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Licenciado Carlos Castro Monroy
Jefe de la Unidad de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

como asesora de tesis de la Bachiller MARÍA DEL CARMEN HERNÁNDEZ
ANTILLÓN, en la elaboración del trabajo intitulado: "LA Lll\4ITAClÓN DE BENEFICIOS
SOCIALES EN LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL POR EL ESTADO DE
GUATEMALA", con base al Artículo 32 del normativo para la Elaboración de Tesis de
Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, me complace manifestarle que contiene:
cuatro capítulos, en los cuales se hace una exposición adecuada del tema en el que se
mencionan las deficiencias en la contratac¡ón de personal del Estado de Guatemala.

a) La contribución c¡entífica del trabajo consiste en un aporte al Derecho de Trabajo,
desde el punto de vista en que las personas que prestan sus servicios al Estado bajo
estas condiciones, sus derechos mínimos son violados, por la forma en que son
regulados d¡chos renglones en los cuales no se goza de los beneficios sociales.
Siendo desfavorables para el grupo de trabajadores que son contratados bajo estas
condiciones.

b) Se utilizó la metodología y técnicas de invest¡gación adecuada con lo que se logrará
el desarrollo y objetivos del trabajo de tesis.

c) La redacción es clara y se manejó de manera práctica para la fácil compresión del
lector; en su elaboración arribando a conclusiones, recomendaciones y anexos
importantes que deben ser tomados en cuenta.

d) La principal recomendación de Ia estudiante, consiste en lograr que se regule las
condiciones de los trabajadores de Estado, con el objeto de que no sean vedados los
derecho que tiene todo trabajador en la obtenc¡ón de los beneficios que son derechos
que la misma Const¡tución de la República de Guatemala, establece y de esa manera
lograr un mejor desaffollo del país.

e) He guiado personalmente a la sustentante durante todas las etapas del proceso de
investigación científica, aplicando los métodos y técnicas apropiadas para resolver la
problemática esbozada, con lo cual comprueba la h¡pótesis planteada.
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La autora del trabajo de mér¡to señala entre sus conclusiones la falta de regulación
adecuada en la contratac¡ón de personal del Estado, en una desigualdad de derecho
entre los empleados permanentes y los contratados bajo cualquier otro reglón
presupuestario que son utilizados por el Estado dándose de esa manera las
limitaciones sociales en la contratación de personal por el Estado de Guatemala.
Disminuyendo los benef¡cios que con base a lo que la ley establece para cada uno de
los trabajadores evitando que las famil¡as guatemaltecas tengan la protección minima
de los princip¡os que el Derecho de Trabajo tutela.

La autora del presente trabajo, util¡zó la bibliografia adecuada tanto legal como en
doctrina, con lo que logro desarrollar el tema; se ut¡lizó bibliografía de autores
nacionales como internac¡onales en mater¡a laboral.

El trabajo de tes¡s en cuestión, reúne los requis¡tos legales prescritos, razón por la cual
em¡to DICTAN/IEN FAVORABLE, a efecto de que el m¡smo pueda cont¡nuar el trám¡te
correspond¡ente, para su posterior evatuación por el Tdbunal Examinador en el Examen
Públ¡co de Tesis, previo a optar al grado académico d-e Licenciada en Clencias, Jurídicas
y Sociales.

Atentamente

i.,-t P., .t .

ABOEAAA Y NOÍARIA
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De conformidad con el nombramiento emitido por esa jefatura con fecha treinta de

enero de dos mil doce, donde se me nombra como Revisora de tesis de la Bachiller
MARíA DEL CARMEN HERNÁNDEZ ANTILLÓN. he realizado Ia revisión de Ia
investigación y en su oportunidad, he sugerido a la sustentante, algunas correcciones de
tipo gramatical y también de redacción que consideré en su momento eran necesd ¿ts,
para la mejor comprensión del tema que se desarrola por o cual me permito e¡¡itir cl
siguiente dictamen;

1. Del titulo de la investigación: La bachi er MARíA DEL CARMEN HERNANDEz
ANTILLON, somet¡ó a consideración la tesis titulada .LA LtMITACIóN DE
BENEFICIOS SOCIALES EN LA CONTRATACION DE PERSONAL POR EL
ESTADO DE GUATEMALA" para la asesoría respectiva. Examinando el tema se
puedo constatar que se encuentra aCecuada técnica, jurídica y científicamente.

2. Respecto a la opinión del contenido científico y técnico de la tesis: de la revjsión
realizada se puede extraer que el mismo cumple con los requisitos establecidos en el
Artículo 32 del Normativo para la elaboración cie Tesis de Licenciatura en Cjencias
Juridicas y Sociales y del Examen General Público, en virtud de haberse utilizado
dichos aspectos al desarrollarse la invesiigación del tema.

3. De acuerdo a la metodología y ¡as técnicas de investigación utilizadast para el
desarrollo del presente trabajo se utilizaron métodos y técnicas adecuadas para este
tipo de investigación, siendo estos: el analítico, sintético y deductivo, así corño
iécnicas bibliografías de examen de conten¡do, para la indagacÍón respectiva, todo
con el prepósito de facil¡tar el desarrollo investigativo, haciendo el trabajo de campo
respectivo.

4. En relación a Ia redacción utilizada se observó que en toda la tesis se utilizaron y
emplearon técnicas de redacción, o¡1ográfica y gramática adecuadas para este tipo cle
trabajos, así como de fondo y forma seqún lo establecido en la Real Academia
Española.

l\/1.4. Luis Efraín Guzmán l\,4orales
Jefe de la Unidad de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho.

Estimado Licenciado Guzmán:



5. En lo relativo a las conclus¡ones y recomendaciones se puede establecer que la
bachiller hizo ev¡dente dentro de su investigación la neces¡dad imperativa de
regular de manera jurídica las contrataciones para el efecto no se cometan
arbitrar¡edades a los trabajadores guatemaltecos del país.

6. En cuanto a la bibliografía que se utilizd se constató que en el desarrollo y
culminación del informe final de tesis, se utilizó doctrina de autores nacionales y
extranjeros, asi como la consulta de la legislac¡ón interna, por lo que a mi criter¡o
son adecuados en esta investigación de tes¡s.

En conclusión y en virtud de haberse satisfecho las exigencias de la suscrita revisora de
tesis debidamente nombrada, derivado del examen del trabajo en los términos
anteriormente mencionados e ¡ndividualizados, por las razones ya expuestas y por
haberse cumpl¡do con los requis¡tos establecidos en elArtículo 32 del Normativo para la
Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del Examen
General Público, resulta procedente aprobar el trabajo de tesis relac¡onado, realizado
por la bachiller l\,4aría del Carmen Hernández Antillón y en consecuencia emitir la
op¡nión que el mismo se merece, debiendo continuar su trámite administrativo legal que
corresponde, a efecto se emita la orden de impresión y en consecuencia se gire
instrucciones para tealizat el exámen público de tesis. En tal virtud emito DICTAMEN
FAVORABLE, aprobando el trabajo de tesis revisado.

Atentamente.

l,icda. Reina Lucy S¡lazártrst¡ada
14 AYe¡idá "A" 4-r9 zo¡¡ 7

Colonia Nüeva Monserral
Tel.243l-4640 I s2u4-7s76 Gu¡t€n¡lá. C-A.

/lrLz"z,/ . L-.r-"/
Licda/Reina Lucy Salazq¡y'strada

/ Abogadáy Nolar,iá-
Coleg¡ado No. 2/96
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INTRODUCCIÓN

La baja eficiencia de la economía y el rezago social que enfrenta el país han

los niveles elevados de subempleo, la agudizac¡ón del problema estructutal

de trabajo y una reducción s¡gnif¡cativa del ¡ngreso real de los Üabajadores,

los distintos fenómenos laborales.

determinado

del mercado

a través de

En la actualidad se reconoce que el pr¡ncipal problema del mercado laboral de

Guatemala, es el subempleo, dado que los datos del desempleo abierto no reflejan la

situación real de la poblac¡ón económicamente activa (PEA), lo expuesto es en parte

producto del deterioro de la situac¡ón económica en el plano internacional que repercute

en el terr¡torio nacional, que está provocando serios desajustes sociales y politicos

internos.

La falta de empleo, la limitación de beneficios sociales en la contratación de personal, la

falta de generación de condiciones laborales decentes y una retr¡bución económica

equiparada con el trabajo realizado en términos generales, expresa relac¡ones soc¡ales de

des¡gualdad y pobreza extrema, lo cual al final no expresa otra cosa más que el ejercicio

de ¡as relac¡ones de poder, para conceptuar la división exacta de ricos y pobres. Lo cual al

final no es un problema de quienes la sufren, sino más bien de la sociedad en general.

La hipótesis, fue planteada como lo sigu¡ente. La falta de cumplimiento de las Leyes

laborales, Acuerdos y Tratados lnternacionales en esta materia por parte del Estado

guatemalteco, demuestra que el mismo es el principal violador de los derechos laborales

inherentes a la población laboralmente activa en general, aumentando la pobreza

extrema a un nivel aun más crítico especialmente en Ia poblac¡ón indígena y el área rural.

El el objeto de la invest¡gación fue analizar los factores legales, soc¡ales y humanos con

respecto a la legislación vigente y positiva. Establecer en el trabajo de campo, datos

estadísticos y recop¡lación de informac¡ón de denuncias denotando específicamente las

denuncias de registradas en el Minister¡o de Trabajo y Prevlsión Social, así como en la

lnstitución del Procurador de los Derechos Humanos.

(D
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Los supuestos consistieron en determinar que el Estado de Guatemala, es el ún¡co quá':-:::;'

tiene la legalidad de velar porque se cumplan las leyes y tratados internacionales en

materia laboral. A través de la aplicac¡ón de una reforma laboral, en la que se eliminen

los contratos que disminuyen las garantías sociales, se debe permitir crear programas de

beneficio social que evolucionen de manera integral a través de procesos de

recuperación, asim¡smo que el Estado inicie proyectos de creación de fuentes de empleo

promoviendo, sensibilizando y concientizando a la poblac¡ón en general.

El presente trabajo consta de cuatro capítulos: En el primer capítulo se hace una

introducción al derecho de trabajo de cómo surgió; capítulo segundo, determina cada

aspecto de lo que es un servidor público; el capitulo tercero, los efectos causados por la

fata de benefic¡os que ofrece el Estado a los trabajadores del Estado; y el capitulo cuarto,

se trató de determlnar la simulac¡ón que existe en la contratos que maneja e¡ Estado, para

la contratación de personal.

El método que se utilizó fue la técn¡ca de lectura comprensiva, la técnica de fichero de

estudio, el método analítico, con el que se Iogró llegar a la conclusión del trabajo. Así se

final¡za el trabajo de una forma concreta esperando que a cada una de las personas que

lo leen sea de ayuda y apoyo para la compresión de este tema.

(i')
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'.ir..,CAPÍTULO I

1. Derecho laboral en Guatemala

Las relaciones entre trabajadores y patronos en Guatemala, están regulas tanto por la

Constitución Política de la República, en cuyo Artículo 102, se establecen las

prestaciones laborales mínimas. As¡mismo en el Código de Trabajo, que desarrolla en

forma más extensa los preceptos constitucionales, los princip¡os, derechos y obligaciones

de los trabajadores guatemaltecos; así como los de los patronos.

En Guatemala la relación trabajador patrono es tutelar, s¡endo éste un princ¡pio en el que

se establece, la defensa de los derechos de los trabajadores frente al pafono y establece

prestaciones laborales mínimas para el trabajador las que deben de ser acatadas de

manera obligator¡a para el patrono. Según el marco jurídico en Guatemala, la relación

laboral se perfecciona desde el momento en que el fabajador está bajo las órdenes

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

escrito, no obstante de ser obllgatorio.

1.1 Antecedentes históricos

La histor¡a de Guatemala es una explotación constante y, por el contrario una

determinación del pueblo a camb¡ar las circunstancias. El pueblo maya fue conquistado

por el español Pedro de Alvarado durante la primera parte del Siglo XVl, y fue hasta el 15

de septiembre de 1821 cuando Guatemala ganó su ¡ndependencia.
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Desde la lndependencia de Guatemala, el pueblo ha cont¡nuádo Iuchando por su derechci'-:j'1'

a participar en la política del país. Los primeros s¡ndicatos fueron formados por artesanos

y traba¡adores del ferrocarril, de flncas de banano y de los puefos durante los años 20 y

el Departamento Nacional de labor fue creado en el año 1925 pero con limitaciones para

los trabajadores en huelga.

Los sindicatos sufrían ataques durante la presidenc¡a del General Jorge Ubico, de 1930 a

1944. Durante esta época las palabras, un¡ón, trabajador, huelga y derechos laborales

fueron proh¡bidos en el vocabulario cotidiano. Personas que las usaban eran

consideradas como comun¡stas y estaban sujetos a castigosl muchas fueron a la cárcel-

Los años de 1944 a 1954 se refieren a menudo como Los diez años de primavera. En

arrolladora con el programa social¡smo espiritual. La nueva Constitución dio el derecho a

votar a todos los adultos y los programas de Arévalo incluían proyectos de bienestar, la

construcc¡ón de escuelas y hospitales, un programa de alfabetización, y los derechos de

los trabajadores a tener representac¡ón y a hacer huelgas fueron ampliados. Jacobo

Arbenz, el próximo presidente popular, empezó a hacer unas reformas agrarias que

fueron acciones que amenazaron directamente Ias cotporaciones norteamericanas que

dominaban el panorama polrtico del país.

Arbenz fue apoyado por campesinos, estudiantes y sindicalistas y f¡rmó la ley de

Reformas Agrarias en julio del año 1952. Como resultado de las reformas las tirras

ociosas y recuperadas por el gobierno fueron distribuidas a más de 100,000 familias

guatemaltecas y Ia United Fu¡t Company (UFCO) de los EE.UU. perdió más de la mitad

de su tierra. La Agencia de inteligencia Central (ClA) de los EE.UU, el dirigente que
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también estaba en el consejo de administración de la UFCO, apoyo a la deposición de

Arbenz y coordinó un golpe que tomó el poder de Arbenz en 1954. Los avances durante

estos años incluyeron una jornada laboral de ocho horas, salarios mínimos, regulación de

cómo podÍan trabajar los niños y las mujeres, vacaciones pagadas, el derecho a

organizarse, pacto colectivo, el derecho a hacer huelgas, tribunales laborales y un

sistema de seguridad social. El primer Código se establec¡ó en el año 1947.

El conflicto armado comenzó en el año 1960 y continuó hasta el año 1996. Fue una

época de altibajos para los sindicatos. Cuando el presidente Arbenz fue forzado a

abandonar su posición como presidente, siendo, remplazado por el Coronel Carlos

Castillos Armas y todos los sind¡catos fueron disueltos, los lideres fueron deten¡dos y

asesinados, y organizaciones entre los campesinos fue prohibida.

'1.2 Definición de derecho de trabajo

En el Cód¡go de Trabajo, Deqe|o 1441 se establece en el Artículo 1."E¡ presente Código

regula los derechos y obligac¡ones de patronos y trabajadores, con ocasión del trabajo, y

crea instituciones para resolver sus conflictos."

Tamb¡én llamado derecho del trabajo o derecho social, es una rama del derecho

cuyos princ¡pios y normas jurídicas que tienen por objeto la tutela deltrabajo humano,

product¡vo, libre y por cuenta ajena.

El derecho laboral o derecho del trabajo, es el conjunto de principios y normas jurídicas

que regulan las relac¡ones entre empleador, trabajador, las asociaciones sindicales



del Estado. El derecho del trabajo, se encarga de normar la actividad humana

prestada por un lrabajador en relac¡ón de dependencia a un empleador a cambio

contraprestación. Es un sistema normativo heterónomo y autónomo que

determinados tipos de trabajo dependiente y de relaciones laborales.

De esta manera, e¡ concepto de trabajo al que presta atención el derecho laboral es la

actividad realizada por un humano que produce una modificación del mundo exterior, a

través de Ia cual aquél se provee de los medios materiales o bienes económicos que

precisa para su subsistencia (product¡vidad), y cuyos frutos son atribuidos libre y

directamente a un tercero

El fenómeno social para poder dejar y ev¡tar que todo esto ocurra dentro de lo que es el

derecho laboral del trabajo, genera unas relaciones asimétr¡cas entre las partes

contratantes, en las que existe una parte fuerte (el empleador) y una parte débil (el

empleado). Por ello, el derecho laboral tiene una func¡ón tuitiva con respecto al

trabajador,tendiendo sus normas a restringir la libertad de empresa para proteger a la

parte débil frente a la fuerte, y persiguiendo asi lines de estructuración social tutelada.

1.3 Derecho de trabajo en la doctr¡na

La doctr¡na l¡beral conceptualiza el derecho del trabajo,como el conjunto de pr¡ncip¡os y

preceptos que regulan las relaciones entre el capital y el trabajo y establecen las medidas

de seguridad y protecc¡ón en beneficio de los trabajadores.

-1.:. --_,.'."¡-\,
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Este derecho puede considerarse de naturaleza mixta. Se le reconoce en gran pafte un

carácter de derecho públ¡co por causa de la tutela que el Estado se atribuye.

La doctrina socialisia dice que el derecho de trabajo liberal,es elordenamiento

consustancial al sistema capitalista que regula: con sujeción a deterr¡ínadas normas, la

explotación de trabajo asalariado por el Capiial, y los instrumentos de lucha de los

trabajadores (la huelga). Es el derecho que rige el contrato de trabajo.

Derecho de irabajo socialista. Consoiidación de ias relac¡ones de producclón, de amistad

y de ayuda mutua, basada en la propiedad socialista y que es instrumento de edificación

del Comun¡smo. Representa la voluntad del pueblo.

La doctrina social de la iglesia conceptualiza así: "Elderecho de trabajo es el conjunto de

normas que regulan la relación obrero - patronal incorporando los princip¡os de caridad y

de igualdad en el trabajo, pide disminuir la jornada laboral y la atenuación de la

explotación".1

"La Fnciclica RerumNovarum,De Las Cosas Nuevas, de León Xill (15 mayo 1891), marca

el comienzo del interés de la lglesia por los problemas sociales contemporáneos; a la que

segu¡rán más tarde la Quadragés¡maAnno, A Los cuarenta años (de la RerumNovarum)

de Pío Xl (15 may 1931), que ataca el corporativismo fascista".

'hih://es.wikipedia.org/w¡ki/Derecho laboral



''La encíclica l\,4ater et magistra, madre y maestra (de todos los pueblos la lglesia

Universal...) de Juan XXlil (15 mayo 1961), critica el capilalismo y el socialismo que no

t¡enen en cuenta al hombre como personaje central deltrabajo. Esiablece la necesidad de

regular el trabajo. lncorpora los Principios de Car¡dad y de lgualdad en el trabajo. Pide

disminuir la jornada laboral y la atenuación de la explotación".2

Según la Escuela Francesa de Rouast, el derecho del trabajo es: Conjunto de normas que

gobiernan las relaciones juridicas que nacen del cumplimiento de un trabajo por cuenta

ajena cada vez que la ejecución del trabajo se acompaña de una subordinación respecto

del empleador.

André Rouast es quien construyó esta teoría, que sostiene que el principio general del

respeto del contrato librernente consentido, es derecho natural, porque se basa en una

regia moral indiscutida, no pudiendo exislir Derecho que prevaleciera sobre una regla

mora¡, por lo que esta Escuela dice:"...|os derechos subjetivos no der¡van de un derecho

objeiivo primordialmente sino de la esencia misma del hombre, por lo cual éste es

totalmente autónomo para regular sus intereses.En sent¡do subjetivo, se entiende por

derecho a la facultad, poder o situac¡ón que la norma jurídica confiere o garantiza a las

personas pa¡a obrar o abstenerse sobre los bienes o frente a las demás personas con el

':http://jorsemachicado.blogspot.com/2010/01/cdt.html# ftD3# ftn3
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fin de satisfacer sus iniereses en armonía con el bien común. Se habla así del derecho de'*

propiedad, del derecho a la vida, del derecho a cobrar una deuda, el derecho a celebrar

un contÉto. En su sentido objetivo por derecho se entiende el conjunto de normas de

Derecho escrito o consuetudinario que conforman el ordenamiento jurídico"3

'l.4 Defin¡ción contrato ¡ndividual de trabajo

En el Código de Trabajo, establece en el Artículo 18, lo siguiente: "Contrato ¡ndividual de

trabajo, sea cual fuere su denominación, es el vinculo económico-jurídico mediante el que

una persona (irabajador), queda obligada a prestar a otra (patrono)' sus servicios

pelsonales o a ejecutar una obra, personalmente, bajo la dependencia continuada, y

dirección inmediata o delegada de esta últ¡ma, a cambio de una retribución de cualquier

clase o forma."

El concepto de contrato de trabajo, ha merecido también y con independencia de las

formulaciones de derecho positivo, una especial atención por parte de la doctrina Según

Pérez Botija lo def¡ne como: "Un acuerdo expreso o tácito, por el cual una persona realiza

obras o presta servicios por cuenta de otra, bajo su dependencia, a cambio de una

retribución"4

"El que tiene por objeto la prestación retr¡buida se servicios subordinados de indole

económica, sean industriales, mercantiles o agrícolas. l\¡ás técnicamente cabe def¡n¡rlo

así: aquel que tiene por objeto la prestación continuada se servicios privados y con

r Torrcs Vásquez, Aníbal. Derecho civil, parte general introdücción al dcrecho y tÍtülo prcliminar, pag. 161.
a Fernández Marcos, Leodegario, Universidad nacional de educación a distalci¡, pág. 14.
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carácter económico, y por el cual una de las partes -el patrono, empresario o empleador -

da remunerac¡ón o recompensa a cambio de disfrutar o de serv¡rce, bajo su dependencia

o dirección, de la act¡v¡dad profesional de otra, denominada el trabajadof'.5

1.5 Elementos del contrato individual de trabajo

"Son los s¡guientes, a) La prestación de un servicio personal; b) el pago de una

remuneraciónj comúnmente llamada salariot c) la dependencia o subordinac¡ón"6

'1,5.1 Vínculoeconómico-iurídico

Es cons¡derado económ¡co, porque las dos partes obtienen gananc¡as a través del

serv¡cio que presta el trabajador y el trabajador la retribución que le sirve como sustento

diario pro el servicio prestado. Constituye un vínculo juríd¡co, ya que se crean derecho

y obligaciones para las partes, que comprende una protección que las normas laborales

otorgan al trabajador y al patrono.

1.5.2 Dependencia cont¡nuada

Cons¡ste en la existencia de una estructura en una empresa o de una organización,

además en aquel derecho que tiene un patrono de dirigir y ordenar, así como la obligación

que t¡ene un trabajador obedecer y real¡zar lo sol¡citado claro que esto l¡mitado a la

ejecución del habajo dentro de lo acordado por las partes al celebrar el contrato de

jcuillermo 
Cabanellas, DiccioDario Enciclopédico dc Derecho Usual

6caldera, 
Rafael, Derecho d.l tr¡baio, pág 268.
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trabajo. Según la doctrina la dependencia o subordinación puede ser: económica, técnica

y jurídica.

1.5.3 Retr¡buc¡ón

Es el salario y consiste en cualquier clase o forma da remuneración que se deriva de la

prestación de serv¡c¡os personales, que puede ser pagado por unidad de tiempo, por

uniclad de obra, por comisión en ventas o cobros, por participación en ut¡lidades, y sólo en

los casos establec¡dos en la Ley hasta un 30% del total en especie.

Cabe mencionar dos elementos que forman parte esencial, para su nacimiento a la vida

jurídica del contrato individual de trabajo, que no han sido mencionadas en la clasificación

anterior y que son: a) trabajador y b) el patrono.

1.5.4 Trabajador

Es elemento esencial dentro de un contrato ind¡vidual de trabajo. En el Diccionario se

define;" Se llama así a la persona que trabaja. También s¡nónimo de obrero y de

jornalero" ' Def¡nic¡ón legal: El Código de Trabajo en el Articulo 3 establece: "El

trabajador es toda persona ¡ndividual que presta a un patrono sus servicios matedales,

¡ntelectuales o ambos géneros, en v¡rtud de una contrato o relación de trabajo".

Tossorio Ob. Cit. Pág. 979



l-5.5 Patrono

Es elemento esencial en el contrato individual de trabajo, el cual también es denom¡nado

como empleador, empresario, patrón, dador de trabajo, locatar¡o oprincipal. Definición

doctr¡naria: "Persona física (aunque el concepto también cabe aplicarlo a las personas

jurídicas), que en el contrato laboral, da ocupación retr¡buida a los trabajadores que

quedan en relación subordinada. Es, pues, el propietario de la empresa quien la dirige

personalmente o valiéndose de otras personas. Es llamado también empleador y

empresar¡o." Definición legal; En el Articulo 2 del Código de Trabajo, esiablece: "Patronos

toda persona individual o jurídica que utiliza los serv¡cios de uno o más trabajadores, en

virtud de un contrato o relación de trabajo".

1.6 Prestaciones de ley

1.6.1 Salario ordinar¡o y bon¡f¡caciones

El salario ord¡nario debe ser pagado en dinero de curso legal, o sea, en quetzales. El

salario mín¡mo para el año 2011, tue mod¡flcado de conform¡dad con el Acuerdo

Gubernativo número 388-2010, publicado en el Diario de Centroamérica del 30 de

d¡ciembre de 2010, se establecieron los nuevos salarios que rigen desde el 1 de enero de

201 1. Estableciéndose para el sector agrícola y no agrícola, un salario mínimo diario de

Q.63.70, el equ¡valente a Q.1,937.54. Ad¡cionalmente, se debe pagar una bonificación

incentivo mensual de Q.250.00, la que se establece en el Decreto 37-2001.

10
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En las rec¡entes reformas del salario mínimo del 30 de diciembre de 2010, se introdujo la

figura del salario por hora y no se permite establecer salarios menores al mínimo. Vale la

pena aclarar que cualquier bonificación, comisión o dád¡va, que se le pague al trabajador

para cálculos de prestaciones laborales, se iomará como parte del salario ordinario. El

salar¡o puede ser pagado en forma semanal, quincenal o mensual, depende de la

activ¡dad económica del patrono. El patrono debe extender un comprobante de pago por

el salario o remuneración que paga al trabajador. Bonif¡cación para trabajadores del

sector público o privado: Se creó una bonificac¡ón anual o bono 14 a la que t¡ene derecho

todo trabajador desde el primerdíaque iniciasu relación laboral. Estaesel equivalente a

un salario mensual por un año de trabajo. Se debe pagar dentro de los 15 días del mes

de julio de cada año. Si el trabajador ha laborado menos de un año debe pagarse en

forma proporcional.

1.6.2 Aguinaldo

Consiste en una bonificación anual, a la que tiene derecho todo trabajador desde el

primer día que inicia su relación laboral. Ésta es el equ¡valente a un salario mensual por

un año de trabajo. Se debe pagar en el mes de diciembre de cada año. Si el trabajador

ha laborado menos de un año debe pagarse en forma proporc¡onal. Esta bonificación

goza tanto el sector público como pr¡vado.

11



. Sector privado

Todos los trabajadores gozan de este derecho, así como se establece en el Decreto Ley

Número 389, Artículo 2, esta prestación deberá hacerse efectiva durante la primera

quincena del mes d¡c¡embre de cada año, correspondiendo también en todos aquellos

casos en que hubiere suspensión y no terminación de los contratos de trabajo.

. Sector públ¡co

Se establece que el aguinaldo de los funcionarios o empleados cuando la remuneración

provenga de asignaciones del Presupuesto General de Egresos del Estado, así como las

personas que disfrutan de pensión, jubilación o montepio tendrán derecho a aguinaldo

anual equivalente al sueldo ord¡nario mensual, que deberá pagarse en la siguiente forma:

El 50% en la primera qu¡ncena del mes de diciembre de cada año y el 50% restante,

durante los períodos de pago correspondientes al mes de enero del año siguiente.

1.6.3 Vacaciones

Todo trabajador después de un año de servicios continuos prestados ante el patrono,debe

otorgar un per¡odo tiempo de vacaciones pagado y que consiste en 15 díashábiles. El

trabajador tiene el derecho de tomar estos días con el ob.jeto de descansar y el patrono

debe extender una constancia de disfrute de las mismas. Las vacac¡ones no son

compensables en dinero, sólo para efectos del cálculo de la indemnización.

12
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Unrequisito para tener derecho a vacaciones, aunque el contrato no le exÜa trabajar todas

las horas de la jornada 
.ord 

inar¡a ni todos días de la semana, deberá tener un mínimo de

150 días trabajados en el año.

1.6.4 lndemnización

La Ley establece casos de despido justificado, que consiste en dar por terminada la

relación laboral con un trabajador, según se establece en el Articulo 77 del Código de

Trabajo. La renuncia voluntaria es otra forma de terminar la relación laboral, sin

responsabilidad de ambas partes. Si un patrono desea terminar una relación laboral y no

hay causa justif¡cada, deberá indemnizar al trabajador, con un sueldo mensual por cada

año de trabajo y si fuera el caso de ser menos de un año, se deberá pagar en forma

proporc¡onal. La Ley establece un período de gracia de dos meses al inicio de la relación

laboral, durante el cual tanto patrono como trabajador puede terminar la relación laboral

s¡n responsabilidad alguna para ambas partes, esto quiere decir que el patrono puede

dentro de estos dos meses despedir a un trabajador sin responsabilidad y el trabajador

puede renunciar sin responsabilidad alguna. Dependiendo de la forma de terminar la

relación laboral, asíserá la forma de l¡quidar a un trabajador.

1.7 Derechos de la mujer embarazada

La Ley por ser tutelar protege a la trabajadora embarczada, la cual desde el momento en

que esta embarazada y da av¡so al patrono de tal circunstancia, no puede ser despedida

por ningún motivo. La Ley le da un periodo de descanso obligator¡o de 30 días antes del

13
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parto y de 54 días después del parto. Asimismo, la mujer trabajadora disfruta de un

periodo de lactancia de 10 meses, poster¡ores al parto, durante los cuales no puede ser

despedida s¡n autorizac¡ón judicial, salvo que ella renuncie voluntariamente. Durante el

periodo de lactancia la mujer trabajadora tiene derecho de entrar una hora después o salir

una hora antes del horario establecido de la jornada normal de trabajo, o dividir en dos

medias horas con el objeto de amamantar a su menor hijo.

1.8 Jornadas de trabajo

La legislación laboral, establece dos tipos de jornada de trabajo que son las jornadas a)

Ordinar¡a y b) Extraordinaria. Estableciéndose una clasificación de la jornada ordinaria

que es Ia siguiente: a) Jornada diurna que consiste en ocho horas diarias y no puede

exceder de 48 horas semanales, la que corresponde al horario de las seis horas a las '18

horas de un mismo día; b) Jornada nocturna que consiste en seis horas diarias y no

puede exceder de 36 horas semanales, la que corresponde al horar¡o de las dieciocho

horas a las se¡s horas del día siguiente; c) Jornada mixta de 7 horas diarias y 42 horas

semanales, esta jornada consiste en que abarca horario de la jornada diurna y parte de la

jornada nocturna.

La jornada extraord¡naria, consiste en que un trabajador labora más horas de las que la

ley establece, constituyendo esto un horario extraordinario. Cuando el trabajador lleva a

cabo esta actividad se encuentra en un horario extraordinario el que deberá ser pagado

conel 50% de la jornada ordinaria, pero este horario extra no puede exceder de 12 horas

diarias

14



' :"i 1.1,1.9 Contrato individual de trabajo

En Guatemala, la Ley establece que todos los trabajadores y patronos suscr¡ban un

contrato individual de trabajo al inicio de la relac¡ón laboral, ésta es una obligación del

patrono. Este conhato debe ser presentado y reg¡strado ante la lnspección General de

Trabajo. En el contrato de trabajo se debe plasmar información importante tanto para el

patrono como para el trabajador. Fecha de inicio de la relación laboral, salario, plazo del

contrato, horar¡o de trabajo, atribuciones del trabajador en la empresa, datos generales

del trabajador, lugar donde se deben efectuar el trabajo. EI contrato de trabajo es un

instrumento legal muy importante, en especial para el patrono, en virtud que la ley es

tutelar del trabajador, y todo lo que éste manifieste ante una autor¡dad de trabajo se tiene

como cierto, teniendo que probar en contrar¡o el patrono las af¡rmaciones del trabajador.

En la legislac¡ón laboral, se presume que toda relación laboral es indefinida, por lo que no

se puede hacer contratos por plazo determinado, salvo que sean para una obra

de(e(K((\ada. €sto t(e(e ((a g(aR (\Sq(a(\c(a ga(a efes(qs de( cátcq{q de las g€sta6io(es

laborales en el momento de despedir a un trabajador. En la práctica diaria, muchos

patronos buscan la forma de evitar pagar las prestaciones laborales arriba enurneradas,

v¡olando de esa manera el principio de derechos mínimos, los que establece la ley.

Debiendo cumplirse y ev¡tando no v¡olar los derechos que tienen cada trabajador.

Teniendo la ventaja el trabajador de poder emplazar al patrono, con el objeto de hacer

valer los mismos, teniendo las autoridades de trabajo la obligación de velar por la

protección de los derechos de los trabajadores y condenados al pago de las prestac¡ones

min¡mas arriba enumeradas si así se comprueba.

15
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1,::a:.;1.10 Tipos espec¡ales de trabaio

El Cócligo de Trabajo, dentro de su contenido en el titulo cuarto de trabajos sujetos a

regímenes especiales, contempla algunos trabajos a los cuales otorga algunos aspectos

legales d¡stintos a un contraio ind¡vidual de trabajo común. Én doctrina se conocen como

contratos especiales de trabajo y consisten en aquellas actividades que presentan

características y necesidades especificas que las distinguen de los demás contratos

generales, siendo los siguientes:

l-10.1 Agrícola y ganadero

Es el fabajo que realiza el peón, el mozo, el jornalero, agricultor, ganadero. El contrato

de trabaio puede realizarse en forma verbal, el salario que devenga el fabajador es diario

es decir por jornal el ordenam¡ento jurídico establece prohibiciones y requisitos para quien

ha ejerce el cargo de representante del patrono o intermediario. "El contrato de trabajo

agrícola puede definirse como aquél por el cual un trabajador se obliga a prestar

subordinadamente sus servicios en labores rurales, a cambio de una remuneración".8

1.10.2 Trabaio de muieres y menores de edad

Por el trabajo de menores de edad, se entiende la actividad realizada en trabajos no

insalubres ni peligrosos y exclus¡vamente en jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno,

de los menores de edad que superen los catorce años. En el Cód¡go de Trabajo se

sFernández, Ob.Citi pág. 88
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establece en el ArtÍculo 147: "El tabúo de las mujeres y menores de edad debe ser ''i-::' '

adecuado especialmente a su edad, condiciones o estado físico y desarrollo intelectual y

moral"e. Constituc¡onalmente se establece los l¡neamientos para en los que deben

descansar las normas sobre el trabajo de mujeres y menores de edad. Se puede

mencionar con respecto al trabajo de la mujer derechos mínimos en relación a

cond¡ciones para prestar serv¡cios, prohib¡c¡ón de establecer diferencias entre mujeres

casadas y solteras, protección a la maternidad en sus d'ferentes aspectos desde trabaio

acorde a sus a su capacidad por su estado de gravidez, hasta descanso pre y post natal,

periodo de lactanc¡a, entre otros. Con relac¡ón a los menores de edad, se puede

mencionar el ¡nciso ¡ el cual establece que los menores de 14 años no podrán ser

ocupados en n¡nguna clase de trabajo, salvo excepciones que ind¡ca el Código de

Trabajo, prohíbe ocupar a menores en trabajos ¡ncompatibles con su capacidad fÍsica o

que pongan en peligro su formaclón moral.

1-10.3 Domésticos

El Articulo 161 del Código de Trabajo, establece: "Trabajadores domésticos son los que

se ded¡can en forma habitual y continua a labores de aseos, asistencia y demás propias

de un hogar o de otro s¡tio de residencia o habitac¡ón particular, que no importen lucro o

negocio para el patrono". La Real Academia Española, el adjetivo doméstico/a prov¡ene

del Latín domest¡cus (de domus), que significa casa. "Servic¡o doméstico, es el relativo al
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cu¡dado, atenc¡ón, l¡mpieza, segur¡dad de la casa, como hogar, suma de vivienda

persona o fam¡l¡a que la ocupa"ro

1.10-4 Transporte

Hace relac¡ón a aquellos trabajadores que conducen o participan en medios de transporte

terrestre u aéreo. Se establece en elArtículo 167 del Código de Trabajo; "Trabajadores de

transporte son los que sirven en un vehículo que realiza la conducc¡ón de cargo y de

pasajeros o de una u otros, sea por t¡erra o por aire".

'1.'10.5 Trabajo de aprend¡zaje

En doctrina también se le conoce como contrato de adiestramiento, contrato de iniciación

profesional. De Ferrari lo define de la siguiente forma: "Acuerdo que celebra un

empresar¡o, eljefe de un talle o un artesano, por el cual se compromete a dar a hacer que

se Ie dé una formación profesional, metódica y productiva a otra persona; la cual se

obl¡ga, a su vez, a tabqat para su maestro en las condic¡ones o plazos fijados

generalmente por la ley y por las costumbres".ll Regulación legal: el cód¡go de Trabajo

en el ArtÍculo 170 establece: "Son aprend¡ces Ios que se comprometen a trabajar para un

patrono a cambio de que éste les enseñe en forma práctica un arte, profesión u of¡cio, sea

directamente o por medio de un tercero, y les de la retribución convenida, la cual puede

ser inferior al salario mínimo". lmportante hacer mención, que es el único trabajo en el

que la ley permite que no se pague salario min¡mo.

locucra 
Sccaida de IsF,ia lllizalÉth, E¡ trAbdjo dr l¡ o,'jcr t l¡ v¡ol¡ción alprinc¡pio de ¡gualda.l con €l régintn $pcci¿t dcl

lrabaio do'¡ést¡co. pás. 19.
11 cüillermoCabaneuas, ob.Citipág. 41.
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1.10-6 Mar y vías navegables

"Es aquel med¡ante el cual se establecen la condiciones en que la gente de mar entra al

serv¡cio de una nave, bajo las órdenes del capltán de están y a cambio de la manutención

y del salario que hayan convenido. Son servic¡os propios de la navegac¡ón todos los

necesarios para la dirección, maniobras y atención del barco, de su carga o de sus

pasajeros".l2 Por este contrato, una de las partes se obliga con el capitán de buque o

nave a formar parte de la tripulación bajo sus órdenes, para prestar sus servic¡os

inherentes a la navegación, carga y pasaje, a cambio de una retribución. Regulación

legal: el Código de Trabajo en el Artículo 175, establece: " Trabajadores del mar y las

vías navegables son los que prestan servicios propios de la navegac¡ón todos los

necesarjos para la direcc¡ón, maniobras y atención del barco, de su carga o de sus

pasajeros".

Trabajadores a domic¡lio

Es el régimen espec¡al de trabajo, "Trabajo a domicilio es, como su nombre lo indica, un

operario que, en lugar de prestar sus servicios a las órdenes d¡rectas del empresario, bajo

su vig¡lancia, en el establecimiento, fábr¡ca o local de éste, lo real¡za en su prop¡o

domicilio, es un lugar por él elegido l¡bremente, donde ejecuta dicha tarea fuera de la

v¡gilanc¡a directa de su patrono o empresario".l3 Esta definición es muy parecida a la del

ordenamiento laboral. La Organización lnternacional de Trabajo, indica en su informe

sobre el tema, sometido a la Conferencia del Trabajo en 1995 que: "por trabajo a

" nn, pag. zzz.

''Ibid, Dág.176
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dom¡cil¡o se entiende la producción de bienes para un empleador o un contratista o la -'"-

prestación de un servicio a dichas personas en v¡rtud de un acuerdo con arreglo al cual el

trabajo se efectúa en el sitio que elige el trabajador, a menudo su propio hogar. Este

trabajo se suele desempeñar sin fiscalizac¡ón d¡recta por parte del empleador o

contratista" El Artículo 1 del Convenio lnternacional del Trabajo número 177, Convenio

Sobre el Trabajo a Domicilio, 1996 establece: a) La expresión trabajo a domicilio significa

el trabajo que una persona, designa como trabajador a domicilio reaiiza: l. En su domicil¡o

o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador: La

regulación legal, se preceptúa en el Artículo 156 del Código de Trabajo: Trabajadores a

domicilio son los que elaboran artículos en su hogar o en otro sitio elegido libremente por

ellos, s¡n la vig¡lancia o la d¡rección inmediata del patrono o del representante de éste.
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CAPíTULO II

2. Servidores públicos

2.1. Regulac¡ón ¡uríd¡ca de los serv¡dores públicos

La Const¡tuc¡ón de la República de Guatemala, s¡endo la máxima norma jerárquica, del

ordenamiento juríd¡co se regula Ios princ¡p¡os fundamentales de los trabajadores, en el

Artículo 108, siendo estos los mínimos; en el Código de Trabajo, Convenios y Leyes

relacionadas con el derecho de trabajo.

2.2 Definición de serv¡dor públ¡co

Las relaciones entre el Estado y sus entidades descentralizadas o autónomas y los

servidores públicos, según lo establecido por la Constituc¡ón de la República de

Guatemala se rigen por la Ley del Servicio Civil, Decreto 1748, en el Artículo 4. Para los

efectos de esta Ley, se considera servidor público, la persona individual que ocupa un

puesto en la Administración Pública en virtud de nombramiento, contrato o cualquier otro

vinculo legalmente establecido, mediante el cual queda obligada a prestarle sus servicios

o a ejecutarle una obra personalmente a cambio de un salar¡o, bajo la dependencia

cont¡nuada y dirección inmediata de la propia Administración Pública. Los servidores

públicos son todas aquellas personas indiv¡duales que ocupan un puesto en la

Administración Públ¡ca en virtud de un nombram¡ento, contrato o cualquier otro vínculo

legalmente establecido bajo los requ¡sitos necesarios de una relación de trabajo
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quedando esta persona obligada a prestar sus servicios o a ejecutar una obra -'

personalmente a cambio de un salar¡o, bajo Ia dependencia continuada y dirección

inmediata de Ia propia Admin¡stración Públ¡ca. Salario que será previamente establecido,

que será pagado con cargo a las asignaciones del Presupuesto General de lngresos y

Egresos del Estado o de los presupuestos propios de los Organismos y ent¡dades

descentralizadas o autónomas.

2.3 Clas¡ficación por clases de renglones que se regula en la contratación de

personal, por el Estado de Guatemala

Los empteados permanentes están asignados a la categoria presupuestaria primera'

segunda, tercera y cuarta categoría, desarrollándose de la manera siguientei

2.3.1 Pr¡mera categoría

La primera categoría es 011, esta contratación está sujeta a proceso de selección, existe

pelsonal permanente en distintas áreas y garantiza prestaciones y fondos de retiro; sin

embargo, el Estado tiene la Garga de pasivo labora¡ y en la práctica se da la obstrucción

en el proceso de aplicación del rég¡men d¡sc¡plinario.

2.3.2 Segunda categoría

La segunda categoría, incluye a los empleados por contrato. Usualmente, estos son

personas que son contratados para proyectos con un plazo de existencia defin¡do, por
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ejemplo, proyectos de ¡nfraestructura o proyectos con financ¡am¡ento externo. Estos '::-:""

empleados están asignados en la categoría presupuestaria 022. En consecuencia, se da

la contratación de personal de carácter temporal y sujeto a la Ley de Serv¡c¡o Civil y su

Reglamento y regularmente se pagan salarios superiores a los establecidos en el plan

anual. El Estado tiene la facultad de rescindir el contrato de trabajo en cualquier

momento, pero se da una falta de control de la autoridad nominadora en la temporalidad

de los servicios.

Las dos categorías, 011 y 022, representan la mayor parte de los empleos

gubernamentales y son las categorias para las cuales existe la mayor cantidad de

información confiable, ya que el pago de los salarios de estas categorías se procesa en el

Ministerio de Finanzas, donde se centraliza la emisión de la nómina del Organismo

Ejecutivo.

2.3.3. Tercera categoría

Existe, una tercera categoría de empleados temporales contratados por hora, la 041

(planillas de jornales). La mayoría de estos trabajadores son trabajadores dedicados a

tareas manuales y que trabajan en obras públicas y en hospitales. No obstante,

aparentemente son empleados temporales, muchos han ocupado sus plazas en forma

continua durante var¡os años. No tienen derecho a todas las prestaciones concedidas a

los empleados permanentes que corresponde a los reglones 011 y 022.
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2-3.4 Cuarta categoría

La cuarta categoría corresponde al 029, la cual fue creada para perm¡tir la contratac¡ón de

personal calificado, profesional y técnico, para productos definidos y temporales s¡n las

lim¡tac¡ones impuestas por los reglamentos del Servicio c¡vil y sin tener categoría de

empleados públicos. En la práctica suelen haber profesionales bajo esta categorÍa

ejerciendo labores permanentes. En este caso existe contrato em¡nentemente civil y no

crea relación laboral entre contratante y contratado; éste rinde informe periód¡cos de los

avances de los servicios encomendados y el Estado se reserva el derecho de renovación

del contrato. Sin embargo, por el t¡po de contrato de que se trata existe libertad de

asignación de honorarios y la evaluación de los servicios se realiza con base en

resultados parciales o f¡nales de su gestión. Los empleados contratados en esta categoria

duran sus contratos hasta un año con fondos presupuestarios de una partida global Cada

dependencia estatal procesa los contratos y solicita los pagos correspond¡entes sin

intervención de la Oficina Nacional de Serv¡cio Civil. Estos empleados no tienen los

m¡smos derechos a las prestaciones a que tienen derecho los empleados permanentes,

recib¡endo exclusivamente honorarios contra la presentación de la factura

correspondiente y su relación está documentada mediante un contrato de servicios

profesionales.

"Personal temporal técnico o profesional con cargo al Renglón 029. Éste se encuentra

regulado de acuerdo a lo que establece el lvlanual de Clas¡ficac¡ones Presupuestar¡as

para el Sector Público de Guatemala y estos consisten en los puestos temporales y

transitorios en el sector Público consiste en puestos de manera temporal regulado bajo
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las condiciones puestos temporales en el sector público para trabajos especiales y'';''

especif¡cos dentro del personal temporal". laEl Manual de Clas¡ficac¡ones Presupuestarias

para el Sector Público de Guatemala, define al personal temporal técn¡co o profesional

como el que presta servic¡os técnicos o profesional sin relación de dependencia,

asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, dotados de los enseres y/o

equipos para la realización de sus act¡v¡dades, en periodos que no excedan un ejercicio

fiscal y que reciben honorarios a cambio de sus servicios prestados.

Al tenor de la Ley del Servic¡o Civil y la Ley de Salarios de la Administración Pública, las

personas contratadas bajo este últ¡mo renglón no tienen calidad de funcionarios o

servidores públicos. Sin embargo, en la práctica muchos funcionar¡os públicos han sido

contratados por medio del renglón 029, lo que no impl¡ca relación laboral al tenor de Ia ley

y del contrato que se suscribe lo que mot¡vó que Ia Contraloría General de Cuentas de la

Nación emitiera disposic¡ones en el sentido que a partir del uno de abril de 2007, "... toda

aquella persona que esté irregularmente contratada y deba continuar en funciones de

empleado o func¡onar¡o públ¡co debe tener suscrito un contrato como tal, en virtud de

quesi permanecen en el renglón 029 no tienen la calidad de cuentadantes y, como

consecuencia, no responsab¡lidad en el uso de fondos estatales."l5

2.4 Descripción por grupo, subgrupo y renglón de gasto

La descripción por grupos, subgrupos y renglones de gastos, se encuentra regulado en el

l\¡anual de Clasiflcac¡ones Presupuestarias para el Sector Público. Serv¡c¡os personales,

!a Dirección Técnicadel Prcsupuelo, M¡nual de ClasificacioDes Presupuestarias para cl SectorPúblico de

Gu¡lemala, pág. 8l
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cons¡ste en la retribuc¡ón de los servicios personales prestados en relación tíé-*.-.

dependencia o s¡n ella, y a los miembros de com¡siones, juntas, consejos, etc. Esto

incluye los aportes patronales, servic¡os extraordinarios, dietas gastos de presentac¡ón,

as¡stenc¡a socioeconómica los cuales se encuentran divididos en subgrupos y reglones

s¡endo estos, a los que corresponde al Personal en Cargos Fijos el que se identifica

cqmo:

01 Personal en cargos fijos; 02 Personal Temporal; 03 Personal por jornal y a destaio; 04

Servicios Extraordinarios, 05 Aportes Patronales los que se clas¡fican en:

011 personal permanente.

012 complemento personal al salario del personal permanente.

013 Complemento por antigüedad al personal permanente.

014 Complemento por calidad profesional al personal permanente.

015 Complementos espec¡ficos al personal permanente.

016 Complemento portransporte al perconal permanente.

01 7 Derechos escalafonarios.

0'18 Complemento por diferencial camb¡ario al personal en el exterior.

019 Personal Temporal, se encuentra regulado dentro de las erogaciones, que por

concepto de retribuciones al puesto, se haga al personal que ocupa puestos de carácter

temporal en el sector públ¡co, para trabajos especiales y transjtorios, mismo se sub-div¡de:

021 Personal supernumerario

022 Personal por contrato

023 lnterinatos por licencias y becas

024 Complemento personal al salario del personal temporal.

025 Complemento por antigüedad al personaltemporal.
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026 Complemento por calidad profesional al personal temporal.

027 Complementos específ¡cos al personal temporal.

028 Complemento por transporte al personal temporal.

029 Otras remuneraciones de personal temporal

2.5 Segur¡dad social

La seguridad social, a veces también llamado seguro social o previsión, se refiere

principalmente a un campo de bienestar social relacionado con la protección social o

cobertura de las problemáticas soc¡almente reconocidas, como salud, pobreza, vejez,

discapacidades, vivienda, desempleo, familias con niños, familias numerosas, familias en

situación de riesgo, y otras. La Organ¡zación lnternacional delTrabajo, en un documento

publ¡cado en 1991 denominado Administración de la seguridad social como: "La

protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de medidas

públicas, contra las privaciones económicas y sociales que, de no ser así, ocasionarían la

desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de enfermedad,

maternidad, accidente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo, invalidez, vejez y

muerte; y también la protecc¡ón en forma de asistencia médica y de ayuda a las familias

con nllos .

i6http://es.i{ikipedia.org/wiki/Sesuridad social
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2.5.1 Protecc¡ón a los derechos del trabajador

Los órganos estatales, enfrentan el desafío de regular un mercado laboral que evoluciona

ráp¡damente en el contexto de una economía globalizada. ¿Escucharán ellos el llamado a

aprobar una mayor flex¡bil¡dad frente a lo que con frecuencia es presentado como rigidez

del mercado, es dec¡r protección y legislac¡ón del empleo, poder de negociación de los

sindicatos, s¡stemas de bienestar generosos y altos impuestos al trabajo? ¿O se

¡nclinarán por un modelo de ¡nflexiblidad que propone nuevas maneras de equ¡librar la

flexibilidad y la segur¡dad en relación al empleo, los ingresos y Ia protección social? La

OIT promueve un modelo de flexiguridad que requiere pero tamb¡én est¡mula altas tasas

de empleo. El comportam¡ento del empleo será insatisfactorio si no hay empresas

competitivas capaces de ajustar su fuerza de trabajo a las condiciones del mercado. Sin

embargo, los altos niveles de flexib¡lidad no resolverán el problema por si solos, a menos

que los trabajadores tengan suficiente seguridad sobre sus empleos e ingresos, a través

de recontratación intensiva, programas activos del mercado laboral, y respaldo de sus

ingresos, lo cual podría mot¡varlos a aceptar mayor movilidad y flex¡bilidad, y a facilitar su

adaptación. El diálogo entre gobiernos, fabajadores y empleadores para discut¡r estas

polit¡cas es esencial para poner en marcha modelos de flex¡guridad.

Lo relacionado a la salud ocupacional es de interés público. La salud ocupacional, tiene

como objet¡vo la seguridad física y mental del trabajador, así como protegerlo contra

riesgos.

Los empleadores tienen las siguientes obligac¡ones:
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. Asegurar contra riesgos deltrabajo.

. lnvestigar los accidentes que ocurran.

. Denunciar Ios accidenies ante la autoridad administrativa designada.

El trabajador que sufra un accidente tiene derecho a:

. Asistenc¡a médica, farmacéut¡ca y a rehabilitación.

. Prótesis y aparatos médicos.

. Prestaciones de dinero como indemnización por incapacidad.

Además que los tres poderes, deben de aportar ¡deales recíprocos para la protección de

los derechos del trabajador.

2.5.2 Acceso a la segur¡dad social

La seguridad soc¡al se refiere principalmente a un campo de bienestar social, relacionado

con la protección social o la cobertura de las problemática socialmente reconocida, como

la salud, la pobreza, la vejez, las d¡scapac¡dades, el desempleo, las familias con niños y

olras

La protección que la sociedad proporciona a sus miembros, mediante una serie de

medidas públicas, contra las privaciones económ¡cas y sociales que, de no ser asi,

ocas¡onarían la desaparición o una fuerte reducción de los ingresos por causa de

enfermedad, maternidad, acc¡dente de trabajo, o enfermedad laboral, desempleo,

invalidez, vejez y muerte; y también la protección en forma de asistencia médica y de

ayuda a las familias con hÜos.
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Gran parte de la población guatemalteca, el 80% carece de acceso a una protección

completa en materia de segur¡dad social. Este hecho se hace cada vez más evidente a

med¡da que la poblac¡ón envejece. En su gran mayoria, los países deberán afrontar uno

de los principales retos: cómo financiar el acceso de la población a los servicios de

atención de salud de manera económicamente viable. En los paises en desarrollo, poder

iub¡larse es un lujo que pocos pueden afrontar; por ello, la mayoría de las personas de

edad avanzada s¡gue trabajando principalmente en la economía informal. En países

donde no existen servicios sociales ni prestac¡ones de seguridad social adecuados,

habitualmente es la familia la que asume la responsab¡lidad del cuidado de las personas

de edad avanzada y de salud endeble. Sin embargo, estos mecanismos informales de

protección social se han visto menoscabados por el desgaste de los sistemas de familias

ampliadas, la brusca urbanización y la creciente movilidad. La ausencia de familiares y las

nuevas presiones soc¡oeconómicas fvetzan cada vez más a las personas mayores a

bastarse por si m¡smas.

Se han hallado indicios de que las pensiones bás¡cas no contribut¡vas de la seguridad

social, contr¡buyen a reducir las desigualdades de género en materia de ingresos y de

calidad de vida entre las mujeres y los hombres de edad avanzada. Este hecho rev¡ste

una importanc¡a crítica, a la luz de los distintos obstáculos que enfrentan las mujeres en

términos de su part¡c¡pación en la fuerza laboral en diferentes etapas de Ia v¡da. Por

ejemplo, si b¡en la baja cobertura de protección social continúa siendo un problema el

gobierno debe concentrar su atención en colaborar con los ingresos de las personas

pobres en muchos casos mujeres de edad auarzada que no contribuyeron a los sistemas
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formales de protección social (o no lo hicieron durante el tiempo necesario). En

Guatemala, el 55% de los beneficiarios del plan de pens¡ones sociales ha pasado de estar

en la pobreza extrema a estar en la pobteza y el 45oA logró salir de la pobreza. Dado que

las mujeres de edad avanzada ocupan las franjas económicas inferiores, ellas son las que

más se benef¡cian con estos planes.

En ¡a economía formal, los hombres de edad avanzada han estado sobre representados

en sectores de actividad en decadencia, en aquellos sectores en crecim¡enio-

Por lo tanto, se han visto afectados por la menor demanda de trabajadores poco

calificados.

Las edades obl¡gatorias para la jubilación anticipada, se establecen con la esperanza de

crear más trabajos para los jóvenes. Pese a ello, la ev¡dencia empír¡ca demuestra que

rara vez se produce la sustitución de personas de edad por trabajadores más jóvenes. Si

b¡en, según el país, las edades de jub¡lación obligatoria para las mujeres y para los

hombres varían (para las mujeres suele ser menor), la tendencia es unificar estas edades,

es decir, ¡gualar¡as para ambos sexos. Algunos países cons¡deran que las edades

jubilator¡as se deberian elevar, a fin de poder dar sostén a la población que envejece.

Muchos, además, promueven las ventajas de las prestac¡ones por ant¡güedad en función

de los años de empleo acumulados. Algunos opinan que la edad de jubilación no

debería ser obligator¡a; en cambio, proponen que, al llegar a la edad jubilatorja.

Casi la m¡tad de la población del mundo vive con menos de dos dó¡ares al día. Y en

Guatemala, las familias pasan el día con menos de quince quetzales, por lo cual en
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demasiados lugares el hecho de tener un trabajo no es ninguna garantía de que será

posible salir de la pobreza. Debido a que el progreso ha sido lento y desigual están

obligados a repensar y reformular las políticas económicas y sociales destinadas a reduGir

la pobreza a la mitad para el año 2015.

La crisis mundial del empleo es uno de los riesgos más grandes para Ia seguridad en

estos tiempos. De seguir este rumbo, se corre el r¡esgo de tener un mundo

másfragmentado, proteccionista y confrontado. La persistente escasez de oportunidades

de trabajo decente, inversiones insuficientes y bajo consumo provocan una erosión del

contrato social sobre el cual se asientan las sociedades democráticas según el cual el

progreso debe benefic¡ar a todos.

2.6 Cobertura del Estado para los empleados y funcionario públicos

La Ley de Servicio Civil, regula lo relacionado con la cobertura a los empleados y

funcionar¡o públicos. Los trabajadores civiles del Estado o sus familiares señalados en

esta Ley, gozarán de la protección y beneficios establec¡dos en la misma, cuando ocurran

tas circunstancias sigu¡entes; Oficina Nacional de Servicio civil, a) retiro del servicio; b)

invalidez; c) Muerte. Se establece en los Artículos1og y 117 de la Constitución de la

República de Guatemala y el 19 de la Ley de Clases Pasivas.

Las pensiones que se otorgarán con base en Ia Ley, la que se encuentra regulado en el

Artículo 4 de la Ley de Clases Pasivas y la que establece las Pensiones a las que tiene
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según el ordenamiento ju ríd ico-': -:'r"derecho cada uno de

vigente:

los empleados o funcionario público

a) Por jubilación

b) Por ¡nvalidez

c) Por viudez

d) Por orfandad

. Pensiones por jubilaciones

Se adquiere el derecho a pensión por jub¡lac¡ón por dos causas:

a) Por retiro voluntario, y

b) Por retiro obligator¡o.

a) Por retiro voluntario. El trabajador que tenga 20 años de servicios, como mÍnimo,

cualquiera que sea su edad. Se puede dar la conversión de Pensión por invalidez o

jubilación, las personas que disfruten de pensión por invalidez otorgada conforme a la Ley

de Clases Pas¡vas, podrán optar a pensión por jubilación, siempre que reúnan los

requisitos señalados en el numeral 1 del Artículo 5 de la Ley en mención y acredite los

documentos señalados en Reglamento respect¡vo.

b)Por retiro obligatorio. Los trabajadores que hayan cumplido 65 años de edad y acrediten

un minimo de diez años de servicios, siempre que durante esos diez años hayan

contribuido al f¡nanciam¡ento del régimen.
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2.7 lnstituto Guatemalteco de Seguridad Social, IGSS

Este lnst¡tuto, fue creado el 30 de octubre de 1946, el Congreso de la República de

cuatemala, emite el Decreto número 295, La Ley Orgánica del lnstituto Guatemalteco de

Segur¡dad Social. Se crea así una lnstitución autónoma, de derecho público de

personería jurídica propia y plena capacidad para adquir¡r derechos y contraer

obligaciones, cuya f¡nalidad es aplicar en beneficio del pueblo de Guatemala, un Régimen

Nacional, Unitar¡o y Obl¡gator¡o de Seguridad social de conformidad con el s¡stema de

protección mínima.

Se crea así un régimen nacional, un¡tario y obligatorio. Esto sign¡fica, que debe cubrir

todo el territor¡o de la República debe ser único para evitar la duplicación de esfuerzos y

de cargas tributarias; los patronos y trabajadores de acuerdo con la Ley, deben de estar

inscritos como contribuyentes, no pueden evadir esta obligación, pues ello significaría

incurrir en la falta de previsión social.

La Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, promulgada el 31 de Mayo de

1985, establece el Artículo 100. "Seguridad Social. El Estado reconoce y garant¡za el

derecho de la seguridad social para beneficio de los habitantes de la Nación."
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CAPíTULO III
'i..

3. Efectos de la falta de beneficios que el Estado ofrece a los trabaiadoresdel

Estado de Guatemala

3.1 M¡grac¡ón nacional como ¡nternac¡onal

El desempleo, es una de las causas más importantes de la migración la entrada de

empresas transnac¡onales ha acabado don muchos de los pequeños negocios familiares,

el uso de tecnología en algunas empresas ha desplazado a los trabajadores en varios

sectores manufactureros. Como consecuencia de la escasez de trabajos en Guatemala, el

subempleo ha crecido y como se sabe, las activ¡dades del subempleo (vendedores

ambulantes, cuidadores de carros en las calles, etc.), muy pocas veces permiten

mantener una forma de vida d¡gna. Lo mismo ocurre con los trabajos mal remunerados,

porque los bajos salarios son insuficientes para cubrir las necesidades básicas.

Generalmente, se piensa que quienes migran son las personas más pobres de cada pa¡s.

Es sabido que la pobreza es una de las causas de Ia migración, pero también hay que

considerar que la migración representa costos muy altos, así que la gente debe reunir

recursos para llevar a cabo el v¡aje; en muchas ocasiones la única alternativa que les

queda es vender su patrimonio y adqu¡rir deudas enormes, aun así muchas veces son

víctimas de los engaños de los polleros. Los niveles de pobreza han aumentado en todo

el mundo, Latinoamérica no es la excepción, las consecuencias de las crisis económ¡cas

afectan mayormente a las clases menos privilegiadas de la población, aquellos que solían

quedarse en casa y no migrar han comenzado a hacerlo obligadas por sus cond¡ciones de
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vida. Actualmente, mucha de la gente que decide migrar tiene familiares en el país de'- -

destino; las redes que se han formado en las generaciones pasadas fomentan la

migración, así es como en el pais de dest¡no se reproducen las comunidades del país d€

origen. Hay muchas causas para la migración, pero se pueda resum¡r en búsqueda de

mejores condic¡ones de vida. El nivel socioeconóm¡co de los paises de migrantes no les

permite a sus hab¡tantes alcanzar niveles de vida dignos, la falta de oportunidades se

demuestra con el hecho de que cada vez es más grande el número de personas que

m¡gran por no poder encontrar un trabajo para el cual están capacitados y preparados,

contadores, maestros, administradores, todos ellos han abandonado sus países en busca

de un trabajo que les permita mantener a sus familias. Todas las causas anteriores serían

insuficientes para explicar el fenómeno si no se tomara en cuenta que en otros países

ex¡sten fuentes de empleo. Las empresas en los países de destino, valoran la mano de

obra migrante porque es más barata, además de que muchas veces no les dan los

mismos derechos laborales (seguro social, pago de horas extra, etc), que a los

trabajadores legales- Los migrantes son apreciados en algunos sectores como, ciertas

plantac¡ones, industrias manufactureras, y en servicios como restaurantes y centros de

entretenimiento, porque desempeñan tareas que los nacionales evitan por ser

desagradables o mal remuneradas, con menos exigenc¡as y en condiciones laborales

deficientes. Actualmente, muchos países están trabajando en políticas migratorias que

involucran el refuerzo de muros fronterizos, aumento de agentes de migración y uso de

tecnologia para el control de la migración, y olvidan el trasfondo social que existe tras el

fenómeno. No toman en cuenta la interacción entre oferta y demanda de trabajo, que es

el motor que impulsa Ia migración, por eso es que no son efect¡vas. Para frenar la

m¡grac¡ón, es necesario ofrecer alternat¡vas en el país de origen, y no er¡gir mur,os. La
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migración hac¡a el extranjero no es un fenómeno exclusivo de algunos países,

princ¡palmente subdesarrollados, se hace presente en mayor o menor med¡da en Ia casi

totalidad de los países, s¡n embargo, es una característica más acentuada de estos

últimos, de los países pobres, cuya población en edad de trabajar busca mejorar sus

condiciones de vida y en ese sent¡do asegurar otras expectativas para sus familias, otra

parte, mín¡ma, con estudios de postgrado tienden a buscar otras expectativas para

mejorar sus niveles técnicos. científicos y económicos.

Si se toma en cuenta lo anterior, la migración en gran medida es consecuencia de un

proceso desproporc¡onal del crecimiento y desarrollo de los países, y que en cada uno, a

nivel interno, se refleja en zonas y/o regiones, en particular de las zonas rurales a las

zonas urbanas y de las poblaciones pequeñas a las más grandes, fenómeno que con el

¡ncremento de la tasa de natalidad, paulatinamente va creciendo la población

económ¡camente act¡va dando como resultado un ejército de desocupados o que en el

mejor de los casos, se les considera sub ocupados o semi-empleados, ubicados en las

actividades de la denominada economía subterránea, conceptos que sólo sirven para

crear una falacia que a la vez genera un velo que oculta la realidad.

Es de observarse que en otros casos, la migración es producto de la desestab¡l¡zac¡ón

política y social que priva en algunos países, y como consecuencia no ex¡ste

certidumbreen sus economías, por ende no es garantía de que las familias puedan

alcanzar un futuro mejor. Al menos para el caso de Guatemala, la migración se convierte

en una válvula de escape del creciente desempleo y para mit¡gar la pobreza y pobreza

extrema, así como la marginación, ya que la mano de obra empleada en el extranjero que
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entra legal o ilegalmente pr¡ncipalmente a los Estados Unidos de Norteamér¡ca obtiene

mejores ingresos por su trabajo que a la vez parte de ellos lo envían a sus fam¡l¡ares, lo

que se conoce como remesas de los migrantes.

Tales remesas, conforme pasa el tiempo van tomando grandes proporc¡ones para ocupar

en la actualidad uno de los principales lugares entre los rubros que generan divisas al

pais, hasta ahora después de las exportaciones de petróleo, además de mantener una

mayor estabil¡dad en comparación con la s¡tuac¡ón del hidrocarburo.

3.2 Desempleo

En la actualidad,el pais han condicionado las prestaciones a Ia participac¡ón en

actividades de formación, a la aceptac¡ón de puestos de trabajo considerados idóneos por

la administración de prestaciones de desempleo o a la demostración de que se busca

decididamente un empleo, as¡mismo, se ha dado paso al servicio de empleo para los

desempleados, vía medios masivos de comunicación difundiendo información sobre

vacantes, pefiles del personal que se requiere, desgraciadamente la realidad supera en

mucho Ia demanda y este t¡po de políticas que se implementan, entre ellos en Guatemala.

Cabe señalar, que alrededor del fenómeno del desempleo gira o en menor grado se

encuentran vinculados los índices de delincuencia, llámense robos, asaltos, homicidios,

secuestros, narcotráf¡co, casos que se han conve ¡do en el modus vivend¡, tal vez, de una

pequeña parte de Ia gente desempleada, donde este último caso, además de ser un

generoso modo de v¡vir que se mantiene al margen de las leyes, y a la fecha se ha
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convertido en una grave amenaza que vulnera el marco

corrupción v como consecuencia la falta de credibilidad en las
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legal al incrementarse la "--

¡nst¡tuciones que imparten

Habria que agregar la creciente discriminación laboral existente en sus diferentes

vertientes, misma que lacera ¡as condiciones de vida de personas mayores de 40 años,

hombres y mujeres, además de la discriminación a mujeres jóvenes y/o casadas o cuando

menos son víct¡mas del hostigamiento sexual a f¡n de obtener un empleo o conservarlo.

Bajo esta vertiente, no se puede comparar el desempleo que existe entre los países

desarrollados y los subdesarrollados, sus condiciones económicas son diametralmente

distintas, los primeros con una predominante estructura financ¡era, product¡va y comercial,

y en ese sentido sus marcos o panoramas difieren en mucho, si los comparativos y

justificaciones se han registrado, es por tratar de salir al paso de la manera más

irresponsable e/o irrespetuosa, todo con el afán de lanzar discursos para el grueso de la

población que no t¡ene la información económica real, con posturas o actitudes que

adolecen del peso suf¡ciente, maniflestan un alto grado de desconocimiento, induciendo

que el desempleo no sólo existe en la ciudad capital sino también en la provincia donde

es más elevado.

Si el número fuerte de la migración deviene de las raquíticas condiciones económ¡cas de

los países, mismos que adolecen de las suf¡cientes fuentes de trabajo, así como de

salarios dignos y condiciones laborales lacerantes, uno de los principales objetivos de la

gente que migra de sus paises de origen, es precisamente encontrar lo que no tienen en

39



ellost el hambre, la sed, convertidos

económica y laboralmente, los obl¡ga a

encontrar el empleo ans¡ado.

'.:r. !.'.
',.ti

en necesidad apremiante para salir adelante

migrar legal o ilegalmente, la única condición es

Por ello, la migración se da hacia los países, zonas, regiones y c¡udades que cuentan con

una estructura económica super¡or a las de sus lugares de origen, donde les es más fácil'

relativamente, ubicarse en trabajos mejor remunerados a pesar de no contar con

condic¡ones laborales satisfactor¡as e incluso exponiendo la vida, luchando contra la

adversidad-

Cabe mencionar que el grueso de esta poblac¡ón migrante es mano de obra no calificada

o cuando mucho semi-calificada, que no está en posición de poner cond¡ciones laborales,

sino emplearse en lo que encuentre, conformada por campesinos, obreros, mujeres

solteras y casadas, jóvenes con nivel medio profesional y profesional, pero que

nodominan la lengua inglesa, estos últimos abundando como subempleados en sus

países de origen, con puestos muy ajenos a sus perf¡les y percibiendo sueldos raquíticos

Otro aspecto de la migración, se da cuando en sus países de origen no encuentran los

empleos y los sueldos que llenen sus respectivos perfiles profesionales, luego entonces

se está hablando de mano de obra calif¡cada, con niveles de preparación de postgrado,

maestría y/o doctorado, por Io que al refer¡rse a ellos se les señala como fuga de

cerebros, que encuentran sueldos y condiciones dignas en países ajenos, donde se les

pondera su preparación y capacidad, por lo que su tendencia es de una migración

definitiva de manera tegal.
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Se vive un lapso donde Io que se refuerza es el sobajamiento hac¡a los paises pobres y/o :

sud-desarrollados, donde con lujo se firman tratados en los cuales se legaliza el atropello

y dignidad de los pueblos, cuando el poder de negociac¡ón de los países en desarrollo o

pobres es raquítico, o de por sí mantienen un cúmulo de adversidades que han minado

fuertemente su soberanía, es así que en estos documentos se da fe de los hechos por

venir, por concretizase-

3.3 Generación de cond¡ciones laborales decentes

EI trabajo decente tiene cuatro dimensiones:

Las característ¡cas del trabajo y empleo del que se trate.

La capacidad de poder ejercer los derechos laborales.

La segurjdad.

La capacidad de representación y d¡álogo con los empleadores.

El esfuerzo conceptual de la Organizac¡ón lnternacional de Trabajo, está relac¡onado con

el movimiento unjversal a favor de la normatividad de los derechos humanos que sigu¡ó a

la ll Guerra Mundial y que ha ido avanzando en la definic¡ón de nuevas categorías de

derechos individuales y colectivos. El ámbito de la economía y el trabajo, no han quedado

al margen de esa creciente normativ¡dad que aun d¡sta mucho de estar acompañada de

procesos nacionales para su codif¡cación legal y su implementac¡ón real. No obstante, la

claridad conceptual y la normat¡vidad internacional ayudan a distinguir lo aceptable de lo

que no lo es.
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En la h¡stor¡a moderna, ha abundado el trabajo que no reúne las características

permitirían definirlo como decente. En las décadas recientes, sin embargo, se

conjugado tres procesos que han empeorado la situación laboral:

La globalizac¡ón de los procesos productivos.

La flex¡b¡lización y correspondiente precarización del empleo.

El incremento de los flujos migratorios masivos bien sean documentados y controlados

o aquellos no controlados por los estados.

La globalizac¡ón conlleva nuevas d¡námicas de movimiento de capital y tecnolog¡a, que

conjuntamente con avances en transportes de mercancía abre nuevas posibilidades de

ubicar la producción donde los salarios y el poder organ¡zativo de trabajadores son

menores. Aunque el resultado para algunos es el acceso a nueva s fuentes de empleo, lo

que es bueno en sí, se acompaña por el deterioro en las condic¡ones de trabajo y

seguridad de empleo; otros pierden sus empleos y son generalmente ¡nadecuados los

programas de recapacitación o compensación.

Esta rápida movilidad de capital y medios productivos tiene un impacto sobre Ia capacidad

de organizar libremente la representación sindical. En nombre de flexibilización y

efic¡encia, son debilitados los regímenes legales protectores de derechos básicos

laborales. Además, en ciertos países, donde hay falta de seguridad y sistemas judiciales

déb¡les, es un peligro a la vida ¡nvolucrarse en la organ¡zación sindical.
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Otro factor que merece más atención ahora, es el fenómeno migratorio global. En un - --

mundo de producción globalizada pero circunstancias de trabajo muy diferentes, y en el

que las mercancías se mueven libremente pero no las personas, las migraciones

incontroladas y eltráfico humano han crecido notablemente.

La Organización lnternacional del Trabaio, ha propuesto cinco elementos fundamentales

a estar presentes en una política migrator¡a:

Un sistema, informado y transparente, de categorías migratorias con fines de empleo

elaborado para dar respuesta a la demanda laboral nac¡onal.

Un enfoque de la gestión migratoria basado en las normas nacionales e

internacionales y el Estado de derecho.

. La apl¡cación de normas mínimas y condiciones de empleo nacionales para todos los

sectores de actividad.

Contar con un plan de acción para oponerse a la discriminación racial y la xenofobia.

Tener mecanismos ¡nstitucionales de consulta y coordinación con los interlocutores

sociales para la elaboración de políticas y su ejecución.

Adicionalmente, a estos cinco elementos claves la gestión de los trabajadores migrantes

requ¡ere tamb¡én, entre otras, la lucha contra la traia, contrabando y explotación de

personas por el crimen organizado, la cooperación internacional al desarrollo para reducir

la neces¡dad migrator¡a de los trabajadores, motivar a los migrantes para que

voluntariamente retornen a sus países de origen. Por último, pero no menos importante:

poner en marcha políticas antidiscriminatorias por razón de género, raza, etnia u otras
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El fénómeno m¡grator¡o, ha s¡do sujeto de una nueva ser¡e de

nivel, como también lo fue la Com¡sión Globalsobre la Migración

consultas urgentes a

lnternacional (GC¡l\'I).

Con un enfoque balanceado del respeto para los derechos humanos y el reconoc¡miento

de los benef¡cios económicos de la migración en general, se intenta ahora construir

consensos ¡nternacionales sobre polít¡cas que reduzcan el peligro y aumentan la

seguridad de este mundo precario de migrantes. Una de las propuestas es tratar con

migrantes bajo régimen del Ol\1C, considerándolos como elementos del comercio mundial

que se muevan con contratos fijos de trabajo. Esto puede dar más segur¡dad altrabajador

que emigra por dos o tres años, pero ha levantado también mucha oposición no sólo por

tratar seres humanos como algún bien del comercio internacional, sino porque no ofrece

respuesta a los negativos regÍmenes y prácticas reales de explotac¡ón al trabaiador y su

falta de protección legal real.

Cientos de millones de personas son víct¡mas de la discriminación en el mundo del

trabajo. Esto viola derechos humanos fundamentales, y además tiene profundas

consecuencias económ¡cas y sociales. La discriminación sofoca ¡as oportunidades,

desperdicia un talento humano que es necesario para el progreso, y acentúa las

tensiones y des¡gualdades sociales. Combatir la d¡scr¡m¡nación es un componente

esencial del trabajo decente, y los logros repercuten mucho más allá del lugar de trabajo.

Los temas relacionados con la discriminación están presentes en todo el trabajo de Ia

OlT. Al promover la libertad s¡ndical, por ejemplo, la OIT busca prevenir Ia d¡scriminación

contra los sindicatos y sus dirigentes. Los programas para combat¡r el trabajo forzoso y el

trabajo infant¡l incluyen el apoyo a niñas y mujeres que están atrapadas en redes de
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prostitución o explotadas en servicio doméstico obligator¡o. La no discriminación, es el

principio más importante del repertorio de recomendaciones prácticas sobre VIH/SIDA y el

mundo del trabajo. Las directrices de la OIT sobre legislación laboral incluyen el tema de

la d¡scriminación.

3.4 Derechos que se vedan al traba¡ador del Estado

3.4.1 Fomentar al diálogo soc¡al

Una de las manifestaciones más importantes de las relaciones laborales, son las que se

realizan de manera colectiva, es decir entre los sindicatos y las empresas o las

organizac¡ones de empleadores. Eventualmente en esas relaciones puede ¡ntervenir el

Estado son los diálogos sociales, los cuales desde hace años vienen decayendo

ostentosamente por lo que las relaciones entre organizac¡ones de empleadores y

trabajadores, entre sí o con el Estado, aún no se denomina diálogo social y está fundado

en el principio del tripartismo, es dec¡r que las cuest¡ones relacionadas con el empleo

deben ser resueltas por las tres partes principales en las relaciones laborales: Estado,

capital y trabajo, razón pot la cual es importantísimo un d¡álogo soc¡al intenta establecer

un clima de cooperación entre los actores sociales (sindicatos, empresas y Estado),

compartiendo información, consultándose mutuamente, o negociando colectivamente y

arribando a convenios colectivos (cuando es entre sindicatos y patrones) o pactos

sociales tr¡partitos (cuando incluye al Estado, pero en la actualidad en muy pocas

ocas¡ones se logra que se ejecute un verdadero diálogo.
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3-4-2 La l¡bertad s¡nd¡cal y negociación colectiva

Un sindicato, es una asociación integrada por fabajadoresen defensa y promoción de sus

intereses sociales, económicos y profesionales relacionados con su actividad laboral o

con respecto al centro de producción al empleador con el que están relacionados

contractualmente, cuya función esencial la negociación colectiva la cual se realiza entre

los trabajadores de una empresa, institución o sector con representantes del patrono

siendo su finalidad llegar a un acuerdo en cuanto a las cond¡c¡ones laborales aplicables a

la generalidad de los trabajadores del ámbito en el que se circunscribe la negociación,

pero si por alguna razón no se logra la misma en varias ocasiones se recurre a la medida

de hecho como medida de presión para hacer cumplir los acuerdos cuando cons¡deran

que no han sido cumplidos, asimismo dicho sector es el más afectado por la falta de

protecc¡ón por parte de la lnspección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y

Prev¡sión Sociai, ya que por no contar con el recuEo humano necesar¡o se les es

imposible controlar los actos en contra de estos, dicha s¡tuación afecta directamente la

posib¡lidad de af¡liación de un trabajador a una organización s¡ndical, además afecta la

posibilidad de constituir sindicatos de trabajadores en relación de dependencia

deteriorando sign¡ficativamente la capacidad de la sociedad para fomentar el trabajo

decente y la posibilidad de superar las secuelas del conflicto armado ¡nterno, por lo que

dada la ausenc¡a de una estructura organizativa a nivel sectorial, y de la marcada

desarticulación y aislamiento en el que se produjeron las respuestas sind¡cales en todos

los sectores del país, las características del comportamiento sind¡cal tendió a Iimitarse a lo

que se denomina negociac¡ón fadicional cuyas prioridades la necesidad de una

transformación radical de sus organizaciones para hacer frente a las nuevas estrategias
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empresar¡ales, Ia cual puede asumir diferentes variantes como una oposic¡ón defensiva a 

.- "-

las iniciativas empresariales, percibidas con un fuerte escepticismo por su carácter

antis¡nd¡cal; una actitud de espera, sustentada en un diagnóstico que considera a las

nuevas estrategias empresariales y a la desfavorable correlación de fuerzas como una

coyuntura pasajera, se sustenta en la premisa de que las iniciativas empresariales no

requieren de respuestas innovadoras por considerar que las nuevas filosofías y prácticas

empresar¡ales no son substancialmente diferentes de las anteriores, lo que permite a los

s¡ndicatos oponerse a Ia manera en que se implementan las in¡ciativas, sin oponerse a las

ideas contenidas en las iniciativas la ausencia de una visión estratég¡ca acerca de de las

relaciones laborales se traduce en una creciente marginación de los s¡ndicatos en

decisiones que afectan profundamente las condiciones, ritmos y procesos de trabajo, al

ofrecer soluciones tradicionales a nuevos temas y problemas emergentes en el espacio

productivo. En los sectores del país, se tendieron a predominar en los sindicatos

independientes cuyas estrategias se manejas a la defensiva caracterizada por una

resistenc¡a a¡slada y escasa capacidad propos¡tiva por lo que las autoridades

empresariales, lejos de conducir a una efectiva cooperac¡ón entre capital y trabajo, se ha

traduc¡do más bien en subordinación a estrategias decididas e implementadas

unilateralmente por los patronos. En general, no se advierte en la dirigencia sindical del

sector una reformulación real de sus estrategias ni tampoco la elaboración de una agenda

propia que perm¡ta a estas organizac¡ones retomar la ofensiva y trascender su rol actual

de simples correas de transmisión de las decisiones patronales.
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3.4.3 El¡minac¡ón del trabajo forzoso

S¡ se siguen cerrando los caminos a la migración legal, se corre el riesgo de que

aumenten el trabajo forzoso y Ia coacción para los trabajadores indocumentados, adv¡rtió

la Organización lnternac¡onal del Trabajo, situación a Ia cual los autoridades no han

tomado en cuenta.

No se debe exagerar los probtemas, pero tampoco ocultarlos bajo la alfombra. Si se

cierran más los canales de migración legal mientras crece la demanda de mano de obra y

algunos empleadores procuran obtenerla de cualquier forma las perspectivas son

sombrÍas, y si blen hay pocos datos duros sobre ese problema hay evidencias claras de

éI

En todo caso pocas Organizaciones No Gubernamentales (ONG), trabajan ese tema' los

sindicatos le prestan poca atención y parece haber muy poca voluntad polít¡ca para

investigar las condiciones de contratación y empleo de los trabajadores migrantes

¡ndocumentados.

Los elementos de fuerza, coacción y engaño que definen la naturaleza de la explotación

laboral a veces son dificiles de deflnir o tienen matices que complican su configuración'

pero pese al consenso de la trata como un problema que puede estar creciendo y a

menudo se relaciona con los esfuerzos por impedir la migración, no se comprenden

realmente los componentes de una situación de trata de personas en sectores como

agricultura, construcc¡ón y servicios.
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3,4.4 Situación en la que se encuentran las muieres guatemaltecas

Como ha sido señalado, la leg¡slación guatemalteca se caracteriza por un pronunciado

contraste entre la adopción de algunas medidas positivas, como la Ley de Dignificación y

la Promoción lntegral de la Mujer, pot una parte, y, por otra parte, la pers¡stencia de

disposiciones legales anacrónicas que mantienen dist¡nc¡ones injustificadas basadas en el

género. La persistencia de esas disposiciones discr¡minatorias va en detrimento de los

adelantos mismos que se procura lograr. Debe subrayarse a este respecto, que ya se ha

señalado que muchas de esas disposiciones perpetúan la discriminación y requ¡eren la

¡ntroducc¡ón de cambios promovidos por representantes de la sociedad civil y, en c¡ertos

casos, por los encargados de la elaboración de las políticas estatales. No obstante lo

anterior, la Comisión considera que a las propuestas de reforma no se les ha prestado la

atención necesar¡a a los efectos de su oportuna adopc¡ón.

En Ia esfera del derecho penal, tanto esta Comisión como m¡embros del Comité de

Derechos Humanos de las Naciones Unidas y representantes de la sociedad c¡vil han

instado prestar atención prior¡taria al Artículo 200 del Código Penal, que dispone la

extinción de ¡a acción penal en los casos de v¡olación o ciertos otros delitos sexuales, en

virtud del matrimon¡o del perpetrador con la víctima, con lo que se contraviene el objeto y

la f¡nalidad de la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar de la Violencia lntrafamiliar, así

como las obligaciones internacionales del Estado. En 1997, Ia Comisión recomendó

expresamente a todos los Estados miembros la derogación de esas disposic¡ones y

publicó una recomendación específica a esos efectos en su Quinto lnforme sobre la

S¡tuación de los Derechos Humanos en Guaterirala.
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Además, conforme al Decreto 79-97, si bien muchos del¡tos sexuales, incluida la violació;,ill.i- 
'

se def¡nen como delitos de acción pública, al mismo tiempo la Ley establece que

dependen de la acc¡ón de la persona afectada. El requis¡to de que la parte afectada

promueva la acción significa que, en realidad, esos delitos no son objeto de

procesamiento de oficio, sino que sóio dan lugar al correspond¡ente procesamiento y

castigo en virtud de la acción de la víctima o si el fiscal discrecionalmente lo promueve.

Por otra parte, los Artículos 179 y 180 del Código Penal s¡guen refiriéndose al abuso de la

honestidad como uno de los elementos necesarios para probar determinados delitos

sexuales. Como ha sido señalado por esta Comisión y por diversas otras fuentes, esas

referenc¡as están encaminadas a proteger un bien jurídico dist¡nto de los derechos de la

mujer misma, y tienden a apl¡carse de modo de poner en tela de juicio o inculpar a la

víctima, en lugar de garantizar el castigo del perpetrador.

Dentro del Código Civ¡1, los Artículos 89 y 299, siguen creando distinciones basadas en el

género que evidentemente se contraponen frontalmente con la obligación del Estado en

mater¡a de no discriminación e igual protección de la Ley. El Artículo 89 regula la

autorización del matrimon¡o y establece una edad mínima, con consentim¡ento paterno, de

14 años para las niñas y 16 años para los varones. Organizac¡ones de mujeres, así como

esta Comisión y el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de 
,la

D¡scriminación contra la lvlujer (CEDAW), han llamado la atención del Estado sobre la

necesidad de reforma a este respecto.
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El Código establece, además que las mujeres deben esperar 300 dias tras la disolución - -'

de un matrimonio o unión para celebrar otro. El Artículo 299 se refiere a la guarda o tutela

legítima de menores, y dispgne que corresponda dar preferenc¡a al abuelo paterno, al

abuelo materno, a la abuela paterna y a la abuela materna, en ese orden.

Si. bien el Código de Trabajo en general, establece disposiciones legales distintas con

respecto al trabajo de las mujeres y los menores, en algunas d¡sposic¡ones unas y otros

son tratados como equivalentes.

EI encabezamiento del título cuarto, capítulo segundo es: trabajo de las mujeres y los

menores de edad. Dentro de ese capitulo, el Artículo 147 dispone: "El trabajo de las

mujeres y de los menores de edad ser adecuado a su edad, condiciones fís¡cas o estado

físico, y desarrollo intelectual y moral". EI Artículo 139 requ¡ere el reconocimiento del

trabajo de las mujeres y de los menores (tratados como indistintos) en el sector agrario.

Se ha informado también a la Com¡sión que si bien el régimen de segur¡dad social

d¡spone el pago de pensiones a viudas de trabajadores, no las contempla en caso de

fallecimiento de trabajadoras amparadas por el sistema. Los informes indican que se ha

presentado un proyecto de ley sobre este punto.

Otro comprom¡so pendiente de cumplimiento es la tipificación penal del acoso sexual,

conforme a Io dispuesto en el Acuerdo sobre ldentidad y Derechos de los Pueblos

lndígenas, suscrito en 1995. Si b¡en, desde entonces se han presentado diversos

proyectos de leyes a ese respecto, es evidente que los m¡smos han quedado detenidos

en el nivel de análisis a cargo de comisiones parlamentarias.
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Organizaciones femeninas han señalado s¡stemáticamente, que la sanc¡ón de esas

es prior¡taria, y reclamaron que se ponga fin a la demora sobre este tema.

Entre los adelantos lega¡es logrados en los dos últimos años cabe mencionar la Ley de

Desarrollo Soc¡al, sancionada en 2001, que adopta una concepción global del desarrollo y

establece condiciones para una mayor integración de la mujer en el proceso de desarrollo

económico, social, político y cultural. Reconoce el derecho al pleno ejercic¡o de la

matern¡dad y la paternidad, a la asistencia sanitar¡a global, a determinar el número y el

espaciamiento de los h¡jos, a la asistencia de la salud en materia de reproducción y a

programas de planificación de la familia. Otras in¡ciativas son el Código Municipal, que

requ¡ere el establecimiento de una comisión sobre la familia, la mujer y el niño en cada

Consejo Municipal, y la Ley de Consejos de Desarrollo, que promueve la participación de

la mujer en el Consejo Nacional de Desarrollo urbano, Rural y Consejos Departamentales

de Desarrollo. En el 2001, Guatemala tomó la importante medida de ratif¡car el Protocolo

Facultativo de la Convención sobre la Elim¡nac¡ón de todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer.

Durante su v¡sita in loco, s¡n embargo, la Comisión recib¡ó ¡nformes coincidentes en el

sentido de que esos adelantos no han sido seguidos por otros cambios que son

esenciales para remediar la discriminación sistemática que s¡gue impidiendo a la mujer

ejercer plenamente sus derechos básicos. A este respecto, causa especial preocupación .

el hecho de que el Estado no ha adoptado las med¡das necesarias para derogar

disposiciones legales que discriminan por razones de género.
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Debe atenderse y preservarse el imper¡o de Ia ley y el respeto de los derechos bás¡cos, á--:-

través de un sistema juríd¡co que garantice esos derechos. Si el propio sistema legal

codifica d¡stinciones injust¡ficadas basadas en el género, se vuelve una fuente de

discriminac¡ón que perpetúa la subordinac¡ón de la mujer. Como la Comisión lo indicó en

términós generales:

La discriminación de jure, es una violación flagrante de los compromisos internacionales

libremente consent¡dos por los Estados y, aunque la igualdad formal no garant¡za la

elim;nación de ¡nstancias de discriminación en la realidad, su reconocim¡ento permite

¡mpulsar transformaciones en la vida social, reclamando la autor¡dad del derecho.

3.4.5 Falta de protecc¡ón a las mujeres trabajadoras

Modalidades h¡stór¡cas de discriminación, han hecho que las mujeres guatemaltecas se

vean excluidas del pleno goce de los benef¡cios del desarrollo nac¡onal, así como de una

participación plena en los correspondientes espacios de adopción de decisiones Las

mujeres s¡guen estando sub-representadas y tropiezan con serias limitaciones para

ejercer sus derechos en las esferas económ¡ca y laboral. Son desproporcionadamente

más pobres que los hombres guatemaltecos, t¡enen menos acceso a la educación y a la

asistenc¡a sanitar¡a, padec¡endo alios niveles de mortálidad materna y desnutrición. Las

mujeres indígenas y las mujeres atrapadas en situaciones de extrema pobreza, suelen

sufrir múltiples modalidades de discriminación y exclusión social como las referidas. En

tanto que el ind¡ce de desarrollo humano de la población en conjunto es de 0.54, el de las

mujeres es tres veces menor (0.17).
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Como lo reflejan los Acuerdos de Paz, la d¡scriminación y exclusión que sigueñ-:'':'

experimentando las mujeres afecta no sólo a sus derechos, sino también al desarrollo

integral de la soc¡edad guatemalteca en conjunto. En este sentido, Ia situación de

discr¡minación que enfrentan las mujeres en Guatemala, dificulta el adecuado desarrollo

del proceso de democratización y la consolidación del Estado de Derecho en ese paÍs

El Estado guatemalteco, ha dado el primer paso indispensable de asumir compromisos

internacionales y nacionales importantes para respetar y garantizar los derechos de la

mujer. El desafío prior¡tario que enfrenta Guatemala, cons¡ste en cerrar la profunda

brecha entre los compromisos que ha asumido y la discriminación que las mujeres siguen

experimentando en su vida diaria. En especial, para garantizar los derechos

fundamentales de la mujer debe prestarse urgente atención a la reforma jurídica y a un

mejor acceso a la justic¡a, y es preciso adoptar medidas eficaces que reflejen, en la

práctica, los compromisos adoptados por el Estado. Entre las medidas que se requieren

flguran la incorporación de la perspectiva de género en todos los aspectos de las políticas

y la adopción de decisiones por parte del Estado, la asignación de recursos suficientes

para que ello sea pos¡ble, una mayor coord¡nación de la adopción de políticas con

respecto a los derechos de la mujer, y la determinac¡ón de responsab¡lidades cuando los

agentes estatales no cumplen las ob¡igaciones del Estado en mater¡a de igualdad y no

discr¡minación.

En virtud de la apertura a nuevos espacios politicos suscitada por la conclusión del

conflicto armado y por la firma del Acuerdo de Paz Firme y Duradera,las mujeres han

logrado part¡cipar en la definic¡ón de los objetivos nacionales. En especial, han or¡entado
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avances en la preparación del marco juridico e institucional encaminado a superar formás

históricas de discriminación basada en el género. Tomando como base los compromisos

asumidos en el marco de los Acuerdos de Paz, y trabajando con la sociedad civil, el

Estado ha adoptado varias iniciativas, como la Ley de Dignificación y Promoción lntegral

de la Mujer, la Ley Preven¡r, Sanc¡onar y Errad¡car la V¡olencia lntrafamiliar, la Ley de

Desarrollo Social, la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres y el Plan

de Equ¡dad de Oportunidades. Además, el Estado ha extendido los mecanismos

institucionales de promoción y protección de los derechos de la mujer con la creación de

entidades tales como Ia Defensoría de la l'.lujer lndígena, el Foro de la Mujer, la

Secretaría Presidencial de la Mujer y la Coordinadora Nacional para la Prevención de la

Violencia lntrafamil¡ar (CONAPREVI).

En las observaciones al presente informe, el Estado que en el marco de los avances en

relación con la mujer debe menc¡onarse la ejecución de la Política Nac¡onal de Promoción

y Desarrollo de las l\¡ujeres Guatemaltecas y Plan de Equidad de oportunidades 2001-

2006, mediante la cual bajo objetivos muy concretos las instituciones del Estado han

desarrollado importantes acciones. Entre éstas, el Gobierno guatemalteco destacó la

integración del clasificador de género en el presupuesto de ¡nstituciones gubernamentales

que da visib¡l¡dad al presupuesto otorgado a favor de las mujeres. Esta acción tendrá a

futuro un fuerte impacto y repercus¡ón en cuanto al avánce y promoc¡ón de la mujer en el

entorno nacional. Asimismo, en términos generales, el Estado indicó que se ha reportado .

un importante avance en el año 2003 en d¡stintos ámb¡tos, particularmente en lo

económico y social, y en espacios de coordinación, diálogo y participación, sobre los

cuales la Procuraduría de los Derecho Humanos no ha recibido información especifica.
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Durante Ia vista, la Comisión pudo veriflcar que subsiste un enolme contraste entre los "--"'

compromisos positivos asum¡dos por el Estado y las escasas med¡das adoptadas para

aplicarlos en la práctica. Las mujeres guatemaltecas enfrentan graves dificultades para

ejercer sus derechos fundamentales y s¡guen sufriendo discriminación tanto en la ley

como en la práctica. Por ejemplo, no obstante la adopción de determinados adelantos

legales, subs¡sten considerables disposiciones legales anacrónicas que discriminan

sobre la base del género. Si la ley m¡sma encierra dist¡nciones injustificadas basadas en

el género, lejos de garantizar el princip¡o de la igualdad, perpetúa la subordinación. La

v¡olenc¡a contra la mujer sigue siendo uno de los principales problemas de derechos

humanos y seguridad humana, pero las mujeres que han estado sujetas a esa violencia o

a la amenaza de la misma siguen tropezando con múltiples barreras cuando procuran

obtener protección y garantías judic¡ales.

3,4,6 Situac¡ón de la muier en la esfera laboral

Aunque el número de mujeres que actúan en el mercado de trabajo ha aumentado en

forma sostenida, su remuneración, por ¡gual tarea, sigue siendo considerablemente

infer¡or que la de los hombres. En lugar de reducirse, esta dispar¡dad se ha hechó más

pronunc¡ada a lo largo de la última década. En tanto que en 1989 el salario promedio de.

una mujer equivalía al87'k del de un hombre, en 2000 la proporción era de apenas 59%.

Los informes indican que la disparidad entre hombres y mujeres que trabajan se hace

más pronunciada a medida que aumenta el nivel de educac¡ón. Los datos disponibles

reflejan un salario promedio de Q 1,842.77 parc el hombre y de Q 1 ,005.'19 para la mujer.
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En su vis¡ta en marzo de 2003, la Comisión recibió información actualizada de varias :- -

entidades referente a la continua d¡scriminación de la mujer en los sectores de

maquiladoras y de trabajo domést¡co, de parte de sus empleadores y a veces del

Gob¡erno. En tanto que las trabajadoras de las maquiladoras en princ¡pio gozan de

mecan¡smos de protección legal idénticos a los apl¡cables a otros trabajadores, existen

denuncias de abusos en este sector, consistentes en amplios horarios compulsivos de

horas extra, malas condic¡ones de trabajo y acoso, aunados a falta de adecuada

inspección y supervisión por parte del Ministerio de Trabajo. Las trabajadoras

domésticas, por su parte, suelen estar privadas de los derechos mín¡mos de los que

deberían gozar, pero el congreso no ha sancionado reformas que les garanticen igual

protecc¡ón de la ley.

Debe señalarse que un alto porcentaje de mujeres trabaian en el sector informal del

mercado de trabajo, lo que las expone a inconvenientes adicionales. La Corte

lnteramericana Derechos Humanos, ha recibido información de los sectores estatal y no

estatal sobre las medidas adoptadas para proponer reformas del Código de Trabajo,

encaminadas a establecer mayor igualdad entre mujeres y hombres, pero aún no ha

recibido información en cuanto a resultados concretos. Además, inclus¡ve representantes

del Estado afirman que si bien el Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social y el

l\4inisterio de Trabajo, están encargados de ocuparse de la segur¡dad social y de la

salubddad ocupacional de los trabajadores, en la práctica la reglamentación y aplicación

de las nomas de proteccjón en esas esferas es ,etra muerta.
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El Estado ha proporcionado informac¡ón sobre algunas medidas que está tomando el

Departamento de Promoción de las Mujeres que Traba.jan, en el marco del Ministerio de

Trabajo y Bienestar Social. Se informa que en 2002, ese departamento proporcionó

capacitac¡ón a 252 ¡nspectores de trabajo sobre ¡gualdad de género en relaciones

laborales y sobre la aplicac¡ón coercitiva de los derechos laborales de las trabajadoras. El

Estado ¡nformó además, que a mediados de 2002 d¡cho departamento comenzó a

sistematizar denunc¡as de violaciones de la legislación laboral presentadas a la

lnspecc¡ón General de Trabajo por trabajadoras del sector de las maquiladoras. Se

afirma que se formularon denuncias contra un promedio de 110 compañías por mes; 38

compañías fueron identificadas como transglesoras reinc¡dentes, y otras han sido

investigadas y los inspectores han emitido recomendaciones. Además, con respecto a la

situación de las trabajadoras de hogares privados, el Estado informó que dicho

departamento está realizando un estudio referente a la participación de niños y

adolescentes en el trabajo domiciliario, para exponerlo como una de las peores

modalidades de trabajo infantil. El Estado dio cuenta también de los esfuerzos orientados

a br¡ndar acceso a la información sobre derechos y recursos laborales a través de la

distribuc¡ón de 25,000 boletines de información en diversas oflcinas del M¡nisterio de

Trabajo, en que se detalla la manera de denunciar Ias violaciones de derechos humanos.

Como es natural, existe una estrecha conexión entré acceso a la educación y progreso en

el mercado de trabajo.

La persistencia de distinc¡ones legales anacrónicas e ¡njust¡ficadas basadas en el género

contrav¡ene el objeto y la finalidad de los comprom¡sos positivos adoptados por el Estado

y debe ser correg¡da sin dilación. Debe haceEe que Ia ley respete las normas de
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igualdad y no d¡scriminación. Las recientes estrategias adoptadas por el Estado para -
hacer frente a la discriminación jurídica y fáctica contra la mujer demuestran que es

necesar¡o asignar suficiente atención y recursos al tema para garantizar su aplicación. Las

medidas adoptadas demuestran que es factible y esenc¡al adoptar reformas adic¡onales.

Deben abordarse dos desafíos pr¡oritar¡os adicionales para que el Estado y la sociedad

c¡vil, puedan garantizar el pleno ejercic¡o de sus derechos por parte de las mujeres.

Primero, es esencial que la administración de justicia sea más asequible y eficaz para las

mujeres que buscan protecc¡ón para sus derechos báslcos. Segundo, las normas que

han sido adoptadas para salvaguardar los derechos de la mujer deben traducirse en

medidas concretas a través del establecimiento y fortalecimiento de las políticas,

programas y servicios necesar¡os.

La esfera de la promoción y protección de los derechos de la mujer, es un ámbito en que

el respaldo de la comunidad internacional y de la comunidad regional puede cumplir un

papel v¡tal. No se trata sólo de otorgar respaldo a través de f¡nanciamiento, sino también

de llevar a cabo intercambio de información y prácticas óptimas encaminadas a facilitar

avances positivos.

La creciente presencia de las mujeres en el mundo del trabajo: Nuevos desafíos para las

organizaciones sindicales.

Las organizaciones sindicales se han visto enfrentadas en los últimos años a una serie de

dlficultades relac¡onadas a los profundos cambios que vienen ocurriendo en el mundo del
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así como las

transformac¡ones en Ios patrones de estructuración del Estado y en las relac¡ones de este

con la economía y la soc¡edad, han tenido fuertes ¡mpactos en las formas de regulación

de las relaciones entre los actores sociales y, en part¡cular, en las normas e instituciones

bás¡cas del mundo del trabajo.lT Los procesos de flexibilización han d¡sminuido la

normativa protectora y provocado, en muchos casos, un debilitamiento del movimiento

s¡nd¡cal y de los sistemas y procesos de negociación colect¡va.

Varios factores contribuyen a la reducción de la proporción de asalariados en el conjunto

de la fuerza de trabajo, y, consecuentemente, de la base tradicional de los sindicatos.

Entre estos factores se destacan el aumento de los niveles de desempleo, Ios cambios en

la composición del empleo y los procesos de externalización y subcontratac¡ón, que

subdiv¡den y fragmentan los antiguos colectivos de trabajadores, expulsando lmportantes

contingentes de estos para fuera de los ámbitos de la negociación y la contratación

colectiva. A eso se suman los procesos de relocalización productiva, o sea, la tendencia

de muchas empresas a abandonar los centros industriales más antiguos y consolidados,

con fuerte trad¡ción obrera y sindical.

Todo eso pone a los sindicatos frente a nuevos y complejos desafios. Uno de ellos se

ref¡ere a la creciente incorporación de las mujeres a la fuetza de trabajo. A pesar de los

cambios cualitativos en los patrones de part¡cipación laboral femenina y de la disminución

de algunas de las brechas entre mujeres y hombres observadas en la presente década en

el mercado de trabajo, las mujeres siguen estando sub- representadas en formas de

r?Ermida Uriaúe, 1996, Globáliztción y Rel¡ciones L¡borates, pág l5
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trabajo precar¡o y desregulado, que se encuentran, con frecuencia, fuera del ámbito de la

legislación laboral, la representación sindical o la negoc¡ación colectiva. Entre esas

situac¡ones se destacan, por ejemplo, el servicio doméstico, el trabajo a domicilio y

diversas formas de trabajo subcontratado.

Esa diversidad de s¡tuac¡ones pone a los sindicatos frente al desafío de desarrollar la

capacidad de representar y organizar colect¡vamente un conjunto de trabajadores y

trabajadoras que, bajo muchos aspectos, es mucho más heterogéneo, y que se aleja

cada vez más del modelo dominante de trabajador al cual su actuación estuvo

predominantemente d¡rig¡da: El trabajador de sexo masculino, industrial (o minero),

blanco, adulto. Crecientemente se reconoce que esa heterogeneidad se ref¡ere no

solamente a la diversidad de situac¡ones de trabajo, relaciones Iaborales y contractuales

en las cuales se encuentran distintos sectores de la clase trabajadora, sino también a

otros factores, entre los cuales se destaca el sexo, la edad, la raza o etnia.

Por otro lado, la creciente incorporación de las mujeres al mundo del trabajo abre también

nuevas potenc¡alidades para el movimiento sindical. El aumento de su presencia puede

contribuir a v¡sibilizar una ser¡e de formas de ¡nserción Iaboral (muchas de ellas bastante

precarias) y de problemas que afectan a los trabajadores de ambos sexos. Entre ellos, los

relativos a las insuficiencias de los nuevos modelos productivos en términos de

generación de nuevos puestos de trabajo y a d¡vercos aspectos relativos a la calidad del

empleo. Por ejemplo: Como se ha ev¡denciado en varios estudios realizados en Amér¡ca

Latina, la considerac¡ón de la presencia femenina en los diversos niveles de las cadenas

de subcontratación que se definen y redefinen a partir de las estrategias de competitividad
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de muchas empresas d¡námicas y vinculadas al sector exportador evidencia, entre otros

aspectos, el carácter lim¡tado y poco sistémico de muchas de esas estrateg¡as, la manera

des¡gual como se distribuyen las calificaciones a lo largo de las cadenas product¡vas y de

los terdtor¡os en los cuales ellas se asientan, la insuficiencia de politicas de capacitación y

productividad que se dirigen solamente a las emplesas más modernas y competit¡vas

ubicadas en la punta de las cadenas, las nuevas formas de articulación entre el empleo

formaly el empleo informal, etc.

Oho tema que pasa a ser visibilizado a partir de la creciente paficipación de las mujeres

en el mercado de trabajo (y del fortalecimiento de sus demandas, es el de los conflictos

entre la vida laboral y las responsabil¡dades familiares y el poco espacio dejado para esa

última por un modelo de organización product¡va basado con frecuencia en largas

jornadas y en la ¡ntensif¡cac¡ón del fabajo. lnicialmente pensado como un problema

específico de las mujeres, se emp¡eza a avanzar (en especial en los paises desarrollados)

hacia la comprens¡ón de que la armon¡zación entre esas dos dimensiones fundamentales

de la v¡da es una necesidad y un derecho de los trabajadores de ambos los sexos, así

como de sus familias.

Esos son solamente algunos de los ejemplos de las potencialidades que puede significar

para los sind¡catos la presenc¡a creciente de las mujeres en el mundo del trabajo, desde

que estos tengan la capacidad de dar respuesta a esa creciente heterogene¡dad,

escog¡endo e integrando en una estrategia común de acción Ia diversidad de problemas e

intereses de d¡stintos sectores de la clase trabajadora.
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Sin embargo, hasta ahora, en América Latina, ¡as nuevas s;tuaciones, problemas y

desafíos creados por la incorporación de las mujeres al mundo del trabajo no han sido

recogidos en toda su magnitud por el movimiento sindical. l\,4uchas demandas de género

han quedado sin representación, sea en las agendas sindicales, sea en los procesos de

negoc¡ac¡ón colect¡va. Con frecuencia, las trabajadoras están sub-representadas en la

d¡rigenc¡a s¡ndical, ¡ncluso en empresas y ramas productivas en las cuales responden por

un porcentaje s¡gnificat¡vo, cuando no mayoritario, de la fuerza de trabajo. En muchos

casos se observa la falta de receptividad de los sindicatos, para modificar una cultura

esencialmente masculina, que no reconoce rango sindical a muchos problemas propios

del género y a veces resiste a la incorporación de mujeres en los niveles directivos. Por

otro lado, las dif¡cultades de tiempo de las propias trabajadoras, que tienen que comb¡nar

sus responsabilidades laborales y familiares, son barreras adicionales a la participación

femenina en la vida sindical

Aunque se han exper¡mentado avances significativos en la mov¡lización de las mujeres

sindicalistas y se observa una creciente preocupación de las dirigencias sindicales por Ia

situación de las trabajadoras, falta desarrollar estrategias y mecanismos organizativos

efect¡vos tendientes a incorporar la promoción de la ¡gualdad de oportun¡dades entre

hombres y mujeres como una línea estratégica y permanente de la política s¡ndical.

Para superar estos obstáculos, las grandes centrales sindicales mundiales han subrayado

que la igualdad y ¡ntegración de la mujer en los organ¡smos y agendas sind¡cales es de

primordial importanc¡a. En los últimos cinco años, en varios países de Amér¡ca Lat¡na, las

dirigentes sindicales han desplegado ser¡os esfuerzos para aumentar su peso en las
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estructuras sindicales. Con el fin de establecer una estrategia común a nivel del Mercosur ''."* ,

y potenciar sus acc¡ones a n¡vel nacional, por ejemplo, fue creada la Comisión de la Mujer

de la Coordinadora de Centrales Sindicales del Mercosur (CIU-CCSCS), integrada por

representantes de los cinco países de esa subregión (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y

Uruguay). Uno de los resultados importantes de la actuación de la C|\i]-CCSCS ha sido la

¡nclusión del tema de género en la Declaración Socio-laboral del l\¡ERcoSUR firmada, en

diciembre de 1998, por los jefes de Estado de los c¡nco países.

En Brasil, las Comisiones de la Muier de las tres princ¡pales centrales sindicales (CUT,

CGT y Forga Sindical, lograron establecer cuotas mínimas para mujeres en todos sus

niveles de d¡rección. En el resto de los paises existe un esfuerzo de fortalec¡miento de las

Comisiones, Departamentos o Secretarias de la Mujer, a través de diversas estrategias

dest¡nadas a incorporar las demandas de género en las pautas slnd¡cales y a promover el

liderazgo s¡ndical de la mujer (como, por ejemplo, programas de capacitación). Aun

cuando existe poca informac¡ón al respecto, se estima que alrededor del 15% en Chile y

del 10% en Paraguay de la dirigencia s¡ndical está ocupada por mujeres.

Como ejemplo de este esfuerzo por lograr la igualdad de oportunidades en el mundo del

trabajo a través de la efectiva incorporación de una perspectiva de género en la agenda

sindical, se destaca la experiencia de elaboración del Mapa de las cuestiones de género,

una iniciativa conjunta de !as tres principales centrales sindicales brasileñas (CUT, CGT y

Forga Sindical), con el apoyo del DIEESE (Departamento lnter-sindical de Estadísticas y

Estudios Socio-Económ¡cos) y del Fondo para Ia Equidad de Género de Ia Agencia

Canadiense para el Desarrollo lnternacional.
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CAPíTULO IV

4- Simulac¡ones én las contracciones de trabaiadores públicos del Estado

Simulación y disimulación de los contratos de trabajo como forma de desvirtuar su

naturaleza juridica, con especial énfasis en las relac¡ones laborales de servidores públicos

y el Estado, tema de trascendental ¡mportanc¡a y actual¡dad en Guatemala, por lo que se

hace necesario su estudio y der¡vado del mismo, así como de los diferentes criterios.

Manuel Ossorio la define como una:"Alteración aparente de la causa, la indole o el objeto

verdadero de un acto o contrato. La simulación de los actos jurídicos tiene lugar cuando

se encubre uno con la apariencia de otro, cuando contiene cláusulas que no son sinceras

o fechas inexactas, o cuando por el acto se constituyen o transmiten derechos a personas

interpuestas, que no son aquellas para qu¡enes en realidad se constituyen o transmiten.

De esa def¡n¡ción se desprende que la simulación puede tener una de dos finalidades:

aparentar un acto inexistente u ocultar otro real."18

Se puede afirmar entonces, que la simulación es toda operación en virtud de la cual se

crea una s¡tuación jurídica aparente que difiere de la situación jurídica verdadera,

producto de la ocurrenc¡a de determinadas circunstancias adversas a los intereses

patrimon¡ales de las partes contratantes.

r3o*orio \4anJel. Dirección decienc¡ás juüdicá(ysociales P,g -0-
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Ferarra dice; "Que Ia simulac¡ón es la declaración de un contenido de voluntad no real,I -!r'-

emitido consc¡entemente y de acuerdo entre las partes, para producir con fines de engaño

la apariencia de un negocio juríd¡co que no existe o es d¡stinto de aquél que realmente se

ha llevado a cabo; o el acuerdo de partes de dar una declaración de voluntad a designio

divergente de sus pensamientos íntimos, con el fin de engañar inocuamente en perjuicio

de la ley o de terceros".19

En líneas generales luego de afirmar que simular es, como ya se ha dicho, fingir la

existencia de un acto totalmente irreal y que simular equivale a crear un acto

configurándolo de tal forma que produzca una apariencia de veracidad tanto por su

estructura como por su forma de confección, a ello también se debe indicar que mediante

la simulación también se encubre la naturaleza de un acto bajo la apariencia de otro.

4.1 Base Legal de la contratac¡ón de las relaciones laborales de los servidores

públ¡cos en Guatemala

4.1.1 La Const¡tuc¡ón Política de la República de Guatemala

Contiene regulaciones específicas para los trabajadores del Estado, en especia¡ de los

Artículos 107 al'117. La Carta Magna preceptúa que las relac¡ones del Estado y sus

ent¡dades descentral¡zadas o autónomas con sus trabajadores se rigen por la Ley de

Servicio Civil, con excepción de aquellas que se rijan por las leyes o disposiciones propias

de dichas entidades.

'"Fcmra 
I rdn.i'm. enci(lope¡lia jüridica ov LG q. Pdg. 104
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4.1.2 La Ley de Serv¡c¡o civil

Contenida en el Decreto número 1748 del Congreso de la República, entró en v¡gencia el

1 de enero de 1969, Dicha ley contempla los fundamentos y princip¡os filosóficos del

s¡stema, las normas básicas y estructura técn¡co-admin¡strativa para su operac¡ón,

designando a la Ofic¡na Nacional de Servic¡o Civil -ONSEC- como ente responsable de

velar por su adecuada apl¡cación.

4.1-3 Código de Trabaio

Conten¡do en el Decreto 1441, en el que se desprenden los princip¡os fundamentales del

derecho las mínimas garantías y l¡neamientos para el cumpl¡miento, de la norma para

garantizar el cumplimiento por parte del patrono.

4.2 lnstituc¡ones que forman el sector público en Guatemala

1. Organismo Legislativo.

2. Organismo Judiclal.

3. Organismo Ejecutivo; Presidenc¡a de Ia República y sus dependencias adscritas,

secretarías, ministerios de Estado, entidades descentralizadas y autónomas.

4.Órganos de Control Político: Procuraduría de los Derechos Humanos y Tribunal

Supremo Electoral.

5.Órganos de Control Juríd¡co-Administrativo: Corte de Constitucionalidad.
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6. M¡nisterio Público, Contraloría General de Cuentas y Procuraduría General

Nación

7. Registro General de la Propiedad.

8, Municipal¡dades de la República.

Existen algunos entes estatales que tienen sus propias regulaciones legales de las

relaciones laborales, tal es el caso del Organismo Legislativo, que se encuentra contenida

en la Ley de Servic¡o Civil, el Organismo Judicial no está afecto a las normas de la Ley

general, porque tiene establecida su propia ley conten¡da en el Decreto Número 48-99 del

Congreso de la Repúbl¡ca. Asimismo, el Organismo Judicial igualmente está regulado por

sus propias disposiciones legales tal es el caso de la Ley de la Carrera Judicial, contenida

en el Decreto Número 41-99 del Congreso de la República.

Para el Organismo Ejecutivo se aplica la Ley de Servic¡o Civil, con algunas excepciones:

La Ley no opera para el personal que pertenece al servicio exento de la presidencia de la

República y sus dependencias adscritas o no, así como Secretarías de la Presidencia.

Para los ministerios de Estado, la ley no cubre al de Ia Defensa Nacional, rigiéndose éste

por la Ley Constitut¡va del Ejército de Guatemala, Decreto No. 72-90 y sus

modificaciones-

Para el M¡nister¡o de Relaciones Exteriores, la Ley solamente cubre una parte de sus

empleados. El persona¡ de embajadas y consulados atiende a las disposiciones dela Ley

Orgánicadel Servicio Diplomático. Para el M¡nisterio de Gobernación, la Ley solamente

cubre a los empleados de Ia planta central, T¡pografía Nacional y Gobernaciones
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Departamentales. El personal de lasDirecciones Generales de la Policía Nacional, de,lá

Guardia de Hacienda, del S¡stema Penitenciario y de M¡gración son considerados como

pertenecientes a los cuerpos de seguridad civil por ende al servicio exento.

En el N¡inisterio de Educación, la Ley marco cubre solamente a un escaso porcentaje de

empleados administrativos. El personal clasificado como maestros, es regulado por la Ley

de Dignificación y Catalogación del Magisterio Nacional.

En las entidades descentralizadas, existen dos grupos: Las que cuentan con régimen de

administración de personal y de salarios propios y las que NO cuentan con régimen propio

de administración de personal. Estas últimas manejan sus relaciones laborales con base

en la Ley de Servicio Civil y sus d¡sposiciones internas, con excepción de la selección de

personal en donde sólo algunas de ellas dependen de ONSEC.

4.3 Pr¡nc¡p¡os laborales

"Las normas fundamentales de interpretación o de suplencia de la ley en el derecho

laboral. En esta materia, se produce una disidencia doctrinal simjlar sobre el coilcepto y

realidad de los pr¡ncipios general del derecho. No obstante, gran parte de los laboÍstas

se inclinan a aceptar los princ¡pios siguientes: 1ro. El trabaio no debe set considerado

mercancía; 2do. El salario deber garantizar un medio de vida convenienie; 3ro. El salario

deber ser igual, sin disiinción de sexos, por trabajo de igual valor; 4to. El tratamiento

económico de los djversos trabajadores que residan legalmente en un país, debe ser

asegurado por reglas comunes en cuanto a las condiciones de trabajo, sin privilegios

nacionalistas y sin humillaciones xenófobas; Sto. Las leyes y demás normas laborales
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deben ser interpretadas conforme a las finalidades y propósitos que las inspiren; 6to Enll¡.: -

presencia de varias normas igualmente aplicables o contradictorias, se han de preferirse

la más favorable al trabajador; 7mo. lgualmente, en caso de duda, ha de estaFe a favor

de los lrabalado'es por su inferior situación jdridrca en gereral.-20

4.4 Elementos esenc¡ales de ¡a relación de trabajo

Para que exista la relación de trabajo, deberán exist¡r estos tres elementos esenciales: La

prestación de un trabajo personal, la subordinación y el pago de un salario

4.4.1 La prestación de un trabajo personal

La prestación de un trabajo personal (físico o intelectual), implica la realización de actos

mater¡ales, concretos y objetivos, que ejecuta el trabajador, con su pleno conocimiento,

en beneficio del empleador.

4-4.2 La subordinac¡ón

A mi ju¡cio, la subordinación es el pr¡nc¡pal elemento de la relación de trabajo y su

característica esencial, ya que ¡mpt¡ca un poder juríd¡co de mando detentado por el

empleador, que tiene su correspondencia en un deber de obediencia por parte de quien

presta el servicio, es decir, el trabajador. La subordinación es un elemento esencial en las

relac¡ones laborales, por lo que, a falta de ella, resulta inexistente la relación laboral

:ocabanelas Guillermo, Ob. Cit.. Pae.,ll7.
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4.4.3 El pago del salario

El otro elemento de la relación de trabajo, es la contraprestación por el trabajo prestado

es decir, el pago de un salario. El salario, es la retribución que debe pagar el empleador

al kabajador por su trabajo es evidente que, para tener acreditada la éxistencia de la

relación de trabajo, deben probarse los siguientes elementos efremos; la obligación del

trabaiador de prestar un serv¡cio material, intelectual o de ambos géneros (prestación de

un trabajo personal); la direcc¡ón del empleador y la dependencia del fabajador

(subordinación), y el deber det empleador de pagar una retribución (pago de un salario)

4.5 Soluciones ¡ntegrales en mater¡a laboral

El disfraz o simulación de los contratos de trabajo que utilizan otros tipos de contratos

de carácter c¡vil o hasta mercantil, llegó a ser tan perjudicial para los trabajadores a nivel

mundial y para las políticas social y fiscal o de lucha contra la pobreza de cada país, que

provocó que la Organización lnternacional del Trabajo, abordara el tema en la Asamblea

anual del año 2006, en donde representantes de los gobiernos, de los trabajadores y de

los empresarios negociaron y votaron a favor de una recomendación que ayude a los

gobiernos a eliminar este mal, generado por los empleadores, tanto pr¡vados como

gubernamentales, para reducir costos en perjuicio del trabajador. La tasa de empleo, al

disfrazar el contrato de trabajo, no ayudó a los países en vías de desarrollo a

incrementarlo; al contrario se dejaron de pagar miles de dólares que correspondían a los

trabajadores y trabajadoras por su trabajo, ideas e iniciat¡vas apofadas en benelicio de
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las empresas y afectaron las condic¡ones laborales, cayendo en situaciones socjalmenté--"'

peligrosas. Es decir, se alejaron de la senda del concepto deltrabajo decente.

En Guatemala, ocurre exactamente lo mismo y no se paga o se evita el disfrute, según el

caso, a la trabajadora y al trabajador a beneficios o prestaciones laborales, en

consecuencia de la s¡mulación en la contratación, siendo éstas de importancia para el

b¡enestar familiar y desarrollo social que cada familia merece y siendo éstas las que la

Ley establece y que son consideradas de suma importancia, entre otras, como:

a. Jubilac¡ón por vejez o ¡ncapacidad;

b. Atención médica y hospitalarla para la madre trabajadora y a sus hijos;

c. Atención méd¡ca que incluye:

- suspensión por enfermedad;

- suspensión por accidente;

d. Pago de las prestaciones pecuniar¡as derivado de lo anter¡or;

e- Vacaciones;

f. Séptimo día;

g. lndemn¡zación por despido injustificado;

h. lndemn¡zación por muerte;

i. Ley de Bonificación Anual para el Sector Público y Privado (Bono 14);

i. Aguinaldo;

K. Licencia con goce de salario, pre y postnatal; y

l. Pago por trabajo en jornada exhaordinar¡a.

Efectivamente, al vedar al trabajador de estos beneficios, se redujeron los costos de

producc¡ón o de funcionamiento, pero ello en ningún momento se tradujo en precios más
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accesibles para el consum¡dor, ni en mejores cond¡ciones laborales, sociales o salarialei --

para el trabajador y trabajadora, como muchas veces se afirma con absoluta

desvergüenza, pero sí en mayores utilidades para las empresas. Esto ocurre aun con la

enorme inversión en promoción que recibe la responsabilidad soc¡al empresarial, los

Códigos de Conducta o las campañas de valores a lo interno de empresas e instituciones.

En el sector público el encubrimiento sirve para pagar favores politicos, tal cual lo reportan

los med¡os de comunicación en algunas oportunidades.

Es necesario tener en cuenta los compromisos de la comunidad internacional, con la

promoción de la inctusión social y el empleo como condiciones esenciales para la

reducción de la pobreza y el respeto a los principios y derechos fundamentales en el

trabajo.

La Organización lnternacional del Trabajo, cons¡dera que el crec¡miento economico es

una condición esencial pero no suficiente para reducir la pobreza. Para lograrlo, será

necesaria una reorientación del crecimiento en favor de los pobres. Es necesario realizar

camb¡os en instituciones, leyes, reglamentos y prácticas que son parte del proceso que

genera y perpetúa la pobreza.

Asimismo, se hace constar que para cualquier guatemalteco que quiera optar a su

jubilación ante el seguro social, el trámite resulta demas¡ado lento, además que en

ocasiones el resultado del trámlte resulta negat¡vo al solicitando perdiendo

aproximadamente tres años en la gest¡ón, esto ante la mala supervisión patronal del

seguro soc¡al.
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. Respuesta estatal ¡nef¡ciente

El Gobierno no asume su responsabilidad y Ie presta poca atención a la explotación

infantil, la cua¡ es puerta de acceso a delitos mayores, como la trata y la prostitución.

. Pocas denuncias

En todos estos casos menos del 5% son denunciados ante las autoridades

correspondientes los cuales igualmente no inician investigac¡ones de oficio, es decir que

la Policía Nac¡onal Civil y Procuraduría General de la Nación.

Asimismo, el robo de la infantilidad de los niños trabajadores es práct¡camente inev¡table

ya que si b¡en apoyan a sus padres o familias.

En el país, en el área rural es usual que los menores de edad trabajen en diferentes

empleos, no considerando Ia peligrosidad del mismo, en las fotografías a continuación se

muestran varias escenas de niños que laboran sin ninguna proyecc¡ón o tutela.

4.6 El desempleo en Guatemala genera em¡gración y economía ¡nformal

La escasa oferta de trabajo es el principal factor que empuja hoy a los guatemaltecos a

emigrar o engrosar el sector informal de la economia, opinaron expertos y dirigentes

s¡ndicales reunidos en esta capital. Guatemala t¡ene una Población Económicamente

Activa (PEA) de 4,9 millones de personas, de las cuales sólo el 22,5 por ciento cuentan

con un empleo formal, de acuerdo con estadísticas oficiales que datan de 2004.

El 7,5 de la PEA está totalmente desocupado, mientras el 70 por ciento sobrevive con

puestos temporales, ventas callejeras o trata de encontrar una alternativa fuera del país.

74



Un factor que dificulta Ia calidad de los puestos de trabajo es la debilidad

sindical, propic¡ada por los patronos y consentida por el gobierno, denuncio

Dueñas, de la Central de Trabajadores de Guatemala.
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del sector ---

Rigoberto

4.7 Organización lnternac¡onal del Trabaio prevé mayor desempleo en ¡a región

Según el último informe de Ia Organización lnternacional del Trabajo (OlT), se generarán

menos empleos en el 2009 producto de la cris¡s económica. Existen unas proyecciones

de crecimiento de entre el dos por ciento y el tres por ciento frente al cinco por ciento de

promed¡o en los últ¡mos cinco años la generación de empleo será insuflciente para el

aumento de la oferta laboral y por tanto, probablemente subirán los niveles de desempleo

en la región.

Sobre todo, porque los mercados Iaborales de Centroamér¡ca presentan una deficienc¡a

estructural para la generación de trabajo decente debido a su estructura product¡va poco

d¡versificada

En Guatemala, el registro del desempleo abierto presenta serias def¡ciencias, como

corresponde a una economía poco formalizada. Es difícil creer que durante una crisis

económ¡ca como la de los años ochenta, las tasas de desempleo hayan oscilado en torno

al tres por ciento (2,2% en 1980,3,5% en 19A7 y 2,OoA en 1989). Ahora bien, aunque éste

no sea un ¡ndicador correcto de la d¡mens¡ón de las dificultades para obtener empleo

(especialmente entre la población indígena), sí puede tomarse en cuenta para seguir las

variaciones del problema, así como para examinar su composición interna.
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El sub-registro del desempleo es más agudo en las mujeres, porque éstas tienden a

declararse como amas de casa (¡nactivas) cuando quedan desempleadas. S¡n embargo,

las cifras señalan que sufren regularmente de un mayor desempleo que los varones.

Durante los ochenta, sus tasas fueron casi el doble de las de ellos, lo que signif¡caba que

llegaban a ser un 40% deltotal de desempleados.

El desempleo afecta más duramente a la población joven, y en su interior, las jóvenes

sufren más el problema que sus coetáneos varones. Estas diferencias son aún más

grandes cuando se trata de obtener el primer empleo: en 1987, sólo un tercio de los

varones desempleados entre 15 y 30 años eran nuevos entrantes al mercado de trabajo,

mientras entre las jóvenes desempleadas la mitad de ellas no había conseguido su

primera ocupación.

La compos¡ción del desempleo abierto por ramas de actividad, muestra que Ia

desocupación en la industr¡a afecta más a los hombres y el que se produce en el sector

servic¡os golpea más a las mujeres, aunque también alcanza a un número considerable

de desempleados varones.
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. La representación y partic¡pación de Ia mujer en la determ¡nac¡ón

dél Estado

La situac¡ón de la mujer en la Ley, anal¡zada es importante medida, las percepciones y la

experiencia de los responsables de diseñar y sancionar leyes y políticas. Sin embargo,

más allá de la esfera de los mecanismos creados especificamente para abordar el tema

de los derechos de la mujer, las mujeres s¡guen estando gravemente sub-representadas

en cuanto a part¡c¡pac¡ón electoral y ejercicio de cargos públicos elect¡vos. Para dar

apenas unos pocos ejemplos, cabe señalar que en el Poder Ejecutivo las mujeres son

titulares de tres de 13 min¡sterios. De los 1'13 diputados del Congreso, diez son mujeresi

a nivel departamental, las mujeres ejercen seis de 22 cargos, y a n¡vel local, tres de 330

Alcaldes son del sexo femenino. Ninguna de las secretarías generales de los partidos

politicos establecidos están a cargo de mujeres.

La participación de la mujer en los partidos políticos se caracletiza por ser sumamente

limitada y casi inexistente, y no existen garaniías normativas que permitan atender la

necesidad de part¡c¡pación equitativa de mujeres y hombres dentro de los partidos

políticos. Aunque las organizaciones de mujeres han priorizado la necesidad de adoptar

medidas legales y de politicas para incrementar la representación y participación de las

mujeres en cargos políticos, y se han planteado proyectos de leyes, inclusive por parte de

la Oficina Nacional de la Mujer, el Congreso no ha adoptado medidas tendientes a

avanzar a este respecto. Tal como lo ha indicado la Comisión entérminos generales.
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La representac¡ón minoritaria de la mujer en el gobierno en todos los países de las

Américas, demuestra la necesidad de acciones adicionales por parte del Estado,

juntamente con iniciat¡vas de la soc¡edad civil, para lograr un verdadero respeto al

derecho de la mujer de participar en la vida política, en cumplimiento de las normas

internacionales. Como lo han reconocido las comunidades regional e internacional, la

consecución de una participac¡ón libre y plena de la mujer en todas las esferas de Ia vida

pública es una obligación que b¡en podría exigir la adopción de medidas especiales de

acción aflrmativa concebidas para hacer realidad la igualdad de oportunidades para

mujeres y hombres.

El Estado tampoco ha planteado medidas oportunas y concretas, tendientes a hacer

frente a los obstáculos que impiden que gran un número de mujeres participen en el

proceso electoral como votantes. Si bien modalidades históricas de estereot¡pos y

discriminac¡ón han obstacul¡zado la participación de la mujer, también han contribuido a

suscitar esos efectos barreras pragmáticas iales como falta de documentos de ¡dentidad

oficiales o padrones electorales. De los votantes empadronados aproximadamente el 57%

son hombres y el 43% mujeres.

Los ¡nformes indican que alrededor del 30% de las mujeres elegibles para votar no están

reg¡stradas, especialmente en comunidades indígenas y rurales.

Si bien con posterioridad a las elecciones de 1999, se han formulado proyectos tendientes

a abordar esos problemas, nada se ha hecho aún a ese respecto.
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En cuanto a la part¡cipac¡ón en la v¡da política a nivel local, ha hab¡do ¡¡¡sv¿6¡9¡gii.:;11.l

como ya se señaló, el Código N¡unicipal requiere el establec¡m¡ento de una Comisión

sobre la Familia, la Mujer y el Niño en cada Consejo municipal, y la Ley de Consejos de

Desarrollo promueve la participac¡ón de la mujer en el consejo de Desarrollo Urbano

Rural y en los Consejos de Desarrollo Departamentales. El reconocimiento del papel de

Ia mujer en esas c¡rcunstancias, ha sido recibido con beneplácito, como primer paso

importante. No obstante, durante la visita de la Comisión organizaciones femeninas

manifestaron fuerte preocupación con respecto a cuestiones de aplicación, y en especial

al requis¡to del Artículo 72 del Reglamento del Consejo de Desarrollo Urbano Rural de

que las organizaciones femen¡nas no reconocidas como personas jurídicas deben adquir¡r

y acreditar esa calidad dentro de un plazo de seis meses para poder participar de los

diferentes n¡veles de los Consejos de Desarrollo. Las organizaciones femeninas ¡ndicaron

que este requis¡to en la práctica excluye, en lugar de incluir, a las entidades locales

carentes de recursos para contratar los servicios de abogados que tramiten esa

acreditac¡ón.

Si bien los niveles de representac¡ón en cargos públicos muestran escaso aumento, ha

hab¡do modestos adelantos en cuanto a la representac¡ón de las mujeres en el Poder

Judicial. En conjunto, el 27yo de los jueces y magistrados son mujeres y el 41% del

personal judicial de apoyo y el 34aA del personal administrativo está constituido por

mujeres. Los datos más rec¡entemente publicados reflejan un incremento del dos por

ciento, con respecto al año anterior, en la participación femenina en el Poder Jud¡cial.

79



;ii :.:: \.
! :.- r:

En cuanto al papel de la mujer en otros ámbitos de políticas, una iniciativa promisor¡a ha

sido la creación de la Oficina de lgualdad de Género en la Policía Nacional Civil (PNC).

Esta of¡cina está encargada de incorporar y promover ¡nternamente Ia conciencia soble

cuestiones de género dentro de la inst¡tuc¡ón y en los servicios que dispensa. En

cumplimiento de esa misión presta serv¡cios de capac¡tación para func¡onar¡os y

autoridades en materia de violencia de género y equidad de género, y según un último

informe se realizó un estud¡o sobre la s¡tuación en materia de ¡gualdad de género dentro

de la propia PCN. Además, en el plan de estudios de Ia Academia de la PNC se incluyen

cursos sobre v¡olencia domést¡ca e igualdad de género. Teniendo en cuenta que las

mujeres comprenden un pequeño porcentaje de las fuerzas policiales (alrededor del

'10%), y aún no han obtenido acceso a cargos de decisión (mucho menos del 1% ocupan

cargos de ese nivel), y como esas modalidades de asignación de tareas, capacitación y

relaciones interpersonales siguen reflejando desigualdades basadas en el género, se

espera que esas in¡ciativas permitan superar esos estereotipos.

Dadas las múltiples formas de discriminac¡ón con que tropiezan muchas mujeres

indígenas, la creación de Ia Defensoría de la l\¡ujer lndígena represenia una iniciativa

promisoria. Durante su v¡sita, la Comisión recibió información sobre actividades realizadas

por esta oficina, inclusive en cuanto a capacitación de dirigentes en Huehuetenango;

difusión de la Polít¡ca Nacional de Promoción y Desarrollo de las lvlujeres Guatemaltecas

y el Plan de lgualdad de Oportunidades para 2001-2006; la difusión de información sobre

la Convenc¡ón sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer

y la aplicación coercitiva de ese instrumento; Ia promoción de la inclusión de la igualdad

de género en iniciativas sobre reformas legales a nlvel local y nacional, así como la labor
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encaminada a garant¡zar la observancia de compromisos asum¡dos en el ámbito -
¡nternacional, regional y nacional con respecto a los derechos de la mujer.

En relación con la política estatal referente a los derechos de la mujer, en v¡rtud de los

Acuerdos de Paz Guatemala ha logrado algunos avances en la creación de nuevos

mecanismos para la promoción y protección de esos derechos. En gran medida, esas

inic¡ativas han sido elaboradas en consulta con la soc¡edad civil y en respuesta a las

pdoridades identificadas por la misma, e incluyen consultas continuas sobre la aplicación

de la respectiva política. Son ejemplos de inic¡ativas a este respecto la Política Nac¡onal

de Promoción y Desarrollo de las l\¡ujeres Guatemaltecas y el Plan de lgualdad de

Oportunidades para 2001-2006, elaborado a través de consultas con la sociedad civil.

Estos establecen las medidas, programas y proyectos que los organismos estatales

responsables del desarrollo ¡ntegral de la mujer en condiciones de igualdad deberán

apl¡car. El desafío actual, consiste en lograr una eiectiva rea¡ización de esos objetivos.

En cuanto a las entidades responsables de promover y proteger los derechos de la mujer,

en el año 2000 se creó la Secretaría Presidencial de la Mujer, con el objeto de promover

el desarrollo general de la mujer, proponer politicas públicas y procurar el cumplimiento de

¡as obligac¡ones del Estado a nivel regional y nacional, con la participac¡ón de

¡nstituciones del Estado y de la sociedad civil. El Órgano Nacional de Coordinación de la

Prevención de la Violencia Familiar y la Violencia contra la Mujer fue establec¡do también

en 2000. También cumplen un importante papel la DefensorÍa de la l\,4ujer lndígena

(DE[I|), Ia Oficina Nacional de la Mujer y el Foro de la Mujer, que br¡ndan un espacio
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esencial para la participación de mujeres. La Procuraduría para los Derechos Humanos,

t¡ene también una of¡c¡na para la defensa de los derechos femeninos.

En relac¡ón con la Defensoría de la l\¡ujer lndigena, el Estado destacó la ampliación de la

cobertura de atención de la misma a través del establec¡m¡ento y expansión de sus

of¡cinas reg¡onales durante los dos últ¡mos años. Como ejemplo del fortalecimiento de ese

espac¡o de protecc¡ón nacional, el Estado indicó que cuando la Defensoria inició sus

funciones contaba únicamente con una asesora legal ¡ndígena para hacerse cargo de

todos los casos o denuncias registradas y que gracias a una serie de coordinaciones con

universidades privadas y públicas, se logró la incorporación de 20 mujeres de diversas

etn¡as indígenas a la carrera de C¡encias Jurídicas y Sociales, quienes a la fecha ya han

concluido sus estudios de licenciatura en derecho y se encuentran laborando en las

distintas sedes regionales de la DEN¡|. La Comisión, valora la importante función que

cumple la Defensoría en la protección y promoción de los derechos de las mujeres, en

particular brindando servicios de asesoría legal y social. Al mismo tiempo, la Comisión

cons¡dera que dada la posición subordinada de la mujer en la sociedad guatemalteca, su

limitado acceso a la educac¡ón y a la participación política, así como los altos índices de

violencia de la que es objeto, dichos recursos distan de ser adecuados.

De acuerdo con informes sistemáticos a n¡vel nac¡onal e internacional, la eficacia de esos

mecanismos se ve gravemente restringida por falta de coordinación; falta de

financiamiento para muchas iniciativas y falta de mecanismos que garanticen

adecuadamente la continuidad instituc¡onal en el diseño y la ejecución de la polít¡ca en

esta esfera. Las organ¡zaciones femeninas han destacado la necesidad de def¡nir una
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entidad con la competencia y los recursos

réspecto a los derechos de la mujer, y de

volumen suficiente como para que puedan

necesar¡os para coordinar la politica estatal con

as¡gnar recursos a las entidades existentes en

cumplir su mandatos.
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CONCLUSIONES

1. La Adman¡stración Públ¡ca aplica inadecuadamente la legislación en la contratación de

trabajadores, lo que provoca que p¡erdan las prestaciones laborales que la ley les

otorga. En la mayoría de casos, son años los que prestan sus servic¡os de esta forma,

perdiendo benefic¡os laborales como indemnizaciones por tiempo laborado,

vacaciones y otros regulados por Ley.

La Adm¡nistración Pública, no cumple con los princ¡p'os fundamentales

constitucionales del derecho de trabajo, lo que impide el desarrollo integral de los

trabajadores. Las cond¡ciones de trabajo en muchas ocasiones son injustas e

inapropiadas, provocando una gran cantidad de demandas contra el Estado por

violaciones claras a los derechos humanos prioritarios de las personas que prestan

sus servicios al Estado.

3. No se respeta la regulación que prohíbe la simulación en los contratos, sino se

manipula, evadiendo de esta forma el mismo Estado, la responsabilidad de otorgar Ias

distintas prestaciones que por derecho les corresponden a los trabajadores, a pesar

de ser éstas de orden constitucional.
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": ,., '4. Es evidente que realizar contratos para la prestación de servic¡os, que cumplen con '--

todos los requis¡tos de un contrato ind¡vidual para servidor público, mediante

renglones distintos a través de la Ley de Contrataciones del Estado y no por la Ley de

Serv¡cio C¡v¡I, v¡ene a violar los derechos de los trabajadores contratados por el

Estado
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RECOMENDACIONES

1. Es necesario que el Estado de Guatemala, modifique el ordenamiento jurídico para

los trabajadores que son contratados bajo el renglón 029, con el objeto de defender

su derecho de indemnización por el tiempo laborado, las vacaciones y otros que en

derecho les corresponden y así garant¡zar el cumplimiento de las normas laborales

mínimas vigentes.

2. Por medio del Estado de Guatemala, junto al Organismo Legislat¡vo real¡cen las

modificaciones a las normas laborales actuales, estableciendo criter¡os y

condiciones que favorezcan a los servidores públicos, para evitar de esa manera

las demandas y la saturac¡ón en los Juzgados de Trabajo y Previsión Social'

porque d¡chos renglones llenan todas las condiciones para que exista una relación

laboral.

3, La Adm¡nisfación Pública, debe promover ante el Congreso de la República de

Guatemala la aprobac¡ón de una reforma al ordenamiento jurídico laboral, para

defender los derechos mínimos de los empleados del Estado, que laboran bajo

este renglón, porque se estaría garantizando la seguridad y estabilidad de los

empleados públicos.
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4. El Estado de Guatemala, debe mod¡ficar las leyes o reglamentos que actualmente"*-'

son ut¡lizados para la contratación de personal del Estado, para optar a una plaza

dentro de la Administrac¡ón Pública. Con la finalidad de evitar la viólación a los

derechos laborales fundamentales de las personas al ser contratados a través de

estos renglones, perjudican las condiciones laborales de los trabajadores.
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