante deberá

sustituirlo por otro, propon¡endo el nuevo integrante a la aceptación del empleador, si

ello resultare ind¡spensable en razón de la modalidad de las tareas a efectuarse y a las

calidades personales exigidas en la integrac¡ón del grupo.
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El trabajador que se hubiese retirado, tendrá derecho a la liquidación de la participación

que le corresponda en el trabajo ya realizado. Los trabajadores incorporados por el

empleador para colaborar con el grupo o equipo, no part¡ciparán del salario común y

correrán por cuenta de aqué|.

2.17. Otras formas de contratación

Existen otras posibilidades de contratac¡ón de personal, que

relación laboral, motivo por el cual no se deben registrar,

contribucionés.

no

ni

representan una

pagar aportes y

2.18. ConGlus¡ón de capitulo

En el presente capitulo podemos establecer los t¡pos de contratos laborales que existen

así como los requ¡s¡tos que eslos deben de cumplir para ser perfeccionados y

establecer las partes que part¡cipan en é1. Además podemos establecer la finalidad que

el contrato de trabajo tiene y las los derechos y obligaciones que tienen lanto los

trabajadores como los patronos.
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CAPITULO III

3. Terminaeión de los contratos laborales

Nó es el objeto de nuestra tesis ofrecer conceptos acabados que, de por si, requteren

de toda una ¡nvestigación ¡ndepend¡ente a los efectos de concretar y concentrar todos

los conocimientos acumulados a través del desarrollo histórico del derecho laboral

como rama autónoma del derecho. No obstante, consideramos necesario acercarnos a

una defnición de términos tales como relac¡ón juridica laboral, diferenc¡ándolo del

vínculo laboral atendiendo a los elementos característicos que distinguen ambos

conceptos. Acotamos además que para el presente lrabajo nos referiremos a Ia relación

jurídica laboral ind¡v¡dual, es decir, a la relac¡ón personal o física entre un trabajador y

su empleador.

Existen diversos criterios a la hora de ofrecer una definición de relación juríd¡ca laboral,

atendiendo a cuestiones de técn¡ca juríd¡ca y vinculados a problemas sociales; siendo

las más frecuentes, en primer lugar, aquellas que consideran que toda relación laboral

es, por fuerza, una relación juridica; un segundo grupo estima que Ia relación laboral o

de trabajo y relación juridica laboral son cuest¡ones diferentes. Otros, sin embargo,

s¡guen Ia lesis contractual civilista que consideraba, inicialmente, a la relación taborat

como una forma especial de arrendamiento de servic¡os, toda vez que la relación

laboral no tenía valor por sí misma. Surgen así las teorías del arrendamiento. la de

compraventa, la de soc¡edad y la del mandato.
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Numerosos juristas burgueses definen la relación individual de trabajo 
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articulada med¡ante un contrato de trabajo, y que consiste en el ¡ntercambio cont¡nuado

de una prestación de serv¡c¡os y una remunerac¡ón. Esta relación t¡ene como

protagon¡sta al trabajador y al empresario, y en ella confluyen var¡as fuentes

reguladoEs que constituyen la base para el ejercicio de diferentes derechos y deberes

por parte del trabajador y del empresario. Por otra parte, Ia mayoría de los códigos de

trabajo de América Latina asumen como sinónimos la relación de trabajo y relac¡ón

laboral y equ¡paran la relación de trabajo al concepto de contrato de trabajo (Ch¡le,

Venezuela, Costa Rica, Argentina).

Criterios con los que no estamos de acuerdo, pues si bien es cierto que la relación tiene

como protagonistas al trabajador y al empresario (patrón), estaríamos lim¡tando como

única forma de ¡niciar la relación laboral al contrato de trabajo, otorgándole un carácter

em¡nentemente contraclual al concepto, y dejaríamos fuera aquellas relaciones

laborales que no se inician ni se formalizan mediante un contrato de trabajo, además de

que las relaciones represtac¡ón de servicios a cambio de una Íemuneración no son

exclusivas del derecho laboral y por tanto no ¡dentifica a este tipo de relac¡ones,

Para la doctr¡na socialista, representada por la escuela sov¡ética en la época en que el

derecho cubano 6e sov¡etizo, la relación laboÍal es aquella que se establece entre el

obrero o émpleado y la empresa socialista, dentro del ámb¡to de un colectivo de

trabajadores de una empresa u otra organ¡zac¡ón que se obliga a garantizar eltrabajo al

obrero o empleado, en correspondenc¡a con su especialidad, calificación o cargo

16



ocupacional, para pagar su trabajo y crear las condiciones necesarias para ga'anlizar la

salud y desarrollo de la personal¡dad del m¡smo.

En este caso, consideramos que ex¡ste la tendencia a identificar el concepto de relación

jurÍdica laboral con el de contrato de trabajo, además de constreñirlo a una exclusiva

forma de producción soc¡al¡sta.

Saúl Osorio entiende como "relac¡ón jurídíca laboral, aquellas relaciones de trabajo

entré empleados y empleadores, las cuales, cons¡dera, se formalizan y regulan a

través de un contralo de trabajo o designación"8.

Definición esta bastante generalizadora, se om¡teñ elementos que han de tenerse en

cuenta, necesar¡amente, para diferenc¡ar la relación del vínculo laboral, no obstante

reconoce la posibilidad de la existencia de la relac¡ón aunque no se haya formalizado, al

reconocer que la relación jurídica laboral no se ¡nicia s¡no que se formaliza med¡ante

contrato de trabajo o designación, a la vez que incluye otra forma de formalizac¡ón dé la

' 
misma, criterio en que no todos los aulores están de acuérdo. A pesar de ello. deja

fuera aquellas personas electas para ocupar un cargo o desempeñar determ¡nadas

funciones en una entidad laboral, con la cual se establece una relac¡ón jurídica laboral

independientemente de que esté sujeto a otros proced¡mientos para su elección o

revocac¡ón de su mandato. Otros autores cubanos, recog¡endo el cr¡ter¡o que ha

asumido la cátedra de derecho de Ia un¡versidad de La Habana, consideran que la

relación juridica laboral "es el vínculo que se establece entre un trabajador y una

3 Osorio, S¿ú1, Revbta sobr€ glolrrlización, Pág. 15
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entidad laboral, según el cual una parte, el trabajador, se obliga, al incorporarse al

colectivo de trabajo, a real¡zar determinado tipo de trabajo subordinándose al orden

laboral interno de la entidad, mientras que la otra parte, o sea, la ent¡dad laboral, se

obliga a retribu¡rle su tmbajo en correspondenc¡a con su cant¡dad y calidad, a crearle

condiciones de trabajo para su salud y para lograr una alta product¡vidad deltrabajo, así

como a interesarse por sus necesidades materiales y culturales".9

Somos del cr¡terio que este concepto al ¡nsp¡rarse en la escuela sov¡ética, reproduce o

asume rasgos definitorios del concepto de contrato de trabajo; también asimilan el

vínculo laboral como s¡nónimo de relac¡ón jurídica laboral, al reconocer que Ia relación

es el vínculo que se establece entre un trabajador y una entidad laboral, s¡n hacer

distinción entre uno y otro concepto.

Eulalia Viamontes, en un pr¡mer momento consideró a las relac¡ones jurídicas laborales

como los vínculos que surgen entre los individuos dentro de un marco específico de la

act¡v¡dad laboral, específicamente dentro de la esfera de la producción y los servicios.

' Por lo que, concluía, son: "...las relaciones que surgen y mantienes los hombres entre

sí (...) en el ámbito laboral, o sea, de la actividad productiva o de la prestación de

servicios" lo

Posteriormente, en un intento de atemperar el concepto a las realidades h¡stóricas del

derecho Laboral Cubano, esta autora (recogiendo las tres formas de jniciar la relación

'Viamontes Guilbeaux, Dra- C. Eulalia. Derecho laboral cubano reoría y legislación, pág. 83
ro iden, Pág.2s.
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jurídica laboral que ella reconoce, por designación, elecc¡ón y por contrato de trabajo)

cons¡dera que es "aquella relac¡ón social que v¡ncula juríd¡camente dentro de la

act¡v¡dad de trabajo, ya sea de producción o de servicios, a un ¡nd¡viduo que debe

realizar una labor específica dentro de una estructura otganizaliva dada con arreglo a

un orden interno ¡mpuesto por esta, con la administración de dicha estructura

organizativa la que debe retribuirle por la labor realizada y respeta sus derechos

laborales"ll

Esta autora, a nuestro ju¡c¡o, ofrece una definic¡ón bastante general, sin cons¡derar

otros elementos que deben caracterizar y distinguir ambos conceptos.

Queda claro para el legislador que en nuestro derecho positivo se reconoce como

términos d¡ferentes la relac¡ón juríd¡ca laboral y el vínculo laboral, incluso ofrece Ia

relac¡ón causal entre ambos, admit¡endo que, primeramente, debe exist¡r un vínculo

laboral que da origen a la relac¡ón jurídica laboral, o dicho de otra manera, no debe

existir esa relación si no existe un vínculo laboral que la origine.

En común encontrar en Ia doctrina referencias a conceptos o definiciones de la relacjón

juríd¡ca laboral, d¡ferenc¡ada de la relación laboral o de trabajo por algunos autotes,

pero muy pocos la d¡st¡nguen del vínculo laboral, es así que, en ocas¡ones, confunden

ambos térm¡nos o los usan indistintamente dejando ¡mplicita la idea de que se trata de

dog conceptos diferentes.

'r Ídem. P¿g Ea
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3.1. El aviso prev¡o y el derecho de acción frente a la terminac¡ón del vínculo

laboral

Como lorma de protección al trabajador contra el despido ¡njustificado y, como garantía

de la continuidad de la prestación de servicios o la producción de bienes de la entidad,

se ha ¡nstitu¡do el av¡so prev¡o o preav¡so como requisito obligatorio para dar por

terminado el contrato de trabajo por voluntad de las partes.

Cabanellas ha sosten¡do que: "... el preaviso constituye la notic¡a que una parte da a

ótra de su propósito de rescindir, vencido el lapso señalado, el contrato de trabajo que

los ligaba; presupone siempre la ruptura unilateral del contrato de trabajo, por denuncia

que formula una de las partes a la otra; y el hecho de que este av¡so previo esté bien o

mal dado, se ajuste a los térm¡nos de la ley o difiera de ellos, no deja de surlir sus

efectos, por cuanto s¡gnifica una notificac¡ón ant¡c¡pada que una de las partes dirige a la

otra sobre su propós¡to de disolver el contrato."12 Agrega el mismo aulor que: "El

preaviso, es una instilución destinada a prevenir situaciones que pueden producirse con

la finalización o efinción del vínculo por denuncia de una de las partes,,.13

La jurisprudencia Lat¡noamericana se ha pronunciado por: ,,El preaviso, se ¡nscribe

dentro de la buena fe y tiene como finalidad que las paítes puedan tomar las med¡das

'] Cabanellzs, cuiltermo, Tratado de derecho laborat, pág.362.

'r Ídon.
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que est¡men convenientes para sus ¡ntereses, con motivo de la conclusión de la relación

taoora¡ .

En la gran mayoría de los países, los métodos de aplicación nacionales exigen de uno u

olro modo la observancia de un período de preaviso. El derecho a un plazo de preaviso

es el derecho que se reconoce con más frecuencia a los trabajadores en materia de

term¡nac¡ón. Dicho derecho suele estar garantizado en la leg¡slación así como en los

conven¡os colectivos. En muchos de los países en los que se exige un plazo de

preaviso antes de que pueda procederse a Ia lerminación de un contrato de fabajo,

este requis¡to sólo se apl¡ca a los contratos de duración ¡ndeterminada, se suele

cons¡derar que los contratos de durac¡ón determinada o por obra tem¡nan,

respect¡vamente, cuando expira el período de trabajo previsto o cuando f¡nal¡za la obra

en cuest¡ón.

En determinados países debe remitirse a las autor¡dades una copia del preaviso antes

de proceder a terminar la relación de trabajo con c¡ertos trabajadores, y puede

incrementarse la duración del mismo en caso de terminac¡ón colectiva; en Venezuela,

por citar un ejemplo, en el articulo 104 de la Ley Orgán¡ca del Trabap Venezolana

reconoce que cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado finalice por

despido injustificado o basado en molivos económicos o tecnológicos, el trabajador

tendrá derecho a un preaviso. En la doctr¡na se le ha llamado acción ,,al poder jurldico

que tiene el individuo de dirigirse a los órganos de Ia jurisdicción,,15, aunque para

I Me\en \4onlol?, Jut,o Cessr. Dicremcn t02 del2ó/0S4csq
'" Courure. tdu¿rdo fundamenro\ de derecho procesatcir¡t pá8 8q
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muchos juristas ese vocablo tiene en el derecho un signif¡cado casi inf¡nito, por ejemplo,

"...en derecho penal, acción se opone a la omisión. En derecho comercial, su

significado nada tiene que ver con el penal. En el derecho civil se utiliza seguido de

nombre prcpios que caracter¡zan ciertos tipos de derechos substanciales. En el deréchó

adm¡n¡strativo denota la gestión de los administrados ante la admin¡strac¡ón. Esas

mismas acepciones han variado, y son distintas en los paises del common law."16

S¡n detenernos en exhaustivos y profundos análisis del tema, como ¡ntento de

determinar qué entendemos por acc¡ón en el derecho laboral, nos referiremos

brevemente a algunas definiciones; en el derecho romano, la acción és una potestad

jurídica de requerir del tribunal la satisfacción de un crédito o la enlrega de una cosa;

para otros, involucra el del derecho y la acc¡ón: el derecho en movimiento; con la

evolución de las aoncepciones del derecho, juristas argentinos han aceptado como

acción al "poder jurÍd¡co del ¡ndividuo de requerir de Ia jurisdicc¡ón ta prestación de

cugnlo es menester para re¡ntegrarle o asegurarle efectivamente, el goce de su derecho

violado, resist¡do o en estado de incertidumbre. La acción es la potestad de obtener la

jurisdicción cuanto fuere necesario para la efectividad del derecho del ind¡v¡duo,"r7 En

otras palabras, cuando un individuo se siente objeto de una injusticia, áe algo que el

cons¡dera contrario a su condición de sujeto de derechos, debe acudir ante la autor¡dad.

En la doctrina existe consenso en considerar que la acc¡ón se comporta, en el estado

de derecho, como una petición a la auloridad; esa petic¡ón ante la autoridad constituye

un poder jurídico del individuo, como medio necesar¡o para obtener la prestación de la

'' Ídon.
rr Couture, Edüardo J. Fünrlxmentos alc derecho procesal civit. pág. 34
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jurisdicción, lo cual no puede ser quitado a nadie, por cuanto es prohibida la justicia por

propia mano, "es evidente que debe darse a todo sujeto de derecho la facultad de

obienerlo por mano de la autor¡dad, privarle de una y otra, sería negarle la justicia

misma."18

En la leg¡slación laboral, es usual encontrar regulaciones de la acción como derecho a

reclamar contra la terminac¡ón del vínculo laboral por inic¡at¡va del empleador o patrón,

específicamente, contra el despido, además de reconocerse la acc¡ón para solic¡tar

indemnización por invalidez. Como ejemplo, en España se regula el término de 20 días

para que el lrabajador reclame contra el despido, contados a part¡r de la fecha en que

se produce;

3,2. Tutela o protecc¡ón ¡urídica de la term¡nación del vínculo laboral

Las primeras normas jurídicas sobre las relaciones laborales las encontramos con el

surgimiento de las relaciones de producción capitalista; rég¡men en el que los obreros

se organizaron para luchar por re¡v¡ndicaciones económicas y ventajas sociales.

Primeramente su lucha estuvo dirig¡da a ta duración de la jornada de trabajo,

lográndose regulaciones legales a tales efectos; la clase obrera inglesa logró legal¡zar

la jornada de 10 horas, Ley que fue aceptada por la mayoría de los gobiernos

cont¡nentales. Al lograr esta regulación la clase obrera luchó entonces por el descanso

semanal, el nivel de los salarios, la protecc¡ón de los menores y mujeres, las

condiciones de trabajo, etc.

" Íocm.
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El fundamento del surgimiento, modificac¡ón y terminación de la relac¡ón juríd¡ca laboral

y del vínculo laboral con una entidad, radica en el libre ejercic¡o de la voluntad de las

partes de Ia misma, aunque es válido decir que la modificación y Ia terminación de la

relaó¡ón y el vínculo laboral no siempre responde a la voluntad coincidente de ambas

partes, sino a situac¡ones que puede prever la legislación. Ten¡endo en cuenta que las

condiciones de lrabajo nunca permanecen intactas respecto al pr¡mer día en que se

formalizó o se in¡ció el vínculo; Ia actividad laboral está sujeia a la posibil¡dad real del

camb¡o, Ia terminación del vínculo laboral o de las relaciones jurídico laborales no debe

considerarse como un hecho negat¡vo, pues puede ser expresión del desarrollo de las

relaciones Iaborales.

AI ex¡stir la tendencia, en el plano ¡nternacional, de considerar al contrato como principal

o única forma de formalizar la relación laboral, las causas que su legislación positiva

recoge para dar por terminado el contrato de trabajo son las mismas que la

jurisprudenc¡a reconoce para dar por terminada la relación laboral.

EI Convenio No. 158 de la Organización lnternacional del Trabajo, de protección contra

el despido ¡njustificado, recoge, además de las causales del despido, la necesidad de

regular un término "razonable" de av¡so previo al trabajador, las legislaciones de los

diferentes países han establecido, como norma, Ia regulac¡ón del término del aviso

previo y la consiguiente indemnizac¡ón del empleado o trabajador cuando esta

formalidad se quebranta.
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En Venezuela, la ley orgánica del trabajo, regulan los términos conforme a las reglas

siguientes:

Después de un (1) mes de trabajo ininterrump¡do, con una semana de anticipac¡ón;

Después de seis (6) meses de trabajo ininterrump¡do, con una quincena de anticipación;

Después de un (1) año de trabajo ininterrumpido, con un (1) mes de anl¡c¡pac¡ón:

Después de cinco (5) años de trabajo ¡ninterrump¡do, con dos (2) meses de

anticipación; y

Después de d¡ez (10) años de trabajo ¡ninterrumpido, con tres (3) meses de

anticipación,

Cuando la relación de trabajo por tiempo indeterminado termine por ret¡ro volunlar¡o del

trabajador, sin qué haya causa legal que lo justifique, éste deberá dar al patrono un

preaviso conforme a las reglas siguientes:

Después de un (1) mes de trabajo ¡ninterrumpido, con una semana de anticipación;

Después de seis (6) meses de trabajo ¡ninterrumpido, con una qu¡ncena de anticipación

Después de un (1) año de trabajo ¡ninterrumpido, con un (1) mes de anticipación.
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En Chile, en virtud de la Ley '19.378 "Estatuto de Atención Pr¡maria de Salud Mun¡cipal",

en su artículo 48, en el s¡stema de salud pr¡maria municipal, el empleador no está

obligado a dar aviso anticipado de la term¡nac¡ón de los servicios, ni a otorgar finiquito,

resultando suficiente para ello la resolución corporativa med¡ante la cual se pone

término al contrato.

La ley 19.378. en n¡nguna de sus dispos¡ciones, contempla formalidad alguna para los

, efectos de ¡a teminación de los servicios de los func¡onar¡os afectos a dicho cuerpo

legal, de manera que el empleador no se encuentra obligado ni a dar av¡so anticipado

del término del contrato ni a otorgar fin¡quito. Lo anterior ¡mpl¡ca que los func¡onarios de

salud primaria mun¡c¡pal, sujetos a contrato a plazo füo, tampoco t¡enen derecho at pago

de la indemn¡zación por años de servicio

En Argentina, el contrato de trabajo no podrá ser disuelto por voluntad de una de las

partes, sin previo aviso, o en su defecto, ¡ndemnización además de la que corresponda

al trabajador por su antigüedad en el empleo, cuando el cont¡ato se d¡suelva por

voluntad del empleador. El preav¡so, cuando las partes no lo fijen en un término mayor,

deberá darse con la anticipación s¡guiente:

Por el trabajador, de QUINCE (15) días;

Por el empleador, de QUINCE (15) días cuando el trabajador se encontrare en período

de prueba; de UN (1) mes cuando el trabajador tuv¡ese una antigüedad en el empleo

que no exceda de CINCO (5) años y de DOS (2) meses cuando fuere superior.,'



3.3. El termino del contrato de trabajo

Por regla general, los contratos terminan por el acuerdo de las partes y por las causas

que señale la ley. En el caso del contrato de trabajo ello es plenamente aplicable, ya

que el código de trabajo regula con bastante prec¡sión la forma en que éste termina. El

contrato del trabajador puede ser terminado por alguna de las siguientes causas

señaladas por el código deltrabajo:

3,4- Por mutuo acuerdo de las partes

N0 da derecho a indemnizac¡ón legal, s¡n perjuicio de lo que acuerden las partes,

Tampoco da derecho a subsidio de cesantía.

3.5. Renunc¡a del trabajador

Tiene que darse aviso al empleador con 30 días de anticipación. No da derecho a

indemnización legal ni subsid¡o de cesantía. Salvo que esté pactado expresamente en

el contrato ¡ndividual o colectivo.

3.6. Muertedeltrabajador

No da derecho a ¡ndemn¡zación. Salvo que esté pactado expresamente en el contrato

¡nd¡v¡dual o coleót¡vo
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Vencimiento del plazo convenido

Sólo puede aplicarse a los contratos a plazo fijo y no da derecho a indemnizac¡ón legal

n¡ subsidio de cesantia. No puede aplicarse cuando un contrato a plazo fijo ha pasado

a ser indefinido.

3,8, Conclusión del traba¡o o servicio que dio origen al contrato

Se aplica a los trabajadores contratados por una faena temporal o transitoria que

lermina (temporeros, construcción, portuarios, etc.). No da derecho a indemnización

legal ni cesantía. No puede apl¡carse cuando la faena no ha terminado. S¡ termina

antes, puede reclamarse la remuneración de todo eltiempo que reste.

3-9. Caso fortu¡to o fuerza mayor

Catástrofes, accidentes, decretos o leyes que signifiquen la paral¡zación lotal o parcial

de la empresa No da derecho a indemn¡zac¡ón, pero si da derecho a subsidio de

cesenfía

3.10. Despido del trabajador ser despedido por faltas comet¡das

Cualquier trabajador puede ser despedido de inmediato, sin derecho a ¡ndemnizac¡ón y

sin derecho a subs¡d¡o de cesantia, s¡ cae en una o más de las causales establecidas

en el código de trabajo. Estas causales impl¡can infracc¡ones graves a las obligaciones
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esenciales que el contrato de trabajo impone al trabajador, las que se refieren a las

obligaciones de lealtad y buena fe entre las partes, como de la prestac¡ón adecuada de

los servic¡os contratados. Se ha señalado que cuando se incurre en alguna de lás

conductas sancionadas, Ia convivencia entre el trabajador y el empleador se hace

imposible en atención a Ia gravedad de éstas:

1. Falta de prob¡dad en el desempeño de sus funciones, vías de hecho (agresiones

físicas) ejercidas en contra del empleador o cualquier trabajador que se desempeñé

en la empresa, injurias proferidas al empleador o conducta inmoral que afecte a la

empresa. Puede aplicarse en caso de peleas, ¡nsultos, hurtos, etc,, siempre que

sean faltas realmente graves y debidamente comprobadas. Esta es la causal con la

que los tribunales de trabajo son espec¡almente exigentes al momento de decidir s¡

el despido fue o no just¡t¡cado. Normalmente los tr¡bunales fallan a favor del

trabajador en estos casos, ya que aplican la ley que exige que los hechos en que se

funda la causal deben ser graves y absolutamente acred¡tados. Así pues, puede que

el hecho se haya acreditado, pero si no liene el carácter de grave (por ej. hurtoS

menores, insultos, agresiones, disputas sin mayor relevancia), el despido será

declarado ¡njustificado.

2. Negociac¡ones del trabajador dentro del mismo g¡ro del empleador, siempre y

cuando estén prohibidas por escrito dentro del contrato individual. por ejemplo,

vender en forma independiente el mismo tipo de producto que fabrica la empresa,

estando prohibido en el contrato.
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3. lnasistencia sin justificación dos días segu¡dos, dos lunes en el mes o tres días en el

mes. No basta que haya existido la falta, esta debe ser s¡n justificac¡ón. Ello puede

ser enfermedad de un hüo, muerte de u familiar cercano, la propia enfermedad del

trabajador, la que se puede probar por cualqu¡er medio. En caso de enfermedad no

es estrictamente necesario acred¡tarla con una licencia médica, los Tr¡bunales han

aceptado certificados méd¡cos o Ia declaración de testigos.

También el empleador puede poner término al contrato por la inasistenc¡a de un día

sin aviso previo o justif¡cación, del responsable de una faena o actividad que

s¡gn¡fique una grave perturbac¡ón en la obra. pero esta causal el empleador debe

fundamentarla muy b¡en.

4. Abandono de trabajo, negándose a trabajar en las faenas convenidas en el conlrato

o saliendo s¡n perm¡so ni justif¡cación del sitio de la faena durante las hora6 de

trabajo. Si el trabajador tiene una justificación para abandonar el trabajo (salud,

problemas familiares, riesgos para su salud), no puede ser despedido.

5. Actos, omisiones o imprudencias temerarias que afecten a la seguridad o

func¡onamiento de la empresa o a la seguridad, actividad o salud de los

trabajadores.

6. Perjuicio material intencional (sabotaje), en inslalaciones, máquinas, útiles,

productos o mercaderías.
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7 lncumplimiento grave de las obligaciones del contrato ind¡vidual. En esta causal se

incluyen todas las infracc¡ones a las obligaciones esenciales del contrato no

incluidas en los números anteriores, pudiendo invocarse respecto de atrasos

reiterados y graves, inasistencias re¡teradas, negligencias inexcusables, etc. No

basta que el trabajador incurra en un incumplimiento de las obligaciones que impone

el contralo. La infracción debe ser grave.

3.11. ¿ Puede ser desped¡do un trabajador sin que haya cometido falta?

Sí, el de Código de Trabajo, permite despedir por neces¡dades de la empresa sin que el

trabajador haya cometido falta.

Esta causal puede ser apl¡cada por problemas económicos de la empresa, cambios

tecnológicos, modernización, rac¡onalización, la adecuación laboral o técnica del

trabajador. lo que impone al empleador la obligación y la necesidad de capacjtar a su

personal Porotro lado, se prohíbeel despido por inval¡dez total o parcial.

La causal legal que da derecho a indemnización por años de servic¡os en las

condiciones que se expl¡can más adelante. Tamb¡én da derecho a subsidio de cesantía.

Para poder despedir por esta causal tiene que darse un aviso escrito al tl-abajador con

30 días de anticipación o debe pagársele, en reemplazo del aviso, una indemnización

llamada de pre-aviso o sustituliva del aviso prev¡o, igual un mes de remuneración

completa:
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En ningún caso puede despedirse a las personas con fuero s¡ndical, maternal o de

negociación colectiva por esta causal. Tampoco puede ser aplicada a las personas

mientras se encuentren con licencia médica autorizada por accidente o enfermedad del

trabajo o por enfermedad común.

3.12, El finiqu¡to

El fin¡qu¡to, para que pueda ser presentado por el empleador como prueba de la

aceptación de¡ trabajador de la causal de despido y de la liquidación, tiene que ser

firmado por el trabajador ante el presidente del sindicato al cual está af¡liado. También

puede hacer¡o ante un ministro de fe que puede ser un ¡nspector del trabajo, un notario

público correspondiente, en cuyo caso deberá el trabajador rat¡ficarlo. El fin¡quito no

pone término al contrato, con lo que el empleador tiene la obligación de pagar las

remuneraciones del trabajador hasta que pague las ¡mposiciones.

Tal como veremos a continuación, si en el finiquito se pacta el pago de tas

indemnizaciones por años de servicios en cuotas, deberá ser ralificado ante el lnspector

de Trabajo.

Si el finiqu¡to no ha sido f¡rmado o ratificado ante m¡n¡stro de fe el trabajador puede

todavÍa reclamar ante los tribunales por despido injustificado o por el no pago de todos

sus derechos. Pero, si ha sido firmado ante ministro de fe, termina con todos los

derechos del trabajador, a menos que se deje constancia en é1, antes de las firmas, de

las deudas que queden pendientes o de la reserva de algún derecho.
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3.13, Pago de las indemnizac¡ones por término de contrato

"EI empleador está obligado a pagar las ¡ndemn¡zaciones al contado, al momento de

firmar el f¡n¡quito."le Sin embargo se puede pactar el pago en cuotas, para lo que se

necesita el acuerdo del trabajador. Las respectivas cuotas deberán tener los

respectivos reajustes e ¡ntereses. El pacto deberá ser ratificado ante la lnspección del

Trabajo. El incumpl¡miento en los pagos, hace exigible la deuda total y se sancionará

con multa. Si no se pagara la indemn¡zac¡ón, el trabajador deberá demandar a los

Tribunales del Trabajo el pago de ésta. El plazo para demandar es de sesenta días

hábiles. El juez podrá ordenar que las ¡ndemnizac¡ones se paguen con un tecargo de

hasta un 150%

3.'14. Conclus¡ón de capítulo

La terminación de los contratos laborales es producto de divercas c¡rcunstancias que

van de el despido, la renunc¡a o por mutuo acuerdo entre otros, por Io que en este

capitulo tratamos de establecer de una manera especifica las diversas formas de la

term¡nac¡ón de este vinculo y las causas que se der¡van de este acto.

D Lóp€z Larrave, Mario, lll derecho d€ hüetga en Cenrro¡mérica, pág. 9
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CAPíTULO IV

4. La mund¡alización o globalización de la economía

"La creciente riva¡idad ¡nternacional, la acelerac¡ón de la innovación tecnológ¡ca, el

proceso de unión éconóm¡ca europea, el incremento de las importaciones procedentes

del sudesle Asiático, ra integrac¡ón creciente de ros distintos mercados f¡nanc¡eros

internacionales, ra aprobación der acuerdo de r¡bre comerc¡o entre canadá, rvréxico y

Estados Un¡dos, o la mayor cooperación económica a nivel internacional son

fenómenos de rabiosa actualidad que marcan un autént¡co punto de ruptura con la

evolución económica ¡nternacional hasta hace muy pocos años" (Jord¡ Canals)

Los anteriores y otros hechos de la vida económica suponen no solo un cambio en la

economÍa internac¡onal sino la base de un fenómeno de largo alcance que hoy se

man¡fiesta oon una intensidad mayor que antes: la mundializac¡ón o global¡zación de los

mercados que simultáneamenle es causa y efecto del fenómeno universal de la

internacionalización de las empresas.

No es este un fenómeno nuevo, pues los negocios internacionales han existido desde

hace s¡glos con períodos de gran auge, sin embargo lo característjco de la época actual

es la rapidez e intensidad con que este fenómeno se está expandiendo.
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"La global¡zación de la vida económica internac¡onal afecta de manera directa a las

empresas. En primer lugar abre las pos¡bilidades de diversificac¡ón en otros mercados

geográficos. Sin embargo la global¡zación plantea retos a las empresas nacionales por

la creciente presencia de empresas extranjeras en los mercados locales. La

globalización ha provocado una creciente e intensa rivalidad internacional en diversos

sectores de la economía."20

La crisis económica de los 90 no solo es explicable por los altos tipos de interés

jalonsdos por Aleman¡a, s¡no por la globalizac¡ón de la economía.

El exceso de rivalidad generada, la aparición de nuevas tecnologías y las acciones

proteccionistas, han contribuido a que la crisis actual no sea puramente coyuntural s¡no

el reflejo de cambios estructurales que se vienen produciendo en la economía mundial.

La globalización plantea dos retos a las empresas: Ies abre nuevas oportunidades de

expansión en el exter¡or y le añade complejidad a Ia d¡rección de las empresas.

Tamb¡én afecta a los gobiernos ya que les imponen restr¡cciones cada vez mayores a la

hora de diseñar sus polit¡cas económicas. lgualmente la globalizac¡ón de los mercados

¡nóide tamb¡én en la sociedad civil y el camb¡o social y cultural que la

¡nternacionalización supone es enorme.

!0 Montoya Melgaf, Atf¡edo Derecho d€t trabajo, pág. 16
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4-1- La globalizac¡ón y sus característ¡cas

En la última década del siglo XX se h¡zo más evidente el fenómeno de la globalización

de los mercados, de la ¡nternacionalización de las empresas y por ende del capital. Por

ello cada vez es más necesario tener una visión cosmopolita e internaciónal de la

act¡v¡dad económica: la internacionalización de las empresas y de la economia es un

dato, una realidad práctica que condiciona el éx¡to o fracaso de las políticas económicas

macro y m¡cro, En otros térm¡nos debemos repensar los conceptos y estrategias

écónóm¡cas dentro de un modelo de economía abierta.

Factores como la globalización económica entendida como mundialización o la

desregulación de ¡a economía adqu¡eren toda su relevancia. La global¡zación de los

mercados es causa y consecuencia del fenómeno universal de la internacional¡zación

dé las empresas. No es este un proceso nuevo, ha exist¡do desde hace siglos con

períodos de auge espectacular, sin embargo lo característico de ahora es; la rap¡dez e

¡ntens¡dad con que se extiende.

La internacionalización de las empresas y los problemas que de ella se derivan son

cuesliones que merecen la atención de gob¡erno, empresar¡os, académ¡cos y medios

de información. Su importanc¡a radica en la rapidez e ¡ntensidad con que ha irrump¡do

la últ¡ma década y Ia competencia que ello supone para las empresas locales. La

global¡zación de la vida económica internacional afecta de manera d¡recta a las

5'7
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presenc¡a de las empresas extranjóras én el

globalizac¡ón ¡mpone a la dirección de las

las políticas económicas nacionalés.

Por lo anter¡or la crisis de los años g0 no solo es explicable por las altas tasas de

interés forzadas por Alemania. La globalizac¡ón de los mercados, el exceso de r¡validad

generado por las nuevas tecnologías, han contr¡buido a que la crisis no sea meramente

coyuntural, sino reflejo de cambios estructurales de la economía mundial.

La globalización tiene lres dimens¡ones principales:

FINANCIERA. La d¡mens¡ón financiera de la global¡zación la cual se acelera en los años

70 y tuvo como faclor detonanle el conjunto de servicios que empezó a ofrecer a nivel

internacional la Banca Norteamer¡cana desde ia década del 60.

COMERCIAL. La expans¡ón sin precedentes del comerc¡o mund¡al que

posterioridad a la 2da guerra mundial.

produce con

POLÍTICA. La creación de bloques económicos regionales entre los que se destacan el

mercado Europeo (1992), el NAFTA, MERCOSUR, etc."21 La global¡zación del sector

financiero y de los mercados financieros se in¡cia en la década del 60 cuando |os

bancos norteamericanos empezaron a ofertar en el exterior servicios (multibanca) tale6

?r Osoljo, Manüel, Diccionario de ciencirs jurídicas, políticrs y socialcs, págs. 34 y 45

se
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como. préstamos, gestión de div¡sas, negocios ¡nternacionales, valores, etc. La

caplación de los petrodólares en la década del 70 contribuyó en gran medida a esta

globalización. Un hito fue la transfomación de los mercados de divisas en mercados de

24 horas, la progrésiva implantación de los mercados financieros de futuros y la

desregulación y modern¡zac¡ón de los mercados financ¡eros nacionales.

La expans¡ón comerc¡al tiene como caracteristicas Ia creciente partic¡pac¡ón después

del 70, de países en desarrollo (economias emergentes) como Brasil, Hong Kong,

S¡ngapur, etc, y para 1991 el 40% del comercio mundial era intraindustrial. La

expans'ón del comercio contribuye hasta 1970 al crec¡miento de la producc¡ón mundial

y a partir de 1975 se presenta una desaceleración del crecimiento del comerc¡o

mundial, propiciado por el estancamiento económico derivado de la crisis petrolera y el

retorno al proteccionismo. En materia de políticas comerciales fuera de las barreras

grancelar¡as, las no arancelarias constituyen hoy por hoy la art¡llería pesada del

Proteccionismo.

Estas med¡das no tienen nada que ver con los precios s¡no con las cantidades,

medidas antidumping, ¡mportaciones preferenciales, etc, e inc¡den directamente sobre

sectores específicos como la agricultura, los textiles, la siderurgica.

Las más destacadas son:

La crec¡ente r¡validad internac¡onal de países y de empresas.

La permanente aceleración de la ¡nnovación tecnológica y el avance de la cienc¡a.
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El proceso de la unión económica europea.

El ¡ncremento de las importaciones procedentes del sudeste As¡ático.

La creciente integración de los diferentes mercados financieros internacionales.

La aprobación del acuerdo de libre comercio NAFTA (Usa, Canadá, México).

La mayor cooperación económica a nivel internacional.

Todas estas caracteristicas, son hechos de rab¡osa actualidad que marcan un punto de

ruplura en la evolución del ordenamiento económico internac¡onal vigente hasta hace

muy pocos años. Estos y otros acontecim¡entos de la vida económica, social y cultural

son la raíz de un fenómeno de largo alcance: La globalizac¡ón de los mercados que es

simultáneamente causa y consecuencia del fenómeno universal de la

internacionalización de las empresas.

La globalización de la vida económica afecta a las empresas de manera directa.

En primer lugar les abre nuevas oportunidades de expansión en el exterior. La creciente

presenc¡a de empresas extranjeras en mercados locales, vía exportaciones o inversión

directa son un reto a las empresas locales que conlleva mayor rivalidad, incentiva la

competenc¡a en precios y presiona de manera constante la mejora en la cal¡dad de los

productos.

La rival¡dad que provoca la globalización supone no solo una caída en los precios

beneficios, sino también un exceso de capacidad productiva en muchos sectores de

v

la
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economia, lo cual genera: estrecham¡ento de los márgenes empresariales, caída dé la

¡nvers¡ón e incremento del desempleo. De alli que los cambios que impone la

global¡zac¡ón implican que algunos paises y sus empresas mejoren o empeoren su

posic¡ón económica.

El segundo reto que impone la globalización es la comple.i¡dad que añade a la d¡rección

de las empresas; no es lo mismo administrar y comercializar dentro de las fronteras de

un pais, que tener presenc¡a en los mercados internac¡onales con: costumbres y

hábitos diferentes en el consum¡dor, características propias de la d¡stribuc¡ón y

comercialización, legislac¡ón d¡ferente, comportamiento propio de las economias y sus

mercados, etc.

Un tercer reto es que la globalización incide en la sociedad civ¡l al ofrecer una mayor

dispon¡bilidad de bienes y servicios que ¡nducen a una crec¡ente aceptación de lo

foráneo, de la invers¡ón extranjera y de nuevas tecnologías, lo cual supone un profundo

camb¡o social y cultural.

4,2. D¡ferentes aspéctos de la internacional¡zación de las empresas

Hasta hace poco la internacionalización de las empresas presentaba dos aspectos

específicos. los flujos comerc¡ales (exportaciones e importac¡ones de bienes y servicios)

y los flujos de capitalde un país a otro (inversión directa y prestamos).

6l



Junto a estos aspectos en los últimos años han aparecido, hechos adicionales, que son

los que acentúan el proceso de globalización:

Alto endeudam¡ento en mercados internac¡onales por parte de gobiernos y empresas,

debido a las restricciones crediticias ¡nternas y a la abundancia de recursos en el

exterior Flujos financieros procedentes del crecimiento de invefsiones en cartera de

corto y largo plazo, por inversores institucionales como: fondos pensiónales, compañías

de seguros. fondos de inversión, etc.

Flujos financieros rclacionados con el desarrollo de nuevos instrumenlos flnancieros y

cobertura de riesgos en divisas, tales como: opciones, futuros, swaps, etc.

La internacionalizac¡ón de la tecnología debido al acelerado proceso de innovación

tecnológica y a sus costos, a través de: franquicias, licencias, patentes, etc.

La ¡mportancia adquirida por la gestión del talento humano ya que las empresas se han

visto forzadas a buscar y formar d¡rectivos con mentalidad internacional y capacidad de

liderazgo.

4,3. La globalizac¡ón en Latinoamérica

La volatilidad de los flujos de

ha reflejado en América

cap¡tales característica de la tercera fase de globalizac¡ón

Latina en una acentuada ¡nestabil¡dad del crec¡miento
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económico. Por lo tanto, las autoridades han tenido problemas para garant¡zar la

eslabilidad real de las economías frente a las acentuadas variaciones de la liquidez

internacional, Esto refleja no sólo problemas propios del manejo macroeconómico

procíclico que se ha tendido a general¡zar en la región, sino también la ausencia de una

¡nstitucionalidad financiera internacional apropiada, que ayude a corregir la inestabilidad

de los mercados financ¡eros y las enormes as¡metrías que caracterizan el desarrollo

financiero y el comportamiento macroeconómico de los países desarrollados y en

desarrollo.

Durante el decen¡o de 1970, la expansión del crédito internac¡onal perm¡tió a las

economías crecer con elevados déficit en cuenta corriente de Ia balanza de pagos y

estructuras de gastos y precios relativos insostenibles, que culminaron en la crisis de la

deuda. En los años ochenta, el paso de una transferenc¡a neta de recursos positiva, a

una transferencia notablemente negativa se tradujo en una "década perdida" en materia

de desarrollo económíco. La expans¡ón del producto, a una lasa media anual de S 6%

en los años setenla, fue seguida por graves crisis externas, f¡scales y financieras, que

condujeron a la adopc¡ón de una ser¡e de programas de ajuste y estab¡lización, que

ejerc¡eron una importante influencia en el crecim¡ento del PIB regional g i"t" anual).

En los años noventa, el renovado pero volát¡l acceso a los flujos internacionales de

capitales dio origen a c¡clos breves de crecimiento, jnterrumpidos por periodos de

desaceleración o franca recesión. La consecuencia neta fue un crecimiento regional

inestable y mediocre , del2.9o/o anual en promedio entre 2OO3 y 2006. Aunque notables

por sí mismos, los logros en mater¡a de control fiscal, reducción de la ¡nflación y
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aumento de la credibilidad en las autoridades macroeconómicas, no se han traducido,

por lo tanto, en procesos de crecimiento económ¡co dinámico y estable en la mayorla

de los países de la región.

4.4. Efectos de la globalización sobre e¡ empleo

La reagrupación de Ia economia nacional en el camb¡ante panorama de div¡s¡ón

¡nternacional de trabajo, la mayor competencia en el mercado doméstico y el desafío de

ganar cuotas de mercado en el exterior se traducen, en Ia práct¡ca, en procesos de

transformac¡ón competitiva, productiva y laboral. Ello d¡ce relac¡ón con reestructurac¡ón

y reconversión, rac;onalizac¡ón, cambio tecnológico y aplicación de nuevas estrategias

empresariales y modal¡dades de gestión.

Un0 de los ejes clavés de Ia lransformación compet¡tiva es la fuerte presión empresarial

hacia una mayor flexibilización del aparato productivo y del uso de la fueza de trabajo.

Dentro de esta tendencia se ¡nscr¡ben también los mov¡mientos dest¡nados a

external¡zar y subcontratar partes de la producción y de serv¡cios anexos a ella, creando

un conjunto de unidades periféricas con altos grados de especializac¡ón Bara aumentar

la eficienc¡a y reducir costos.

Como muestra Herrera (1995) para el caso de la industria, ya al iniciarse la década de

los noventa, la base productiva de este sector comenzó a experimentar

lransformaciones profundas que reflejan dichos efectos de la apertura comercial sobre

el sector industrial. Basándose en los resultados de una encuesta realizada por

PREALC/O¡T a algo más de 3OO establecimientos industriales del Gran Sant¡ago en
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1990, el autor destaca particularmente la relación estrecha entre las orientac¡ones

exportadoras de las empresas y sus comportamientos innovativos, demostrando que

del total de las empresas cuyas ventas al exterior excedían el 15% del total, el 55%

eran empresas que habían desarrollado una estrategia total de productividad

(aplicac¡ón, simultáneamente, de cambios técnicos y camb¡os organizac¡onales),

m¡entras, en el otro extremo, no se registró ninguna empresa con una proporción

importante de sus ventas orientadas hacia Ia exportación y que no hubieran introducido

ningún cambio.

Según Herrera, los datos disponibles avalan claramente un cambio de tendencia en las

estrategias empresariales del sector ¡ndustr¡al a partir de 1989-1990 en función de la

apertura comerc¡al y a la inversión extranjera; desde un crecimiento de Ia producción

industr¡al caracterizado por el copam¡ento de la capac¡dad instalada y uso extensivo de

mano de obra, hacia una estrategia productiva que procura incrementar sosten¡damente

la productividad mediante una mayor tecnificación y una reorgan¡zación de los procesos

product¡vos y del trabaio.

Otros autores expl¡can el cambio en Ia estrategia productiva de las empresas que se

inicia a principios de los años 90, dentro de un contefo más amplio que la sola

apertura, es decir, vinculan este fenómeno con el inicio de la llamada segunda fase

exportadora que se d¡ferencia de Ia pr¡mera al incorporar más procesam¡ento a las

exportaciones de mater¡as primas y aumentar el envío de manufacturas no basadas en

recursos natu€les. Resulta evidente, que la transformac¡ón compet¡tiva de la economía

nacional y, en particular, la profundización del proceso de flex¡bilización del uso de la

fuerza de trabajo, afectan al empleo tanto en términos cuant¡tativos como cualitativos.
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4.5. Crecimiento de la pobreza y la desigualdad debido a la global¡zac¡ón

En el siglo XX, el ingreso medio mundial per cápita reg¡stró un fuerte aumento, pero con

considerables variaciones entre los países. Se observa claramente que la brecha de

ingresos entre ¡os países ricos y los países pobres se han ampliado a fo largo de varias

décadas. En la última edición de perspect¡vas de la economia mund¡al se analizan 42

paises (que representan casi el g0% de la población mundial) sobre los que se dispone

de datos para la totalidad del s¡glo XX. La conclus¡ón a la que se llega es que e¡

producto per cáp¡ta crec¡ó aprec¡ab¡emente, pero la d¡stribuc¡ón del ingreso entre los

palses muestra hoy una mayor desigualdad que a comienzos del s¡glo.

S¡n embargo, e¡ ingreso no lo explica todo; una med¡ción más amplia del bienestar que

liene en cuenta las cond¡c¡ones soc¡ales muestra que los países más pobres han

logrado considerables avances. por ejemplo, en algunos países de bajo ingreso, como

Sri Lanka, los indicadores socia¡es son extraordinarios. En un estudio reciente se llega

a la conclus¡ón de que, si se comparan los países utilizando los indicadores del

desarrollo humano (lDH) e¡aborados por las Naciones Unidas, que tienen en cuenta la

educación y la esperanza de vida, el panorama es muy diferente del que muestran los

d¿tos referidos solamente al ingreso.

En realidad, es posible que la brecha se haya reducido. De este estudio se ¡nfiere

Sorprendentemente que existe un contraste entre lo que podría denominarse la,'brecha

de ingresos" y la "brecha entre los indicadores del desarrollo humano,,. Aclualmente, el

nivel de ingresos (ajustados por la inflación) de los países pobres es aún mucho mág
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bajo que el de los grandes países en 1870, y además la brecha de ingresos se ha

ampliado. No obstante, a juzgar por los indicadores del desarrollo humano, la s¡tuación

de los países pobres es hoy mucho mejor que Ia que existía en 1870 en los grandes

países. Esto se debe en gran medida a que los avances médicos y el mejoramiento de

las cond¡ciones de vida han aumentado considerablemente la esperanza de v¡da.

Sin embargo, aunque la brecha entre los indicadores del desarrollo humano se ha

reducido a largo plazo, son demasiadas las personas que están quedando a la zaga. La

esperanza de vida puede haber aumentado, pero para muchos la calidad de vida no

mejoró, y muchos aún se encuentran sumidos en la indigencia. A esto se suma la

propagación del SIDA por toda África en el último decen¡o, que está reduciendo la

esperanza de vida en muchos paÍses.

4-6- Cómo perjudica la globalizac¡ón a los trabajadores de los países avanzados

También en las economías avanzadas la global¡zación suscita inquietud. ¿En qué

medida existe, como se p¡ensa, el r¡esgo de que los trabajadores de alta remuneración

pierdan su empleo y que la demanda de trabajadores menos calificados disminuya

debido a la competencia que plantean las economías de bajos salar¡os? ¿Son los

cambios que se están produciendo en estas economías y sociedades el resultado

directo de la globalización?

Las economías están en constante evolución y Ia globalización es una de las diversas

tendenc¡as que caracter¡zan esta evolución. Hay otras tendencias que pueden
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destacarse: a medida que las econom¡as industr¡ales maduran, se or¡entan cada vez

más hacia los serv¡cios para atender las cambiantes necesidades de sus habitantés y,

además, necesitan mano de obra más califlcada. No obstante, todo lleva a pensar que

estos cambios tendrían lugar, aunque no necesariamente al mismo ritmo con

independencia de la globalizac¡ón.

En realidad, la globalización fac¡lita el proceso y reduce su costo para la economía en

su conjunto gracias a los flujos de capital, a las innovaciones tecnológicas y al

descenso de los precios de los bienes importados. Tanto el crecim¡ento económ¡co

como el empleo y las condiciones de vida alcanzan niveles más altos que en una

economía cerrada.

Sin embargo, en la generalidad de los casos estos beneficios no se d¡stribuyen de

manera uniforme entre los grupos de población, y algunos de estos grupos

posiblemente queden totalmente al margen. Por ejemplo, los trabajadores de las

industrias más antiguas que están en declinac¡ón pueden verse en dificultades para

reciclar sus aptitudes e ¡ncorporarse a ¡nduslrias nuevas.

¿Cuál debe ser la respuesta de las autoridades? ¿Deben tratar de proteger a grupos

part¡culares, como los trabajadores de bajo salario o los de las industrias antiguas,

limitando el comerc¡o y los flujos de capital? De esta manera se podría ayudar a

algunos segmentos de la población en el corto plazo, pero en definit¡va se eslarían

menoscabando las cond¡c¡ones de vida de toda la poblac¡ón. Más bien, las autoridades

deberían aplicar polÍticas que promuevan la integración a la economía mund¡al
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paralelamente a la apl¡cación de medidas que al¡vien la situación de los más

gravemenle afectados por los cambios. Sería más ventajoso para el conjunto de la

economia aplicar políticas que favorezcan la globalización med¡ante una mayor

apertura de la economía y que, al mismo tiempo, se or¡enten dec¡didamente a asegurar

que los beneficios de esta apertura estén ampliamente distr¡buidos. Las autoridades

deberían cenlrarse en dos campos ¡mportantes:

- La educación y la formac¡ón profesional, para que los trabajadores tengan Ia

oportunidad de adquirir las aptitudes que exige una economía en constante

evolución.

La creación de mecanismos de protección correctamente orientados a ayudar a

qu¡enes pierdan su empleo.

4-7 Los impactos de la global¡zación en el mundo laboral centroamericano

A n¡Vel latinoamericano se puede decir que el empleo formal está en crisis, ya que se

observa un desregulación laboral y la pérdjda de peso del empleo público, aunque en

Centroamérica, no hubo una centralidad del empleo formal tan clara, ni una legislación

laboral actualizada y respetada.

Otro proceso a tener en cuenta es el de la nuevas formas de proletarizac¡ón, en primer

lugar tenemos las nuevas agro exportac¡ones, también la nueva industria exportadora y

el turismo, todas estas formas han generado nuevos puestos de trabajo, aunque de

manera limitada y no siempre de calidad.
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Por úllimo tenemos el fenómeno de la transnac¡onal¡zación de la acción laboral, que

debe ser analizado de var¡os puntos de vista, como el cuestionamiento del éstado como

garante de los derecho laborales y la emergenc¡a de ent¡dades no gubernamentales en

la resolución de conflictos, una mayor presencia de agente no sindicales en la

resoluc¡ón de conflictos que cuestiona el monopolio de las organizaciones sindicales,

los limitados éxitos de estos casos, una mayor transnacional¡zación con la

incorporación de actores centroamericanos en redes internacionales de activismo

laboral y por últ¡mo que Costa Rica mantiene su excepc¡onalidad debido a var¡os

factores.

4-8- Desempleo y migración transnacional

La tendenc¡a excluyente de la réal¡dad laboral Centroamérica, ha generado fenómenos

como el desempleo y la migración transnacional. Las tasas de falta de empleo urbano

son variab¡es son distintas mientras en El Salvador y Costa Rica aumenta en el resto de

la región disminuye, que no debe verse como una generación de empleo en esos

países efectiva, sino la migración hacia otras naciones, como Costa Rica. Esto muestra

un ajuste del mercado de trabajo y la como la globalización cuestiona el carácter

nacional de los m¡smos.

4-9- Economía de la pobreza y dinámicas locales

En Centroamér¡ca ha debido autogenerarse empleo, lo que consi¡tuye una economía de

pobreza: pobtes produciendo para pobres. Tanto en el sector rural como en el urbano

hay porcenlajes importantes la principal ocupación es de carácter informal Esto



conlleva a la creación de economías locales, que son generadas por lo cambios

transnacionales ante la escasez de oportunidad en el mercado laboral nacional, en este

contexto, se agrupan pequeñas empresas donde la mano de obra c¡rcula sin

restricc¡ones, los mercados de trabajo se vuelven más complejas traspasando el

empleo tradicional y moderno. Tampoco s¡gue patrones con respecto al acceso,

remuneración y equidad del empleo, existiendo relac¡ones laborales precarias, en las

que no se cuenta con una organización.

4-'10- Las relaciones de trabajo en la globalización

La presente tes¡s pretende abordar los efectos fundamentales de tres perspect¡vas

analÍticas en torno a las relaciones de trabajo que se prefiguran en la era de la

global¡zación. Las tres corr¡entes que interesa analizar son las sigu¡entes: la

posmarxista, entendiendo por tal, los desarrollo posteriores a las ideas or¡ginales de

Karl Marx; las neoclásicas que se desprenden fundamentalmente de la escuela de Von

Hayek y Friedman y finalmente, la perspectiva postmoderna, en particular, los aportes

que en este sentido brindan Anton¡o Negri, Hardt y otros de la misma tendencia.

Mediante el análisis de estos enfoques se pretende esclarecer las d¡stintas

concepc¡ones e ¡nterpretac¡ones que pueden tener los mismos fenómenos pero bajo

supuestos leór¡cos rad¡calmente diferentes o enfrentados. E¡lo nos conduce a tener

como punto de part¡da que las relaciones de trabajo en la presente era del capitalismo

global se presentan con una d¡versidad de fenómenos y procesos dificiles de interpretar
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dudosoy general¡zar, perfilándose muchos de ellos, como tendencias de

desenvolvim¡ento.

Es por tanto, de gran interés el abordaje y el análisis de la d¡versidad de enfoques y

teorías en torno a las relac¡ones de trabajo en el presente, para ir así enr¡queciendo la

discusión, la investigación y las polémicas en este terreno.

4.'11- La perspectiva neo marxista

Dentlo de esta corriente nos ¡nteresa en particular lo desarrollado por Ricardo Antunes

(1996) y Sotelo Valencia (2003). Antunes, señala que la global¡zación ha significado

transfomaciones no solo en la materialidad de los trabajadores, sino también en la

subjetividad de los mismos:

"La década de los ochenta presenció, en los países del capital¡smo profundas

transformaciones en el mundo del trabajo, en su forma de inserción en la estructura

productiva, en las formas de representación sind¡cal y política. Han sido tan intensos los

cgmbios, que hasta se puede afirmar que Ia clase que vive del trabajo ha sufr¡do la más

aguda cr¡s¡s de este siglo, que ha afectado no solo su mater¡al¡dad sino que ha tenido

repercusiones en su subjet¡vidad y el ínt¡mo interrelac¡onam¡ento de estos n¡veles, ha

afectado su forma de ser." (Antunes, 1996: 13).
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-'Antunes se basa en el análisis de las repercusiones e impactos que ha tenido en el

mundo del trabajo las innovaciones tecnológicas de los últimos años, así como las

transfórmaciones del modelo productivo fordista y su desplazamiento por el posfordista,

cuya exper¡enc¡a más notable la constituye el toyot¡smo y la espec¡al¡zación flexible. En

función de todo ello, lanza los siguientes ¡nterrogantes: ¿Está desapareciendo la clase

obrera? ¿Estamos en las puertas del fn det trabajo? ¿Se p¡erde ta centralidad de ta

clase obrera en la soc¡edad? Y finalmente, ¿pierde la categoría trabajo el estatuto

central que hasta ahora ha ocupado en la sociedad? La respuesta que Antunes da a

estos interrogantes son las sigu¡entes:

Se observa, en el universo del mundo del habajo en el cap¡tal¡smo contemporáneo, un

múltiple proceso: por un lado se ha verif¡cado una des proletarización del trabajo

industrial, fabril, en los países del capitalismo avanzado. En otras palabras, hubo una

dism¡nuc¡ón de la clase obrera industrial tradlcional. pero, paralelamente, se ha

efectuado una ¡mportante expans¡ón del trabajo asalariado, a part¡r de la enorme

ampl¡ac¡ón del asalariamiento en el sector de servicios; se ha verificado una sign¡ficativa

heterogeneización del trabajo, expresada a través de la creciente incorporac¡ón del

cont¡ngente femenino en el mundo obrero, se vive tamb¡én una su prolelarización

intensificada. El más brutal de esas transformaciones es la expansión, sin precedentes

en la era moderna, del desempleo estructural.

En suma, para este autor, el trabajo en la era de la global¡zación se resume en lo

siguiente:
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a) Dism¡nución del proletariado industria¡.

b) Expansión del trabajo asalariado.

c) Tercerización del trabajo.

d) Aumento de la mano de obra femenina e infantil.

e) Precarización del trabajo.

l) Desempleo estructural.

En cuanto a las repercusiones que estas transformaciones dei mundo del trabajo han

tenido en las subjetiv¡dades y en el mov¡miento s¡ndical, Antunes señala que la clase

trabajadora se ha convertido en más heterogénea, fragmenlada y compleja. y en

cuanto a sus movimientos, estos han experimentado una s¡gnificativa merma, que se

aprecia en la reducc¡ón de las tasas de sindicalizac¡ón a nivel mund¡al, fenómeno este

que denomina desindical¡zación. Junto con todo ello aparecen las tendencias hacia el

allanam¡ento sindical o sind¡calismo horizontal de mayor alcance y que agrupa a las

esferas intergrem¡ales.

Finalmente señala las tendenc¡as en las relac¡ones de trabajo contemporáneas:

1. La ind¡v¡dualizac¡ón de las relac¡ones de trabajo.
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2. La desregulac¡ón y la flexibilidad laboral.

3. El agotam¡ento de los sindicales, con tres var¡antes:

3.1. El modelo anglosajón que apunta a la elim¡nac¡ón de los sindicatos

3.2. El modelo alemán basado en las relaciones tripartitas.

3.3. El modelo japonés basado en el sindicato de empresa de carácter participac¡onista.

En otro autor de la corriente marx¡sta, Sotelo Va¡encia (2003), se concibe la actual fase

del capitalismo mundial como un proceso de extensión de la ley del valor maxista y,

por ende, de la superexplotac¡ón del trabajo general¡zada. Tal como lo señala este

autor:

La superexplotación, en cuanto régimen de explotación del capital en las sociedades

dependientes y subdesarrolladas, se está conv¡rtiendo también en un régimen de

explotación de la fuerza de trabajo en los paises cap¡talistas desarrollados con el f¡n de

contrarrestar los efectos perniciosos de la larga depres¡ón de la economía mundial en

sus declinantes tasas de crec¡miento, de rentabilidad y de producción de valor y de

plusvalía.

Los planteamientos centrales de este autor se pueden resumir de la sigu¡ente manera;
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El aumento de la explotac¡ón deltrabajo es una ofensiva del capital para contrarÍestat la

tendenc¡a decrec¡ente de la tasa de ganancia, agudizada en los últimos años.

Para el aumento de la plusvalía el capital se vale de la eliminac¡ón de los sistemas de

seguridad soc¡al, la desregulación y flexibilización del trabajo, así como, la el¡minac¡ón

de los derechos laborales.

La globalización implica una agudización del proceso de transnacionalización de la

economía capitalista y una mayor concentración de capital, cobrando vigencia en este

escenario la ley marxista del valor.

La superexplotación del trabajo es una tendencia generalizada en todo el sistema

mundo cap¡talista y no l¡mitada a los paises per¡féricos.

La etapa actual de la economÍa mundial muestra que Ia mayoría de las categorías de

obreros estará somet¡da a regímenes de precarización laboral y a crecientes deterioros

en sus condiciones de vida y de trabajo.

Debido a un debilitamiento de la estructura sindical mundial y de las luchas obreras, el

curso ulterior que han asumido las polít¡cas reestructuradoras del cap¡tal se concentra

en tres dimensiones: tendenc¡as muy fuertes a la rebaja de los salar¡os, aumento de la

explotación y superexplotac¡ón en todas sus facetas, y extensión de la precarización del

trabajo como un fiel reflejo de la imposición de la flexibilidad laboral.Los planteamientos

de estos autores marxistas resultan muy similares, coinciden en reivindicar la visión

76



¡í,.qtl',llñ

l:g s¡'--¡','* r""l
! ?._.f-:"
!1,,,,.'

mar¡ista del trabajo en los tiempos de la globalización, cumpliéndose en buena medida

las prem¡sas de la ley del valor trabajo: explotac¡ón, desempleo, disminuc¡ón de los

salarios y deterioro de la calidad de vida y de los derechos de los trabajadores. Así

mismo, reconocen la debilidad del movimiento sindical y que esta decadencia de la

resistencia de los trabajadores ha favorecido los procesos de desregulac¡ón

flexibilización del trabajo.

4"12- La perspectiva neoliberal

Las tendencias del trabajo contemporáneo

óptica marxista adquieren otro carácter en

en Millon Friedman:

vistas como nefastas y pesimistas bajo la

la perspectiva neoliberal. Así se puede ver

''La obsesiva preocupación por el mercado económico ha dado lugar a una angosta

interpretac¡ón del concepto de interés personal como egoísmo miope, como el exclus¡vo

¡nterés por las gananc¡as materiales ¡nmediatas. Se ha censurado la economía, porque

según se afirma, llega a conclusiones trascendentales a partir de un hombre económico

imaginario, que es poco más que una máquina calculadora, sensibld a los menos

estímulos monetaios. Esto es gran error. El interés personal no equ¡vale al egoísmo

miope, sino que engloba todo cuanto interesa a los paficipantes en la vida económica,

todo lo que valoran, los objetivos que persiguen". (Friedman, 1980: 48) Esta

concepción del individualismo será el punto de partida para configurar escenarios

positivos en la era de la globalización, las bases en la que se sustenta este optim¡smo

no son otras que el desmoronamiento del Estado regulador, el fin de la rigidez del
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mercado de trabajo y el ¡mperio del mercado.

Para Hayek (1978), por ejemplo, el Estado regulador es una fuente de problemas, y su

luqar debe ser tomado por el mercado:

"Sólo el mercado puede real¡zar de manera adecuada la as¡gnac¡ón de recuFos, pues

ninguna persona o conjunto de personas podría lograr el conocim¡ento perfecto de

todas las circunstancias que están actuando en el mercado a cada momento" (Hayek,

1978:2O4\.

El neoliberalismo actual se enmarcaría dentro de la tendencia que considera al Estado

como un obstáculo a la libertad, ya que es el intercambio mercantil sln n¡nguna

inlervención la manifestación esenc¡al de la libertad humana. El mercado es, además, el

fundamento de lo social.

Las polÍticas económ¡cas neoliberales se estructuran en el intento de difundir las

¡nst¡tuciones de mercado hasta los límites de lo polít¡camente posible, asentando en la

cultura pública una inquebrantable legitimidad a favor de los mercados l¡beral¡zados.

De la teoría clásica se desprende que el mercado es un s¡stema de as¡gnac¡ón de

recursos escasos en el cual los individuos en competencia pers¡guen sus proptos

intereses. Los agentes, provistos con mercancía y dinero, expresan sus preferenc¡as,

sus deseos y necesidades, sus demandas, e intercamb¡an dotaciones, productos,



/_"!rLf_ ¡ r- \
/":.'
r!'g ;?i;i; f

'a,., '
trabalo, drnero. Ln su ¡nteracc¡ón se genera un s¡stema de precios que actúa como un

sistema de señales para la coordinac¡ón de actividades. No hay ninguna ¡nstanc¡a

central. Los precios se convierten por esa vía en un modo de transmitir información. Se

sabe qué hay que producir, para quién y en qué cantidad. Nadie está ¡nteresado én

satisfacer las necesidades de nadie, pero cuando pers¡gue sus prop¡os intereses se ve

obligado a alender la demanda de los demás y a hacerlo de modo eficiente, pues, de

otro modo, la competencia se encargará de expulsarlo. En ese marco competitivo la

. distribución del producto social aparece vinculada con la aportación de cada uno. El

empresario contrata trabajadores hasta que el costo de ¡ncorporar una unidad de

trabajo adic¡onal ¡guala el posible beneficio. De modo que el ingreso del trabajador

parece relacionarse d¡rectamente con su aportación.

Para los neoliberales, el trabajo se conc¡be como una mercancía más, que está sujeta a

las oscilaciones de la oferta y de la demanda y cuyo equilibrio determina el salario justo

y evita el desempleo. Este último vendría determinado por un salario superior al de

equilibrio provocado por cualqu¡er ¡nterferencia ajena al funcionamiento natural del

mercado de trabajo.

En tal perspectiva, los sindicatos son v¡slos también como una ¡nterferenc¡a, la

flexibilidad se conv¡erte en solución frente a estas ¡ndeseables intervenc¡ones, de allí las

propuestas de reforma que en este sentido se le hacen a Ia mayoría de las leyes que

protegían el mercado de trabajo. Así mismo, los neoliberales conciben que el

desempleo sea causado por la existencia de r¡g¡deces en los mercados de bienes y

frabajo que son el resultado, en parte, de una regulación excesiva e inadecuada. para



la soluc¡ón del desempléo es necesario introducir reformas estructurales drást¡cas que

flexibilicen las relaciones laborales. Esta argumentación, concibe la actual etapa de

globalizac¡ón como la fase ¡deal y justificante de la liberalización de los mercados

lahorales

Tal como señala Ulrich Beck (2000), a partir de las transformaciones que impl¡ca la

globalizac¡ón, los neol¡berales pueden constru¡r un escenario optimista que se puede

resumir én lo sigu¡ente:

Como solución mágica para la recuperación del pleno empleo se desplaza hasta allí un

dÉstico medicamento político que combina una elevada estabilidad monetar¡a, unas

sub¡das salar¡ales moderadas y un reducido margen de huelga dentro de un estado

mínimo que se limita a la creación de condiciones marco competit¡vas y soc¡ales junto

con un elevado grado de responsabilidad por parte de los ciudadanos y los

empresar¡os. En cambio, las polít¡cas laborales del Estado asistenc¡al (programas de

empleo, reforzamiento de las prestaciones estatales, etc.) aparecen como obra del

diablo, tras un breve lapso de mejoras, empeoraría a buen seguro el problema del paro.

En el ámb¡to del mercado laboral, países como EEUU, Noruega, Nueva Zelanda,

Portugál o los rec¡entemente enlazados Países Bajos presentan en general una

partic¡pación estatal netamente inferior; una clara reducción de cargas fiscales e

impuestos, un nivel de invers¡ón elevado, unos salarios bajos, una conflictividad laborat

mÍnimá y un fuerte crecimiento de la fueza de trabajo a tiempo paÍc¡al.

80



,/."r'ii"ifi,X

r:; r¡ülr¡u Ee

,i" {-'.{11...

Las recetas para llegar a ello se aplican desde la década de los ochenta en las

naó¡ónes anglosajonas y en Amér¡ca lat¡na. Sus postulados suscitan diversas polémicas

en viñud de que la aplicación de las políticas neoliberales agudizan el desempleo y la

precariedad del empleo.

4-13- La perspectiva posmoderna

Aunque la perspectiva posmoderna se nutre de varios enfoques, abordaremos lo

planteado por Negri, Hart (2000) y Lazzaalo (1991), en torno a la nueva sociología del

trabajo en la era de la global¡zación.

Negri y Hardt, establecen diferencias fundamentales entre la "economía fordista" y la

"economía posmoderna". La primera la consideran como un modelo de producc¡ón en el

que la ¡nformación y la comunicac¡ón entre productores y consumidores era escasa y

relat¡vamente lenta. l\4¡entras que Ia economía posmoderna se caracteriza por ser

allamente comunicacional e informacional.

La idea fundamental de estos autores g¡ra en torno al predomin¡o en la sociedad

contemporánea del trabajo inmaterial y afectivo:

"Puesto gue la producción de servicios no resulta en bienes malerialés ni durables,

definimos al trabajo implicado en esta producción como trabajo ¡nmaterial es decir,
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trabajo que produce un bien inmaterial, tal como un servic¡o, un producto cultural,

conocim¡ento o comunicación. La otra cara del trabajo inmaterial es el trabajo afect¡vo

de la ¡nteracción y el cóntacto humano. Los servicios de salud, por ejemplo, descansan

centralmente sobre el trabajo afectivo y de cuidado, y la industria del entretenim¡ento

está también enfocada en la creación y manipulac¡ón del afecto. Este trabajo es

inmater¡al, aún cuando sea corporal y afectivo, en cuanto que su producto es ¡nlang¡ble,

un sentimiento de comodidad, bienestar, satisfacc¡ón, excitación o pasión. Categorías

tales como serv¡cios personales o servic¡os de proximidad son utilizadas a menudo para

identificar esta clase de trabajos, pero lo realmente esencial para ellos es la creación y

manipulación de afectos. Esa producción, intercambio y comunicación afectiva se

asocia generalmente con el contacto humano, pero dicho contacto puede sef real o

virtual, como en la industria del entretenim¡ento." (Negri, 2000: 75).

Así mismo, los autores señalan que el crec¡miento de las importaciones dé países con

bajo nivel salarial ha causado la destrucción de empleos industriales, intensivos en

trabajo, en los países desarrollados, generando con ello, al mismo tiempo,

des¡gualdades salariales. Del mismo modo, los flujos crecientes de inversiones

extranjeras directas hacia países per¡féricos, que buscan aprovechar los bajos costos

salariales y producir manufacturas más baratas, producen el m¡smo efecto sobre ei

mercado de trabajo interno de los países industrializados. Los autores introducen el

concepto de multitud, en lugar de los términos tradic¡onales: proletarios, trabajadores,

clase obrera, etc. Con ello pretenden dar cuenta de las transformaciones cualilativas

sufridas por la fuerza de trabajo desde los años setenta.
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Este cambio cons¡stiria esencialmente en la hegemonía del traba.io inmaterial sobre el

conjunto de la fueza de trabajo. La multitud sería, pues, un nuevo sujeto productivo

libre y autónomo, ya no s¡tuado en la fábrica o el lugar de trabajo sino en toda la

sociedad. Esta constituye una sobreestimación del papel de la intelectualidad y de los

sectores más calif¡cados de los asalar¡ados. El término multitud describe a un

prolelariado que se ha vuelto más heterogéneo, pero que está hegemonizado por el

trabajo inmaterial.

Negri y Hardt distinguen tres t¡pos de trabajo inmaterial:

1. El de la producción industrial que se ha informatizado y ha incorporado tecnologías

de la comunicación en forma tal que han transformado el propio proceso product¡vo,

2. El trsbajo inmaterial de las tareas analíticas y simbólicas, a su vez subd¡vidido en

manipulac¡ones ¡ntel¡gentes y creativas y tareas simból¡cas rut¡nar¡as.

3. El Íabajo que ¡mplica la producción y manipulación de afectos y requiere contacto

humano, trabajo en modo corporal. Este trabajo inmaterial involucra inméd¡atamente la

cooperación e interacción social, cuestión que es completamente inmanente a la propia

actividad laboral.

Las aflrmaciones de Negri en este terrcno están a tono con los teóricos que predicen el

f¡n del trabajo y que se convirtieron en moda intelectual en la década de los noventa, a

raiz de la revoluc¡ón tecnológica vinculada a la informát¡ca y a la globalizac¡ón.
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Otro elemento importante es el tránsito de la producción fordista basada en la jerarquía

y la organ¡zac¡ón corporativa a la producción en red y a formas r¡zomát¡cas:

En el pasaje a la economía informac¡onal, la línea de montaje ha sido reemplazada por

la red como modelo organizacional de la producc¡ón, transformando las formas de

cooperación y comunicación dentro de cada lugar prcductivo y entre distintos lugares

productivos. Los trabajadores involucrados en un único proceso pueden comunicarse y

coope€r efectivamente desde localidades remotas, sin ¡mportar la proximidad. En

efecto, la red de cooperación laboral no requiere de un centro terr¡torial o físico.

La economia ford¡sta implicaba relaciones de competencia entre los trabajadores, la

posmoderna supone cooperación y mayor interacción social, sin embargo, esta no tiene

un terr¡torio único, se encuentra descentralizada y desterritorializada.

Ahora b¡en, la diferencia de estos autores con los teóricos marxista radica en la d¡st¡nta

visión que poseen acerca de la teoría valor trabajo en tiempos de globalizac¡ón.

Consideran que es ¡mposible el cálculo de la explotac¡ón en economías informatizadas

y en redes y tan profundamente transnac¡onalizadas; en su lugar proponen la teoría del

valor-afecto:

"Hay que partir de Io que la economía polít¡ca ignora para defnir el valor-afecto. y
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debemos definirlo a partir de una aparente paradoja que querríamos expresar como

sigue: el valor de la fuerza de trabajo es tanto más determinante para la producción

cuanlo más inefcaz se hace la medida del valor, (...). En esla dinámica paradójica, el

trabajo deviene afeclo, o más aún, el trabajo encuentra su valor en el afecto, si éste se

def¡né como potenc¡a de actuar. La paradoja puede ser por tanto retomada en estos

términos: cuanto más pierde la teoría del valor su referenc¡a al sujeto (la medida era

esta referencia, en tanto que base de la mediación y del mando), más reside el valor en

el afecto, en el trabajo vivo que se autonom¡za de la relación de capital, y expresa, por

tódos los poros del cuerpo, s¡ngular o colectivo, su potencia de auto valorización."

(Negri, 2000: 90).

A continuación, se puede aprec¡ar la comparación de los dos modelos en el sigu¡ente

cuadro:

ECONOMIA FORDISTA

. Baja "comun¡cación" entre productores y consumidores

lndustria como sector clave

. Trabajo material

r Valor-trabajo (posibilidad de calcular eltrabajo)

. Competenc¡a entre trabajadores

. Concentrac¡ón de la producción

. Corporación jerárqu¡ca y burocrát¡ca

' Territorialización

r Trabajo garantizado y estable
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ECONOMIA POSTFORDISTA

Mayor comun¡cación entre productores y consum¡dores

Servicios informacionales como sector clave

Trabajo ¡nmater¡al y comunicac¡onal

Valor-afecto (¡mpos¡b¡l¡dad de calcular el trabajo)

Cooperación e ¡nteracción social

Descentralizac¡ón de Ia producción

Funcionamiento en redes

Desterritorialización

Trabajo no garantizado e ¡nestable
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CONCLUSIONES

1 . La falta de una política salarial compet¡tiva hace que los trabajadores tengan que

estar en una búsqueda constante de un mejor empleo, por lo cual la estab¡lidad

laboral en los centros de lrabajo se ve afectada al continuo cambio de trabajo por

parte de los trabajadores, afectando, de esta manera, tanto a la empresa como a

la estabilidad económica de la clase laboral.

2. La inestabilidad laboral que vive la sociedad, repercute en la economía; ya que

afecta a cada individuo y empresa que experimenta este tipo de situación y que

menoscaba la seguridad laboral de todos, puesto que las empresas pierden

mano de obra calif¡cada y los trabajadores se ven obligados a capac¡tarse cada

día más para competir a niveles internacionales.

3. La violación de los princip¡os constitucionales en materia laboral, por parte de los

empleadores, repercute en un alto índice de desempleo nacional, pues se v¡olan

los pr¡ncipios fundamentales, como la libre elección al trabajo y al derecho de

percibir un salario digno para que el trabajador pueda sat¡sfacer su.s necesidades

más básicas.

4. La pérd¡da de personal califcado incurre en una inestabilidad empresarial, tanto

de forma económica como competitiva, puesto que el empleador se ve obligado

a estar en constante capac¡tación de personal que puede sólo adquir¡r las
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unahabilidades necesarias y luego buscar otras oportunidades que le ofrezcan

mejora salarial,

5. No se ha logrado dar un verdadero impulso para la inversión, tanto nacional

como extranjera, y tampoco se ha brindado el apoyo para que los invers¡on¡stas

inviertan en crear empresas que puedan competif a nivel ¡nternacional; y, con

ello, crear fuentes de trabajo donde se requiera de mano de obra cal¡ficada y con

lo cual se podrla dar un gran impulso a la economía del país.
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RECOMENDACIONES

1. El Min¡ster¡o de Trabajo debe desarrollar técnicas a través de estudios por parte

de comisiones que ¡nvolucren, tanto a los trabajadores como a los patronos, que

puedan ser emp¡eados por ambos para que los efectos que produzcan la

térm¡nac¡ón de contratos sean mín¡mos y no se vean afectados los intereses

económicos de ambos.

2. Es necesario que el Estado de Guatemala fomente la estabilidad laboral para los

trabajadores, mediante la capacitación y fomento de la mano de obra calificada

de calidad, con el f¡n de crear polit¡cas salar¡ales acordes a sus neces¡dades,

proourando una mejor relac¡ón laboral; benefic¡ando con ello, tanto al trabajador

como al empleador.

3. El Organismo Jud¡c¡al debe desarrollar proced¡mientos práct¡cos y ágiles,

cumpliendo con el princ¡pio de celeridad y economía que posee el derecho

Iaboral para que nos lleven a una rápida solución de controversias al momento

de darse una terminac¡ón de contrato de trabajo, con el objetivo de.no perjud¡car,

tanto a trabajadores como a los empleadores.

4. Es necesario que el M¡nisterio de Trabajo, a través de Ia lnspección General de

Trabajo, indique cuál es el impacto negativo de la globalización en los centros de

trabajo, con el objetivo de que los trabajadores busquen la capacitación y
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pÍofesionalizac¡ón personal para poder compet¡r ante los retos de la

global¡zac¡ón.

5. El Estado de Guatemala debe establecer medios para que Ia globalización, lejos

de perjudicar al trabajador, sea un al¡c¡ente para que los empleados se capac¡ten

más, y así tener acceso a mejores fuentes de trabajo; esto se puede y debe

lograr con la creación de más fuentes de trabajo y con programas a n¡vel

nac¡onalde capacitación de mano de obra.
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