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Doctor

Bonerge Am¡lcar Mejía Orellana

Jefe de ¡a Unidad de Tesis

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales

Universidad de San Carlos de Guatemala

Su Despacho

Respetable Doctor Bonerge Amilcar Mejía Orellana:

Como asesor del trabajo de tesis del bach¡ller HECÍOR AUGUSTO YANCOBA SAMOL

¡NtitUIAdO: ..LA IMPORTANCIA DE LA APLICACIóN DE LAS NORi'IAS ISO Í4OOO EN LA

tNDUSTR|A GUATEftALTEcA coMo MEDto DE pRorEcctóN AL TRABAJADoR EN su
ENTORNO LABORAL", me complace manifestarle que dicho trabajo cont¡ene:

En la invest¡gación presentada se tratan temas de importancia relativa al derecho ambiental en

Guatemala, así como la necesidad de implementar normas de protección del medio ambiente

en la industria guatemalteca para la protección de los trabajadores en su ámbito de trabajo y

como consecuencia mediática, la creación de un medio amb¡ente sustentable.

Asimismo se establece que el trabajo de tesis fue elaborado utilizando los métodos deductivo al

analizar en general las normas de protección ambiental aplicadas en la industria, también se

util¡zó el método induc{ivo, al estud¡ar la normativa ambiental y su relación costo beneficio para

patrono y trabajador. El aporte c¡enlífico realizado es extenso al determinar la importancia de la

aplicación de la norma ISO f4001 en Ia ¡ndustria guatemalteca.
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la redacc¡ón y la b¡bliografía ut¡lizada en el desarrollo de la ¡nvestigación, es la

la elaborac¡ón de la misma; todo lo anter¡or con la meta de comprobar las

conclusiones y rccomendaciones planteadas alflnal del trabajo de tesis las cuales plantean que

en Guatemala la pequeña y mediana ¡ndustria no aplica normas de protección amb¡ental en la

indust¡¡a para benef¡c¡o del med¡o ambiente y para la salud del kabajador, susceptible a

enfermedades prop¡as del entorno laboral o enfermedades de tipo profesional, así mismo los

patronos y trabajadores desconocen en su mayoría lo referente a las normativas internacionales

que protegen la seguridad industr¡al, laboral y del med¡o ambiente, comprobándoge los

anteriores en el desarrollo de la m¡sma.

Hago constar que he guiado personalmente al sustentante durante todas las etapas del proceso

de investigación c¡entífica, aplicando los métodos, técn¡cas apropiadas para resolver la

problemát¡ca esbozadat con la cual comprueba la h¡pótesis planteada confome a la proyección

científica de la investigación.

En virtud, que el trabajo de tesis en cuestión, reúne los requisitos legales prescritos en el

Artículo 32 del Normativo para la Elaborac¡ón de Tesis de Licenciatura en Cienc¡as Jurídicas Y

Soc¡ales y del Examen General Público, razón por la cual, emjto DICTAMEN FAVORABLE, a

efecto de que el mismo pueda cont¡nuar con el trámite correspondiente, para una posterior

evaluac¡ón por el Tribunal Examinador en el Examen Público de Tesis, prev¡o a optar al grado

académ¡co de L¡cenciado en C¡encias Juridicas y Soc¡ales.

No habiendo más que man¡festar me desp¡do de usted, deseándole éxitos en sus aclividades

cot¡dianas. Atentamente.

Colegiado No. 9389



UNIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, 10 de oclubre de2012.

Atentamente, pase al LICENCIADO CARLOS GERARDO OBANDO GUZ1\.4ÁN para que
proceda a revisar el trabajo de iesis del estud anle HECTOR AUGUSTO YANCOBA sAl\roL,
intitulado: "LA IIVPORTANCIA DE LA APLICACIóN DE LAS NORI\,AS ISO 14000 EN LA
INDUSTRIA GUATEMALTECA COMO MEDIO DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR EN SU
ENTORNO LABORAL".

l\,4e permjto hacer de su conocim¡ento que está facultado pa'a rcalizd las modificaciones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la invesligacjón, asímismo, del tíiulo del trabajo de
tesis. En el dictamen correspondiente debe.á cumplir con los requisiios establecldos en el
Atlículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Lice¡ciatura en Ciencras Jurídicas y
Sociales y del Examen General Público, el cual establece: "Tanto el asesor como el revisor de
tesis. harán constar en los dictámenes mrespondientes, su opinión respecto del contenido
cientifco y técnico de la tesis, Ia metodología y técnicas de investigació¡ utilizadas, la
redacc ón, los ciradros estadisticos si fLleren necesados. la con *lción ciQntíflca de la mismá,

i aprueba\ o desap¡ueban el
entes", \,

las concrusiones, las recomerdaciones y la bibl'ografia uili..a.ja,
lrabajo de investigac¡ón y otlas consideraciones que estimen
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Licenciado Carlos Gerardo Obando Guzmán
AAOGADO Y NOTARIO

DOCTOR
BoNERGE AMTLCAR Me¡Ír onerrnrun
JEFE DE LA UNIDAD DE TESIS
FACULTAD oe c¡erucns :uaÍorcAS y socrAlEs
UNIVERS1DAD DE SAN CARLOS DE GUATE¡4ALA
SU DESPACHO.

Respetable Doctor Bonerge Am¡lcar lvlejía Orellana,

Guaternala 5 de noviembre de 2012
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En cumpl¡miento de la resoluc¡ón, de fecha 10 de octubre de 2012, emitida por esa

Uriidad de Tesis, por la cúal se me otorga el nombramiento para revisar el trabajo de tesis

del estudiante: HECTOR AUGUSTO YANCOBA SAMOI, int¡tulado "LA IMPORTANCIA DE

t-¡ lpl-¡ctc¡ón DE LAs NoR As rso 14ooo EN LA rNDusrRrA GUaTEMALTECA

como lrEDro o¡ pnorecc¡ó¡¡ AL TRABAJADoR EN su ENToRNo L.ASoRAL-,

procedi a anal¡zarlo, asesorando para el efecto al estudiante en las cuestiones que se

est¡maron conven¡entes.

El estud¡ante HECTOR AUGUSTO YAa{COBA SAMOL, en su trabajo hace

recopilacióñ de autores nac¡onales y extranjeros, asimismo hace aportac¡ones valiosas y

propuestas concretas de soluc¡ón, dando conceptos generales sobre el tema, con reflexiones

oportunas, las cuales cons¡dero que deben tomaGe en consideración. Resalto que atend¡ó

las sugerencias y observaciones señaladas, defeñdiendo con fundamento aquellas que

consideró necesar¡o. Los métodos utilizados por el estudiante en su trabajo fueron:

inductivo, analít¡co y sintético; aportando conclusiones y recomendaciones muy relevantes

para la poblac¡ón trabajadora.

Es importante considerar las recomendaciones del estudiante HECTOR AUGUSTO

YANCOBA SAMOL en el sentido de aplicar ¡as normas ISO 14000, sin que afecten el

intercambio comerc¡al, empleando programas, planes y regulación amb¡ental que orienten

a prádicas y acc¡ones que optimicen la conducta empresarial,

6a. Avetida G79, zona 4, Edificio Cremont, 4a. Nivel, Guatemala, C.A.



Licenciado Carlos Gerardo Obando Guzmán
ABOGADO Y NOTARIO

Por todo lo añteriormente señalado y con base en los artículos 31 y 32 del Normativo

para la Elaborac¡ón de Tesis de Licenciatura en Cienc¡as Juríd¡cas y Sociales y el Examen

General Público, em¡to D¡CTAMEN FAVORABLE, en el sent¡do que dicha ¡nvestigación,

desarrollada por el estud¡ante HECTOR AUGUSTO YA¡{COBA SAMOL, en cuanto a la fase

de revis¡ón del presente trabajo de tesis¡ puesto que cumple con los requisitos éxigidos por

el reglamento respectivo.

Sin otro particular, me suscribo de usted atentamente,

(?rrú. S$¡o 0üdf1i
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6a. Avenida 6-79, zo¡a 4, Edificio C¡emont, 4a. Nivel, Guatemala, C.A.
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES, GUATEMAIA, '17 dE

mayo de 20'13.

Coñ vista en los dictámenes que antecedeñ, se autoriza la impresión del trabajo de tesis del

estudiante HECTOR AUGUSTO YANCOBA SAMOL, t¡tulado LA II\¡PORTANCIA DE LA

APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 14OOO EN LA INDUSTRIA GUATEMALTECA COMO

MEDIO DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR EN SU ENTORNO LABORAL. ATTiCUIOSI 31, 33 Y

34 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales

y del Examen General Público.
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INTRODUCCIÓN

La razón que motivó la presente investigación sobre esta materia, se debe a que el

sustentante labora en la lnspección General de Trabajo, sección de visitaduria, del

Min¡sterio de Trabajo y Previsión Soc¡al; en donde son superv¡sadas empresas de

d¡st¡nta naturaleza; en donde se observa que la parte patronal del sector pr¡vado no

adoptan y apl¡can las medidas adecuadas para la protección de sus trabajadores y un

ambiente sano en su entorno laboral.

La presente invest¡gación trata de describir la norma ISO 14000 y, su aplicación en los

procesos productivos de las empresas; asimismo, muestra como desarrollar e instaurar

un s¡stema de gest¡ón amb¡ental (SGA) cert¡ficable a través de la aplicación de la norma

cert¡f cada ¡nternacional ISO 14001.

La hipótesis se comprobó en el desarrollo de la investigac¡ón, estableciendo que el

Estado de Guatemala no tiene programas, ni planes para implementar las normas ISO y

en especial la 14000.

En lo relat¡vo a métodos y técnicas de invesligac¡ón, se ut¡lizaron los métodos deduct¡vo

e ¡nductivo, los cuales fueron apl¡cados y demostrados en las conclusiones del presente

trabajo invest¡gativo, en lo que se refiere a técn¡cas, se util¡zó la bibliografía adecuada y

entrev¡stas a profesionales del derecho y de Ia ingen¡ería para que compart¡eran su

opin¡ón al plantearles el problema que se estableció en el plan de investigación, el cual

dió or¡gen al presente kabajo.

(i)



Conviene tener presente que, la prevenc¡ón de la contaminación en las organizaciones

incluye el uso de procedim¡entos, productos y materiales que evitan o reducen la

contaminac¡ón; así también el rec¡clado, uso ef¡c¡ente de los recursos, etc. Asimismo,

se adm¡te que el escenario actual ex¡ge a los gobiernos, las industrias y los

consumidores acc'ones ráp¡das y efectivas de protección ambiental. Concurrentemente,

ya se ha hecho evidente que muchos de los grandes problemas soc¡ales y los

ambientales están muy estrechamente vinculados. Partiendo de la situac¡ón delineada

en este trabajo introductor¡o, se h¡zo un enfoque holístico y juridico, asoc¡ando aspectos

en materia ambiental, laboral, jurídica y social.

La ¡nvestigación consta de cuatro capítulos: El primero trata sobre el derecho laboral y

sus principios doctrinarios; el segundo versa sobre todo lo relativo a las normas ISO; el

tercero desarrolla el med¡o ambiente y su regulación en Guatemala; finalmente el

cuarto, destaca la importancia de la aplicación de las normas ISO '14000 en la industria

guatemalteca como medio de protección al trabajador en su entorno laboral. Esperando

que la presente investigación sea del gusto del lector y contribuya con su acervo

cultural y jurídico.

(ii)



CAP|TULO I

1. Elderecho laboraly sus tendenc¡as doct¡inarias

Para abordar el tema de la importancia de la apl¡cación de las normas ISO 14000 en

industria guatemalteca para el beneficio del trabajador, debemos de comprender todo

relat¡vo a las generalidades doc{rinarias del derecho laboral.

En un principio, y en func¡ón de su origen, se le llamó legislación industr¡al o leyes del

trabajo ¡ndustrial; años más tarde, algunos profesores hablaron de derecho obrero. Todas

estas denominac¡ones siÍvieron para hacer saber que las leyes y normas nuevas tenian

como campo ún¡co de apl¡cación el trabajo en la industria. Los empleados del comercio y

demás activ¡dades económicas se regían por los códigos civiles y mercant¡les y por leyes

espec¡ales; una l¡m¡tación que se fue borrando paulatinamente, al grado de que ya es

posible afimar que el derecho del trabajo de nuestros dias t¡ene la pretensión de reg¡r la

totalidad delfabajo que se presta a otro.1

La única denominación que aún quiere hacer concurrenc¡a al térm¡no propuesto es la de

derecho soc¡al, usada, entre otros, por laboral¡stas bras¡leños, pero no podemos fund¡r los

dos términos porque la denominac¡ón derecho social posee múltiples sign¡f¡cados, en

tanto el vocablo: derecho deltrabajo, tiene una connotac¡ón precisa.

la

lo

tnEt¡OR t996. Sistema de gestión med¡o ambiental. E6pocificaciones y directrices para su utilización
(lSO 14001:1996) Pá9.'10



1.'1. P¡incipios deldorecho del tabajo

Antes de referirnos a los pr¡ncipios del derecho de trabajo en la leg¡slac¡ón guatemalleca,

mns¡deramos aprop¡ado hacer un esbozo genera¡ del tema. Es así como, siguiendo el

discurso del autor de la obra: Los princ¡pios del derecho de trabajo, Amér¡co Plá

Rodríguez, debe aclararse que en relación al número de pr¡nc¡pios que sustentian a esta

rama del derecho, @nsultados catorce autores, se contabilizan ve¡nticinco pr¡ncjpios

diferentes, destacando que ninguno de los autores reconoce más de s¡ete y, en algunos

casos, se engloban varios en uno mismo .2

Por otra parte se sost¡ene que los princip¡os generales del derecho no pueden identificarse

con los princ¡p¡os prop¡os de cada discip¡ina.

En relac¡ón a una noción general que defina, qué son los pr¡nc¡p¡os del derecho de trabajo,

Plá Rodríguez, nos Man¡f¡esta que son: "Las líneas d¡rectrices que informan algunas

normas e insp¡ran d¡recta o ind¡rectamente una serie de soluciones por lo que pueden

servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orientar la

interpretación de las exislentes y resolver los casos no previstos".3

Para el m¡smo jurista uruguayo, más importante que cualqu¡er def¡n¡ción resulta la

descripc¡ón de los princip¡os que aceptando la tesis de autores reconocidos remm¡endan:

'?Plá Rodrlguez. Américo Pr¡nc¡pios det derecho de trabaio. pág 55
'lbid Páq. 55.



son juríd¡cos, normativos y de relajamiento. Luego recalca tres elementos sobre dicha

noción, así:

a) Son enunciados bás¡cos que contemplan, abarcan, comprenden una serie indefin¡da

de situac¡ones. Un princ¡p¡o es algo más general que una norma porque sirve para

insp¡rarla, para entenderla, para suplirla...de allí que se hable de principios básicos o

fundamentales, porque sirven de c¡miento a toda Ia estructura juridico-normativa

laboral.a

b) Por ser propios del derecho deltrabajo son distintos de los que existen en otras ramas

del derecho. S¡rven para justificar su autonomia y su pecul¡aridad. Por eso, t¡enen que

ser especiales, diferentes de los que r¡gen en otras zonas del derecho, no tienen por

qué ser absolutamente exclusivos. Pero como conjunto, deben configurar un elenco

que no se reproduce, en la m¡sma forma, en las demás disc¡plinas juríd¡cas.

c) Todos los pr¡nc¡p¡os deben tener alguna conex¡ón, ¡lación o armonia entre sí, ya que en

su totalidad perfilan la fisonomía característica de una rama autónoma del derecho que

debe tener su unidad y su cohes¡ón intemas.

Finalmente, acerca de las nociones generales sobre los pr¡ncipios delderecho deltrabajo,

se manifiesta que la func¡ón de los mismos es la siguiente:

aEspec¡ficacion€s y d¡¡ectricos para su ut¡lizac¡ón (lSO 14001: 1996). Pág. 15
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a) lnformadora: inspiran al leg¡slador, s¡rviendo como fundamento de¡ ordenamiento

jurídico.

b) Normativa: aclúan como fuente supletoria, en caso de ausencia de la ley. Son

med¡os de ¡ntegrar el derecho.

c) lnterpretadora: opeft¡n mmo criterio orientador deljuez o del intérprete

Esta pluralidad de funciones expl¡ca que haya algunos de esos princ¡pios que s¡rvan más

para el legislador o el creador de normas laborales, es dec¡r, que cumplen una m¡s¡ón de

¡nsp¡ración o información de la norma; y otros que sean más útiles para el intérprete. No

s¡empre pueden cumplir en la misma medida y mn la m¡sma intens¡dad, ese tr¡ple papel.5

1.2. Los principios dél derecho del Íabajo en la leg¡slac¡ón guatemalteca

Aunque se conceptual¡za como "características ideológicas" que deben inspirar la

legislación laboral, es general¡zada y aceptada la op¡n¡ón dentro de los iuslaborislas

guatemaltecos, que los enunciados contenidos en los considerandos cuatro, cinco y seis

del Cód¡go de Trabajo (Decreto 1¿141 del Congreso de la Repúbl¡ca de cuatemala)

constituyen los princ¡p¡os rectores de esta rama de las ciencias jurídicas en nuestro medio.

Esos principios los resum¡mos de la manera siguiente:

¡) Tutelar;

i¡) De inrrenunciabilidad;

ssistemas de gestión ambiental- Directaices generales sobae principios, sistemas y técÍicas de
apoyo. Pá9.22



iii) lmperatividad;

iv) De real¡smo y objetividadi

v) Democrático;

vi) De senc¡llez o antiformal¡smo;

v¡i) El conc¡ljatorio;

v¡ii) La equ¡dad; y,

ix) La estabilidad.

Tutelar: Puesto que trata de compensar la desigualdad emnómjca de los

trabajadores, otorgándoles una protección juríd¡ca preferente, según el cuarto

considerando del Código de Trabajo.

Este princ¡pio, según la docldna, lo encontramos inmerso dentro del princip¡o protector,

porque: "El princ¡p¡o protector se refiere al criteio fundamental que orienta el derecho del

trabajo, ya que éste en lugar de inspirarse en un propós¡to de ¡gualdad, responde al

objetivo de establecer un amparo preferente a una de las partes: el trabajador.6

¡i) lrrenunciabil¡dad: Porque constituyendo un mínimo de garantías sociales

prctectoras, irrenunciables para el trabajador, están mncebidas para desarrollarse

en forma dinám¡ca, de acuerdo con lo que Manif¡esta el ya referido considerando

cuatro del Código de Trabaio.

GEstudio internacional de los ¡nformes ambientales. Resumen ejecr¡l¡vo ecoglobal. Pág. 19
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Para Américo Plá Rodríguez, la noc¡ón de irrenunciabilidad puede expresarse, en términos

generales, como "la imposib¡lidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más

ventajas concedidas por el derecho laboral en bene{icio propio.. (los derechos concedidos

por las leyes son renunciables, a no ser estia renunc¡a contra el ¡nterés o el orden públ¡m

en p€rju¡cio de tercero...Y, en la renunc¡a por el obrero de los benef¡c¡os que la ley le

concede se dan las dos circunstanc¡as que hacen impos¡ble la renunc¡a. Pertenecen al

orden público que el trabajo humano sea debidamente protegido y remunerado; que la

codicia no explote a la necesidad; que impere la verdadera l¡bertad, no d¡sm¡nujda por las

trabas económ¡cas. Y, seria casi siempre en daño a tercero de los famil¡ares del

trabajador, de los compañeros de trabajo, que por su claudicación se verian constreñ¡dos

a aceptar condic¡ones infer¡ores de trabajo- la renuncia de sus derechos que equivaldría,

por lo demás, a las de las condiciones ¡ndispensables para la efeclividad del derecho a la

vida>."7

¡iD lmperat¡v¡dad: Man¡fiesta la l¡teral c del cuarto cons¡derando del Cod¡go de Trabajo

que: "El derecho de trabajo es un derecho necesar¡o e ¡mperativo, o sea de

aplicación fozosa en cuanto a las prestaciones mínimas que mnceda la ley, de

donde se deduce que esta rama del derecho limita bastante el princip¡o de la

(autonomía de la voluntad>, propio del derecho c¡mún, el cual supone

erróneamente que las partes de todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para

perfecc¡onar un convenio, s¡n que su voluntad esté cond¡c¡onada por d¡versos

faclores y des¡gualdades de orden económico-soc¡ali".

'loio. e;g. 60



Este princ¡pio está en intima relac¡ón @n el pnnc¡pio tutel y con la naturaleza iuríd¡ca del

derecho del trabajo, que es de orden público, porque: "Las normas jurídicas son reglas de

conducta cuya observancia está garantizada por el estiado. Pero no todas las normas

juríd¡cas poseen la misma pretensión de ¡mperatividad. El derecho romano conoció dos

maneras de ser de la ¡mperativ¡dad de las normas, a las que se denomina reiativa y

absoluta, las que corresponden al derecho dispos¡t¡vo 0usdisposit¡vum) y al derecho

¡mperativo 0uscogens): el pr¡mero tenía apl¡cación en las relac¡ones juríd¡cas a falta de

disposic¡ón expresa o tácitia de los sujetos de la relación; su campo de aplicación era el

derecho pr¡vado. El segundo se formó con las normas que se aplicaban para ¡mpedir o

regular la formac¡ón de las relaciones juridicas y para regir los efectos de las que se

hubiesen formado; este segundo ordenamiento mnstituía el re¡no del derecho públ¡co." I

iv) Realismo y objetividad: Este principio está concebido por nuestra legislación en

cuarto considerando, literal d., del Cod¡go de Trabajo, en el sent¡do de que

derecho de trabajo es realista "...porque estudia al individuo en su realidad social y

cons¡dera que para resolver un caso determinado a base de una bien entendida

equidad, es indispensable enfocar, ante todo, la pos¡ción económ¡ca de las

partes...". Y, es objetivo, de acuerdo al precitado instrumento legal, "...porque su

tendenc¡a es la de resolver los diversos problemas que con mot¡vo de su aplicación

surjan, con criterio soc¡al y a base de hechos concretos y tangibles;".

el

e¡

sEstud¡o internacionalde los ¡nformes ambientales. Resumen eleculivo ocoglobal. Pág. 54
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Américo Plá Rodríguez, al abordar El Pr¡ncipio de la Primacia de la Real¡dad, tomando

citas de Mario de la Cueva, d¡stingue las siguientes ¡deas: "...para pretender la protección

del derecho deltrabajo no basta el contrato, sino que se requiere la prestación efectiva de

la tarea, y que ésta determina aquella protección aunque el contralo fuera nulo o no

existiera...(además) que en materia labora¡ ha de prevalecer siempre la verdad de los

hechos por encima de los acuerdos formales. Esta segunda significación queda de

manifiesto espec¡almente en la frase que cons¡dera <erróneo pretender juzgar la

natu€leza de una relación de acuerdo con lo que las partes hub¡eran pactado, ya que s¡

las estipulac¡ones consignadas no corresponden a la real¡dad, carecerán de todo

valor)...".e Prec¡samente tal y como está regulado en el Artículo 106 de la Constituc¡ón

Polít¡ca de la Repúbl¡ca de Guatemala.

v) Democrátim: Estimamos que por principio, todo derecho debe ser expresión del

ejercicio real de la democracia, más aún tratándose del derecho de trabajo. El

cuarto cons¡derando del Codigo de Trabajo en su literal f, def¡ne a esta rama de la

ley, como "...un derecho hondamente democrát¡co porque se orienta a obtener la

d¡gnificac¡ón económica y moral de los trabajadores, que constituyen la mayoría de

la población, real¡zando asi una mayor armonía social, lo que no perjudica, s¡no que

favorece los intereses justos de los patronos...".

vi) Senc¡llez o ant¡formalista: Sin una correspondenc¡a normat¡va, y mucho menos

práctica, fundamentalmente por el retroceso observado a través de las d¡versas

reformas que los gobemantes de turno le han hecho al Cód¡go de Trabajo desde la

'lo¡¿. p¿q. or



contrarrevolución de 1954, en el qu¡nto cons¡derando del refer¡do instrumento legal

quedó p¡asmado: "Que para la eficaz aplicac¡ón del Código de Trabajo es

igualmente necesar¡o ¡ntroducir. radicales reformas a la parte adjet¡va de d¡cho

cuerpo de leyes, a fin de expeditar la tram¡tación de los d¡versos ju¡cios de trabajo,

estableciendo un conjunto de normas procesales claras, sencillas y desprovistas de

mayores formalismos, que permitan administrar justic¡a pronta y cumpl¡da; y que

¡gualmente es necesario regular la organización de las autor¡dades administratjvas

de trabajo para que éstas puedan resolver con celeridad y acierto los problemas

que surjan con motivo de la aplicación de la Leg¡slación Laboral;".10

Más que una cuestión de semántica, el princ¡pio de sencillez t¡ene como func¡ón

establecer un sistema normativo ágil y ef¡caz de carácter proced¡mental: "El proceso

Laboral t¡ene formas para llegar a la realización de sus flnes, pero esas formas son

mín¡mas, son las estr¡cta y rigurosamente ind¡spensables para no violentar la garantía de

la defensa en ju¡cio, sin que de n¡nguna manera pueda dars€ el caso de que el aspecto

formal predom¡ne sobre el fondo del asunto, como ocune frecuentemente en nuestro

proceso civ¡l de la actual¡dad. Por el mntrario el proceso de trabajo se caracleriza según la

opinión unánime de los autores...porgue sus normas ¡nstrumeniales son simples,

expeditas y sencillas. Y como el estudio de la estructura del proceso obrero tiene como

objet¡vo, más que encontrar los puntos comunes con otras discipl¡nas, establecer las

características prop¡as que le dan autonomia, encuentro más acertado refer¡rme a un

principio de sencillez en las formas que a un pr¡nc¡pio formal¡sta, peculiar por excelencia

en el proceso c¡vil."

loEstud¡o intemacionalde los informes ambientales. Resumen éjeculivo ocoglobal. Pég. 77
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viD Concil¡ator¡o: Al ¡gual que en el Artículo 103 de la Const¡tuc¡ón Política de la

República de Guatemala, este princip¡o lo contempla el Cod¡go de Trabajo en su

sefo considerando, así: "Que las normas del Cód¡go de Trabajo deben inspirarse

en el pr¡ncipio de ser esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo y

atender a todos los fac{ores económicos y sociales pertinentes...". Un ejemplo del

desarrollo de este principio lo observamos en elAficulo 340 del Cód¡go de Trabajo

que en su segundo párrafo ¡nd¡ca: "Contestada la demanda y la reconvenc¡ón si Ia

hubiere, eljuez procur¿¡rá aven¡r a las partes, proponiéndoles fórmulas ecuánimes

de conc¡l¡ación y aprobará en el acto cualqu¡er fómula de aneglo en que

convinieren, siempre que no se contraríen las leyes, reglamentos y d¡sposic¡ones

aplicables...".11

Equidad: Mediante este princ¡pio se pers¡gue que el trabajador rec¡ba un trato justo,

una atención adecuada según su dignidad humana y como elemento fundamential

de la producc¡ón, que sign¡f¡ca el desarrollo de la sociedad.

Estabil¡dad: Este princ¡pio se obtuvo a través de una de las mayores luchas de la

clase trabajadora, el fin primordial fue el de obtener cont¡nu¡dad en su trabajo. Un

trabajo estable y seguro garant¡za el bienestar, en tanto que un trabajo temporal e

inseguro, a su vez genera una ser¡e de problemas soc¡o-emnómicos para el

trabajador y su fam¡lia.

viiD

¡x)

"tuio. eag. zs
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1.3. lmpoñancia delestudio delderecho del trabajo

No puede quedar destinada una rama del derecho de tanta trascendencia soc¡al

únicamente a los jurisconsultos y tratadistas, así como a los jueces y autoridades

administrativas de trabajo. Estando dest¡nado a los trabajadores, el derecho de trabajo es

absolutiamente necesario que sea estud¡ado con profundidad por cada trabajador en

particular; de esa manera, el trabajador estará en mayor posib¡l¡dad de @nocer sus

derechos y deberes, así como, exigir el cumpl¡miento efectivo de las garantías que de él

se desprenden. Sin embargo, este estudio no puede quedarse en una simple lectura del

Código de Trabajo. 12

Debe saber ¡nterpreiarse dicho cod¡go, estudiarse e ¡nterpretarse adecuadamente las

leyes referentes al trabajo.

1.4. Conceptos y defin¡ciones del derecho del baba¡o

Es el conjunto de doc{r¡nas, pr¡ncipios y nomas jurídicas de carácter públ¡co que t¡ene por

objeto, regular todas aquellas cuestiones económ¡cas, políticas y jurídicas, que nacen a la

vida juríd¡cá, como resultante de la prestación del trabajo, emanada de trabajadores y

patronos. El derecho del trabajo es el conjunto de princ¡p¡os, normas e instituc¡ones

jurídicas que regulan las condlc¡ones generales para la prestación del trabajo.

l2Rzepka Mario. Tecno ambiente- Pág. 29
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1.5. Naturaleza del derecho del trabajo

1.5.1. Concepc¡ón privaüva del derecho del trabajo

Esta concepción argumenta que el trabajo se basa en un contrato, que debe

personal¡zarse como los demás, por la espontaneidad y voluntariedad de las partes, en las

normas .iurídicas civiles o en las equiparables a ella, son un conjunto de normas que

regulan relaciones de t¡po privado que la relación de los sujetos es de coordinac¡ón y que

sus normas t¡enen carácter dispos¡tivo.13

1.5.2. Concepción publ¡cista del derecho deltrabajo

Esta coniente doctr¡naÍia est¡pula que se trata de una concepción publ¡cista porque sus

normas son taxativas o de carácter ¡mperativo, o sea que la autonomía de la voluntad se

ve limitada a la aplicación de este derecho, pues sus normas tienden a proteger ¡ntereses

no part¡culares sino de caÉcter general.

1.5.3. Concepción dualista o mixta delderecho deltrabajo

Esta tes¡s af¡rma que por una parte el derecho del trabajo tutela ¡ntereses pr¡vados y por

otra, intereses de la generalidad. Pertenece al derecho públ¡co por cuanto organiza una

espec¡e de tutela administrativa sobre los trabajadores pero depende por el contrario del

derecho pr¡vado cuando estatuye sobre los contratos.

'"tbid. Pág. 38
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1.5.4. Concepción social del derecho del trab4o

Al derecho del trabajo le dan una categoría nueva, ¡ncorporan a él una serie de

inst¡tuciones que hace convert¡r a todas las relaciones jurídicas en una misma idea o

f¡nalidad que es la social. Pues t¡ene características propias, peculiaridades especiales,

desborda los límites de las grandes ramas del derecho, y es lícito que sus normas sean

derogadas cuando Io conven¡do resulte más beneficioso para la parte más débil.

'1.6. Apunt6 del derecho deltrabajo

1.6.1. L¡s fuentes tradicionales del derecho laboral

Fuenbs reales: son elementos de hecho que sirven de base a las fuentes formales

(hechos económicos, políticos y culturales). Son las produc¡das por los factores o

elementos que determinan el contenido de tales normas, como las producidas en un

gobierno de facto, en que han surgido mndic¡ones y factores que determ¡nan la necesidad

de emitir nuevas ¡eyes;

Fuenbs formales: Son las producidas por el proceso formal de creac¡ón de la norma

jurídica, o sea, las que provienen del ámb¡to parlamentario y que sufren el proceso de

¡niciat¡va, presentac¡ón, d¡scusión, aprobación, sanc¡ón, promulgación y vigencia (Arts. 174

al 181 de la Const¡tución Po¡ítica de la República). Según el juslaboralista Lu¡s Alberto

López Sánchez, en un aspeclo más estricto, se @ns¡dera que las fuentes formales del

13



derecho son: la legislación, la costumbre y la jurisprudenc¡a (esto úft¡mo que no se aplica a

nuestro derecho laboral);14

Fuentes históricas: Estas se refieren a los documentos, inscripciones, papiros, libros,

etc. que encierran el texto de una ley o conjunto de leyes, Ias cuales informan sobre el

origen de las leyes.

1.6.2. Las fuentes específicas delderecho laboral

En nuestro medio, la fuente ún¡ca del derecho del trabajo es la ley, de suerte que las

fuentes específ¡cas del derecho laboral en Guatemala son:

a) La Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca de Guatema¡a;

b) Los Convenios y Tratados lntemacionales o regionales;

c) Codigo de Trabajo;

d) Pactos y Convenios Colectivos de Condic¡ones de Trabajo;

e) Demás leyes y reglamentos de Trabajo y Prev¡sión Soc¡al.

1.7. La ¡erarqu¡zación de las fuentas del derecho laboral

Dentro de la jerarqu¡zación de las fuentes del derecho laboral se c¡ta ¡os tratados, la

constitución, las leyes internas, reglamentos y circulares. Ahora bien, cuando c¡tamos a las

leyes ¡nternas cabe anotar que, en la última edición del Cód¡go de Trabajo guatemalteco,

r1lópez Sánchez, Lujs Alberto. Derecho de t.abaio. Pág. 55.
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editada con motivo de la edición conmemorativa del cincuentenario de su promulgac¡ón,

por parte del Min¡sterio de Trabajo y Prev¡s¡ón Social, los prologu¡stas de la m¡sma,

asienian lo siguiente:

"... Es importante acotar que las disposiciones del Cod¡go de Trabajo no entran en pugna

con la normat¡va de los Convenios lnternacionales del Trabajo rat¡ficados por nuestm país,

porque, con ¡ndependencia de la ubicación jerárqu¡ca pr¡vilegiada que la const¡tución

conf¡ere a estos, hay que tener en considerac¡ón que por la naturaleza pecul¡arísima del

Derecho del Trabajo, s¡empre prevalecerá la norma que más favorezca al trabajador

cuando existan distintos preceptos aplicables." Plá Rodríguez, anota al respecto: "Al

contrario del derecho común, en el derecho del trabajo, entre varias normas sobre la

misma mater¡a, la pirámide que entre ellas se construye tendrá en el vértice no la

Constitución o Ia ley federal o las convenciones colectivas o el reglamento de taller de

modo invariable y fúo. El vért¡ce de la pirám¡de de las normas laborales será ocupado por

la norma más favorable al trabajador de entre todas las diferentes normas en vigor.").15

'u tuio. eag. os.

15



'1.7.1. Contenido delderccho laboral en elderecho constitucional

En el sigu¡ente diagrama se establece el contenido de los derechos laborales fundamental

en el derecho constitucional.

Contén¡do laboral de la Constitución

Derechos
fundamentales

. Libertad para fundar s¡nd¡catos y derechos a afiliarse
libremente al sindicato que se elija.

. Derecho a la huelga.

. Derecho a no ser d¡scrim¡nado por razón de sexo, raza,
religión, op¡nión o cualquier otra circunstanc¡a personal o
social.

Derechos y

libertades de
los ciudadanos

Derecho al trabajo.

Derecho a la promoción a través del trabajo.

Derecho a la elecc¡ón de profesión u oficio.

Derecho a la negociac¡ón colectiva.

Derecho a un sa¡ar¡o adecuado.

Derecho a la libertad de empresa.

Princ¡pios
rectores de la
política

económ¡ca y
social

. Mantener un régimen público de Seguridad Soc¡al.

. Realizar políticas orientadas al pleno empleo.

. Velar por la seguridad e h¡g¡ene en eltrabajo.

. Garantizar el descanso necesario mediante la limitación de Ia
jornada y las vacaciones retr¡buidas.

. Fomentar la formación y readaptación profesional.

Fuente: Alonso Garcia, Manuel. Oerccho do trabajo. Pág 25

1.8. La interprctac¡ón delderecho dolkabajo

Es el conjunto de operac¡ones tend¡entes a descubr¡r el sentido de las nornas laborales.

Las ideas modernas se inclinan por la ¡nterpretación únicamente del texto de la noma no

así, ya de la voluntad del legislador.
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Al hablar del texto de la norma se debe pensar en los fines de las normas laborales, que

son: jurídicos, éticos, económicos, sociales, culturales y politicos. La interpretac¡ón va

encaminada a buscar el fin de las normas laborales.

El s¡stema legal guatemalteco, sigue dos procedim¡entos para la ¡nterpretación de las

normas, el primero es el establec¡do en la Ley del Organismo Judicial, de los Artículos del

I al 10, para el derecho común; y, el segundo, el establec¡do en los Artículos 106 último

pánafo de la Constitución Politica de la República de Guatemala y, 17 del Cod¡go de

Trabajo.

"Al contrario del derecho común, en el derecho del trabajo, entre varias normas sobre la

misma materia, la p¡rám¡de que entre ellas se construye tendrá en el vértice no la

Constitución o la ley federal o las convenciones colectivas o el reglamento de taller de

modo ¡nvar¡able y fijo. La pirámide de las normas laborales será ocupado por la norma

más favorable al trabajador de entre todas las diferentes normas en v¡gol'."16

1.9. Los sujetos del derecho individual del trabajo

1.9.'1. Eltrabajador

En princ¡pio hay que considerar quienes son trabajadores. Para Mario de la Cueva, para

determinar si una persona t¡ene o no el carácter de trabajador, puede recunirse a dos

soluciones. Conforme a la primera será trabajador el que pertenezca a la clase

'" tuia. eag. zo.

17



trabajadora; y, de acuerdo con la segunda, la condición de trabajador resultará del dato

objetivo de ser sujeto de una relación de trabajo. Conforme a la legislación laboral

guatemalteca: Trabajador es toda persona indiv¡dual que presta a un patrono sus seÍvicios

materiales, intelectuales o de ambos géneros, en virtud de un contrato o relación de

trabajo.lT

1.9.2. El pabono y la empresa

Hay diferentes acepc¡ones y def¡n¡ciones para el término patrono, s¡n embargo todos

coinc¡den con elementos comunes, entre los cuales sobresale Madrid quien ¡nd¡ca que

patrono es la persona natural o jurídica prop¡etaria de una explotac¡ón industr¡al o

comercial donde se presta un trabajo por otras personas, quienes rec¡ben una retr¡bución

por la explotación indicada.

Para Manuel Alonso García, patrono es toda persona natural o juríd¡ca que se obliga a

remunerar el trabajo prestado por cuenta del trabajador, haciendo suyos los frutos o

productos obtenidos de la mencionada prestación.18 Conforme a nuestra legislación

laboral: Patrono es toda persona individual o juríd¡ca que ut¡liza los servicios de uno o más

trabajadores en virtud de un contrato o relación de trabajo.

't De la Cueva. Mario. El nuevo derecho mericano de trabaio. Pág. 55.
" Alonso Garcla, Manuel. Pá9. 36



1.9.3. Susütuc¡ón del patrono

En lo relativo a esta importante instituc¡ón del patrono sustituto, se dirá que presupone: a)

La ex¡stencia de una empresa o establecimiento; b) La ex¡stencia de un titular de la

empresa o establecim¡ento; c) La transferencia de los derechos de titularidad de una a otra

persona ind¡v¡dual o jurídica; y, d) El nac¡miento de una responsabilidad sol¡daria temporal.

Por ello podría definirse la sustitución patronal como:

La ces¡ón de deudas en el entendido de que no se requiere que el acreedor, en este caso

los trabajadores, la consientan expresa o tácitamente como por el contrar¡o lo ex¡ge el

Código C¡v¡|. (Léase elArtículo 23 del Código de Trabajo).

1,9.4. Los aux¡l¡ares del patrono

a) Representante patronal: Aparece regulado en el Artículo 4 del Código de Trabajo, en el

sentido de que son aquellas personas indiv¡duales que ejercen a nombre del patrono,

func¡ones de d¡recc¡ón o de administración y todas las que estén legít¡mamente

autor¡zadas por aquel, teniendo como característ¡ca ¡ntrínseca que las relaciones entre

los representantes del patrono con los trabajadores obligan directamente al patrono,

pues su representante no ac1úa por si mismo y en consecuencia no contrae ninguna

responsab¡l¡dad directa para mn los trabajadores. En consecuencia es un trabajador

más.
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b) Trabajador de confianza: Por la amplitud de las actividades de las empresas, se hace

necesario que el patrono tenga que delegar en otras personas algunas de las

funciones que le serian propias y que él tendría que real¡zar, por tal circunstancia

surgen los auxil¡ares del patrono, como los trabajadores de conflanza y los

representantes del patrono de indudable trascendencia en las relaciones del trabajo.

En el caso de que el patrono sea una persona juríd¡ca, lóg¡camente tiene que hacerse

representar o acluar a través de personas físicas aunque hemos de reconocer que en

ocasiones no es fácil establecer la diferencia entre los representantes patronales y los

trabajadores de conf¡anza.

c) lntermed¡ario: Es toda persona que contrata en nombre propio los servicios de uno o

más trabajadores para que ejecuten algún trabajo en beneficio de otra persona,

quedando el intermediario y el beneflciario del trabajo obligados solidariamente para

con los trabajadores, en apl¡cación a lo que reza el articulo 50. del Cod¡go de Trabajo.

Sobre esia institución, se debe indicar que la diferencia que existe entre representante del

patrono e ¡ntermed¡ario, es que en esia útt¡ma institución, ya no existe d¡rección del

patrono, n¡ relación de dependencia, n¡ salar¡o propiamente dicho, o sea, que el

intemediario actúa por sí mismo, y contrata su gestión directamente con el patrono, mmo

una actividad independiente.
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CAP¡TULO II

2. Las normas ISO

La Organizac¡ón lnternacional de Normalización o ISO (del gr¡ego' ioog (isos)''¡gual'),

nacida tras la Segunda Guerra Mund¡al (23 de febrero de 1947)' es el organismo

encargado de promover el desarrollo de normas ¡nternacionales de fabricación (tanto de

productos como de servicios), comercio y comunicac¡ón para todas las ramas

industriales a excepción de la eléctrica y la electrón¡ca Su función pr¡ncipal es la de

buscar la estandarización de normas de productos y segur¡dad para las empresas u

organ¡zac¡ones (públ¡cas o pr¡vadas) a nivel ¡nternacional.

La ISO es una red de los ¡nstitutos de normas nacionales de 163 países, sobre la base

de un miembro por país, con una secretaria central en Ginebra (Suiza) que coordina el

sistema. La Organización lnternacional de Normal¡zación (lSO), con sede en G¡nebra,

está compuesta por delegaciones gubernamentales y no gubernamentales subdivididos

en una serie de subcom¡tés enclrgados de desarrollar las guías que contribuirán al

mejoramiento.ls

Las normas desarrolladas por ISO son voluntarias, comprendiendo que ISO es un

organismo no gubernamental y no depende de n¡ngún otro organismo ¡nternac¡onal, por

lo tanto, no tiene autoridad para ¡mponer sus normas a ningún país. El conten¡do de los

leuniversidad de Barcelona, Las nomas lso. Pá9. 15
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estándares está protegido por derechos de copyr¡ght y para acceder a ellos, el público

corriente debe comp€r cada documento.

Está compuesta por represenlantes de los organ¡smos de normalización (ON)

nacionales, que produce d¡ferentes normas internacionales industriales y comerciales.

Dichas normas se mnocen como normas ISO y su f¡nalidad es la coord¡nación de las

normas nac¡onales, en consonancia con el acta final de la Organización Mundial del

Comercio, con el propósito de facil¡tar el comercio, el intercamb¡o de información y

contr¡buir con normas comunes al desarrolio y a la transferencia de tecnologias.20

La organ¡zación ISO está compuesta por tres tipos:

M¡embros s¡mples, uno por país, recayendo la representación en el organ¡smo nacional

más representativo.

Miembros correspond¡entes, de los organ¡smos de países en vias de desarrollo y que

todavía no poseen un comité nac¡onal de normal¡zación. No toman parte activa en el

proceso de normal¡zación pero están puntualmente informados acerca de los trabajos

que les interesen.

Miembros suscrilos, paises con reducidas economías a los que se les exige el pago de

tasas menores que a los correspondientes.

^ tbid. Pég. 22
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La Organización lnternacional para la Estandar¡zación, ISO por sus siglas en ¡nglés

(lnternat¡onal Organization for Standardization), es una federación mund¡al que agrupa

a representantes de cada uno de los organ¡smos nacionales de estandarizac¡ón (como

lo es el IRAM en la Argentina), y que tiene como objeto desarrollar estándares

¡nternacionales que faciliten el comerc¡o ¡nternacional.

Cuando las organizaciones t¡enen una forma objetiva de evaluar la cal¡dad de los

procesos de un proveedor, el r¡esgo de hacer negoc¡os con dicho proveedor se reduce

en gran med¡da, y si los estándares de cal¡dad son los m¡smos para todo el mundo, el

comercio entre empresas de d¡ferentes pa¡ses puede potenciarse en forma s¡gnif¡cat¡va

- y de hecho, así ha ocurrido -.21

Durante las últimas décadas, organ¡zaciones de todos los lugares del mundo se han

estado preocupando cada vez más en satisfacer ef¡cazmente las necesidades de sus

clientes, pero las empresas no contaban, en general, con literatura sobre cal¡dad que

les indicara de qué forma, exactamente, podían alcanzar y mantener la calidad de sus

productos y servicios.

De forma paralela, las tendencias crecientes del comercio entre nac¡ones reforzaba la

neces¡dad de contar con estándares un¡versales de la calidad. S¡n embargo, no existía

una referencia estandarizada para que las organ¡zac¡ones de todo el mundo pudieran

demostrar sus prácticas de calidad o mejorar sus procesos de fabricación o de servic¡o.

2lceo crítica. Gostión d6 cal¡dád. Pág 55
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Teniendo como base d¡ferentes antecedentes sobre normas de estandarización que se

fueron desarrollando principalmente en Gran Bretaña, la ISO creó y publicó en 1987 sus

primeros estándares de d¡recc¡ón de la calidad: los estándares de calidad de la serie

rso 9000.

Con base en G¡nebra, Su¡za, esta organización ha sido desde entonces la encargada

de desarrollar y publ¡car estándares voluntar¡os de calidad, facilitando así la

coord¡nac¡ón y unificación de normas ¡nternacionales e incorporando la ¡dea de que las

prácticas pueden estandarizarse tanto para benef¡ciaÍ a los productores como a los

compradores de bienes y servicios. Particularmente, los estándares ISO 9000 han

jugado y juegan un importante papel al promover un único estándar de cal¡dad a nivel

mundial.22

2.1. El conjunto de normas ISO

Las ser¡es de normas ISO relac¡onadas con la calidad, constituyen lo que se denom¡na

famil¡a de normas, las que abarcan distintos aspectos relacionados con la cal¡dad:

ISO 9000: S¡stemas de gest¡ón de calidad

Fundamentos, vocabulario, requisitos, elementos del s¡stema de calidad, calidad en

diseño, fabr¡cación, inspección, instalación, venta, servicio post venta, directrices para

la mejora del desempeño.

:: tbid. Pág 60
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ISO 10000; Guías para implementar s¡stemas de gest¡ón de calidad/ reportes técn¡cos

Guía para planes de calidad, para la gestión de proyectos, para la documentación de

los SGC, para la gestión de efectos económicos de la calidad, para aplicación de

técnicas esiadíst¡cas en las normas ISO 9000. Requ¡s¡tos de aseguramiento de la

calidad para equipamiento de med¡ción, aseguramiento de la medición.23

ISO 14000: S¡stemas de gestión amb¡ental de las organ¡zaciones.

Principios ambientales, etiquetado ambiental, c¡clo de vida del producto, programas de

revisión ambiental, aud¡torías.

ISO 1901 1: D¡rectrices para la auditoría de los SGC y/o amb¡ental

2.2. Principales normas ISO

Algunos estándares son los siguientes:

¡ ISO 16:1975 - Frecuenc¡a de afinac¡ón estándar: 440 Hz

¡ ISO 216 - Medidas de papel: p.e. ISO A4

. ISO 639 - Nombres de lenguas

. ISO 690:1987 - Regula las c¡tas bibliográficas (corresponde a la norma UNE

50104:1994)

23 http://www.isotc21 1 .org/Outreach/lso TC 2'11 Standards-Guide-spanish. pdf.{ 25 de mazo de 2012)
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. ISO 690-2:1997 - Regula las citas b¡bl¡ográficas de documentos electrón¡cos

. ISO 732 - Formato de carrete de 120

. ISO 838 - Estándar para perforadoras de papel (contando medidas y navajas)

. ISO 1007 - Fomato de carrete de 135

. ISO 1 171-Estándar de tamices

. ISO/lEC 1539-1 * Lenguaje de programación fortrán

. ISO 3029 - Formato carrete de 126

. ISO 3166-Códigosde países

. ISO 4217 - Códigos de div¡sas

. ISO 781 1 - Técn¡ca de grabación en tarjetas de identificación

. ISO 8601 - Representac¡ón del tiempo y la fecha. Adoptado en internet

mediante el date and time formats de W3C que util¡za utc

. ISO/IEC 8652:1995 - Lenguaje de programación ada

. ISO 8859 - Cod¡ficaciones de caracteres que ¡ncluye ASCII como un

subconjunto (Uno de ellos es el ISO 8859-1, que permite cod¡ficar ias lenguas

originales de Europa Occidental, como el español)

. ISO 9000 - Sistemas de gest¡ón de la calidad - fundamentos y vocabulario

. ISO 9001 - Sistemas de gestión de la cal¡dad - reguisitos

. ISO 9004 - Sistemas de gestión de la cal¡dad - d¡rectrices para la mejora del

desempeño

. ISO/lEC 9126 - Factores de calidad del software

. ISO 9660 - S¡slema de arch¡vos de cd-rom

. ISO 9899 - Lenguaje de programación c
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. ISO 10279 - Lenguaje de programac¡ón bas¡c

. ISO 10646 - Un¡versal character set

. ISO/IEC 11172 - Mpeg-1

. ISO/IEC '11801 - Sistemas de cableado para telecomunicación de

multipropós¡to

. ISO/IEC 12207 - Tecnología de la informac¡ón / c¡clo de vida del software

. ISO 13450 - Formato de carrete de 110

. ISO 13485 - Productos san¡tar¡os. Sistemas de gest¡ón de la calidad. Requisitos

para f¡nes reglamentar¡os

. ISO/IEC 13818 - Mpes-2

. ISO 14000 - Estándares de gestión medioambiental en entornos de producción

. ISO/IEC '14496 
- Mpeg-4

. ISO 14971 - Productos sanitarios. Aplicación de la gest¡ón de r¡esgos a los

productos sanitarios

. ISO/IEC 15444 - Jpeg 2000

. ISO/IEC 15504 - Mejora y evaluación de procesos de desarrollo de software

. ISO 15693 - Estándar para <tarjetas de vec¡ndad>

. ISO/IEC 17025 - Requisitos generales relalivos a la competencia de los

laboratorios de ensayo y calibración

. ISO/IEC 20000 - Tecnología de la información. Gestión del servicio

. ISO 22000 - lnocuidad en alimentos

. ISO 17025 - Requ¡s¡tos generales para la competencia de los laboratorios de

ensayo y calibración
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. ISO 26300 - Open document

. ISO/IEC 26300 - Open document Format (odf)

. ISO/IEC 27001 - S¡stema de gestión de seguridad de la informac¡ón

. ISO/IEC 29110 - Software eng¡neering - L¡fecycle profiles for Very Small

Entities (VSES) (Mo prosoft)

. ISO/IEC 29119 - Pruebas de software

. ISO 32000 - Formato de documento portátil (pdf)

. ISO 5218 - Representación de los sexos humanos.

. ISO 50001 - Sistema de gestión de la energla y agua potable.

2-3- Las normas ISO I4OOO

Las ISO 14000 son normas internacionales que se refieren a la gestión ambiental de las

organizac¡ones. Su objet¡vo bás¡co cons¡ste en promover la estandarizac¡ón de formas

de produc¡r y prestar servicios que protejan al medio ambiente, min¡mizando los efectos

dañ¡nos que pueden causar las act¡vidades organízacionales.2a

Los estándares que promueven las normas ISO 14000 están diseñados para proveer

un modelo eficaz de sistemas de gestión ambiental (SGA), fac¡l¡tar el desarrollo

comercial y económ¡co mediante el establec¡miento de un lenguaje común en lo que se

refiere al med¡o ambiente y promover planes de gestión amb¡ental estratégicos en la

¡ndustria y el gob¡erno.

rn rbid Pás. 93
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Un s¡stema de gest¡ón ambiental es un sistema de gestión que ¡dentif¡ca polít¡cas,

procedim¡entos y recursos para cumpl¡r y mantener un gerenciamiento amb¡ental

efect¡vo, lo que conlleva evaluaciones rutinarias de impactos ambientales y el

compromiso de cumpl¡r con las leyes y regulac¡ones vigentes en el tema, así como

también la oportunidad de cont¡nuar mejorando el comportamienlo ambiental.

2.3.1. Características generales de las normas

Las normas ISO 14000 son estándares voluntar¡os y no tienen obligac¡ón lega¡.

Tratan mayormente sobre documentación de procesos e ¡nformes de control.

Han sido d¡señadas para ayudaÍ a organizaciones privadas y gubernamentales a

establecer y evaluar objetivamente su sistema de gestión ambiental.

Proporcionan, además, una guía para la certificación del sistema por una entidad

externa acred¡tada.

No establecen objet¡vos ambientales cuantitativos ni lím¡tes en cuanto a emisión

de contaminantes. No fúan metas para la prevenc¡ón de la contam¡nac¡ón ni se

involucran en el desempeño ambiental a nivel mund¡al, sino que establecen

herram¡entas y sistemas enfocados a los procesos de ploducción de una

empresa u otra organización, y de las externalidades que de ellos deriven al

medio ambienie.

Los requerimientos de las normas son flexibles y, por lo tanto, pueden ser

apl¡cadas a organizaciones de d¡stinto tamaño y naturaleza.25

'5 http:/ ¡vww. isotc2l 1.org/Outrcach/lSO TC 211 Standards 
-Guide-Span¡sh.pdf. 

(25 de mazo de 2012).
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. La familia ISO 14000

La fam¡lia de estándares referidos a la gestión ambiental está constitu¡da por las

siguientes normas:

- ISO 14000: Guía a la geÍenc¡a en los principios ambientales, s¡stemas y técnicas

que se ut¡lizan.

- ISO 14001: Sistema de gestión ambiental. Especificac¡ones para el uso.

- ISO 14010: Principios generales de aud¡toría ambiental.

- ISO 1401'l: D¡rectrices y procedimientos para las aud¡torías.

- ISO 14012: Guías de consulta para la protección ambiental. Criterios de

calif¡cación para los auditores amb¡entales.

- ISO 14013/15: Guías de consulta para la rev¡s¡ón ambiental. Programas de

revisión, intervención y gravámenes.

- ISO 14020/23: Et¡quetado ambiental.

- ISO 14024: Pr¡nc¡p¡os, práct¡cas y procedim¡entos de et¡quetado ambiental.

- ISO 14031/32: Guías de consulta para la evaluación de func¡onamiento

amb¡ental.

- ISO 14040/4: Principios y prácticas generales del ciclo de vida del producto.

- ISO 14050: Glosario.

- ISO 14060: Guía para la inclusión de aspectos ambientales en los estándares de

productos.
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Esta fam¡lia de normas fue aprobada por

Estandarización (lSO) en sept¡embre de 1996.

publicada en mayo de 1997.26

Organización lnternac¡onal para la

vers¡ón of¡cial en idioma español fue

la

La

El s¡stema de gest¡ón ambiental (lSO 14000-14004)

Tal como se menc¡onó anteriormente, un sistema de gestión ambiental es una

descripción de cómo lograr los obietivos dictados por la polít¡ca ambiental, así como

también las práct¡cas, procedimientos y recursos necesar¡os para ¡mplementar la

gestión. Este s¡stema se circunscribe a la serie ISO 14000-14004.

ISO '14000 es un conjunto de varios estándares. La norma ISO 14001 descr¡be los

elementos necesarios de un s¡stema de gestión ambiental y define los requisitos para

su puesta en marcha, el modo de garantizar la adecuada administrac¡ón de los

aspectos importantes e impactos s¡gnif¡cativos de la gest¡ón amb¡ental, tales como las

emisiones a la atmósfera, el volcado de efluentes, la contaminación del suelo, la

generac¡ón de res¡duos y el uso de recuÍsos naturales, entre otros (efectos ambientales

que pueden ser controlados por la organización).27

* tbid Páo.23
" roio. eai. so
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La norma ISO 14004 ofrece directrices para el desarrollo e ¡mplementaclón de los

princ¡pios del s¡stema de gest¡ón ambiental y las técnicas de soporte, además presenta

guías para su coordinación con otaos sistemas gerenciales tales como la serie ISO

9000. El propós¡to de esta norma es que sea ut¡l¡zado como una herram¡enta interna y

no como un procedimiento de auditoría.

¿Por qué ¡mplementar un sistema de gestión amb¡ental según ISO 1400'1?

La gestión medioambiental por ISO 14001 aporta beneficios en múltiples áreas de una

organizac¡ón, entre ellos: ayuda a prevenir ¡mpactos ambientales negativo; evita multas,

sanciones, demandas y costos judic¡ales, al reduc¡r los riesgos de incumplimiento de la

normativa legal aplicable; facil¡ta el cumpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones formales y

materiales ex¡g¡das por la legislación medioamb¡ental vigente; permiten optimizar

inversiones y costos der¡vados de la implementac¡ón de med¡das correctoras; facilita el

acceso a las ayudas económ¡cas de protección ambiental; reduce costos product¡vos al

favorecer el control y el ahorro de las mater¡as primas, la reducc¡ón del consumo de

energía y de agua y la minim¡zac¡ón de los recursos y desechos, mejora la relac¡ón o

jmagen frente a la comunidad.

2.4. La cert¡ficación ISO 1/t000

Antes de c¡menzar el proceso de certificación se debe realizar una auditoria ambiental

que caracter¡ce adecuadamente los contaminantes y que sitúe a la organizac¡ón frente

a las normas ambientales de cumplimiento obligatorio, ya sean nac¡onales, prov¡nciales

12



o mun¡cipales. Con los resultados obten¡dos en esta aud¡toría se puede comenzar a

tomar medidas correctivas para encuadrar el establecimiento dentro de la leg¡slac¡ón

v¡gente, y sólo después de ello se puede comenzar a trabajar para obtener la

calif¡cac¡ón, desarrollando un buen sistema de gestión amb¡ental. (Una empresa puede

optar por pedir la certif¡cación s¡ es que previamente implementó por su propia cuenta

un s¡stema de gestión amb¡ental, o llamar a una consultora para que ésta realice un

diagnóstico y le ayude a diseñarlo según los estándares exigidos por las ISO).'?8

Para lograr una gest¡ón ambiental certificada, las organizac¡ones deben:

- Def¡nir su política ambiental.

- Desarrollar una cultura de preparación y actuac¡ón amb¡ental.

- Detectar los aspectos ambientales relacionados con sus procesos e identif¡car

sus impactos s¡gn¡ficat¡vos.

- Establecer metas para la implementación de mejoras en su gestión ambiental.

- Defnir roles y responsabil¡dades, efectuar las acciones correctivas y preventivas

correspondientes.

- Llevar a cabo controles objetivos del progreso o deficiencias en la gestión

amb¡ental (evaluar el sistema a través de aud¡torías internas).

- Crear sistemas eficaces de documentac¡ón ambiental, definir los registros

necesarios y los procedimientos para su mantenim¡ento.

- Cumplir con leyes y regulac¡ones ambientales.

:3http://www. isotc2'1 1.org/Outreach/lSO TC 2'11 Standards _Guide_Spanish.pdf. (25 de márzo de 2012).
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Desarrollar un plan de comun¡caciones para el personal y direct¡vos, de forma

que todos estén informados de los avances en la gestión medioambiental.

Establecer un procedim¡ento de auditoría y cert¡ficac¡ón de sistemas de gestión

amb¡ental por tercera parte y gulas para Ia evaluac¡ón de productos y et¡quetado.

El proceso de cert¡ficación tiene una durac¡ón aprox¡mada de entre 12 y 18 meses,

dependiendo de la complejidad de los procesos involucrados, la pel¡grosidad del

establecimiento industrial, la dispersión geográflca de la empresa y las me.ioras a

¡mplementar, entre otras variables.2e

El certif¡cado ISO 14000 es válido por tres años y obliga a revisiones anuales o

semestrales que sólo ¡mplican un chequeo de algunos aspectos de la norma. Para la re

certiflcac¡ón se requ¡ere una rev¡sión completa de la norma.

Entre los organ¡smos certificadores se pueden nombrar: IRAM (lnstituto Argentino de

Normalizac¡ón), B.V.Q.l. (Bureau Veritas Quality lnternat¡onal), D.N.V. (Det Norske

Ver¡tas), ABS (Aspects Certification Services Ltd.), D.O.S. (Asociación Alemana para

Certiflcación de Sistemas de Gest¡ón), AENOR (Asociación Española de Nomal¡zación

y Cert¡ficac¡ón), T.U.V CERT entre otros.

Standards _Guide _Span¡sh.pdf.( 26 de marzo de 2012).
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2.5. La auditoría amb¡ental (lSO 14010-14015)

Es una herram¡enta de gestión que comprende una evaluación s¡stemática,

documentada, periódica y objet'va de los procesos, prácticas, procedimientos y

adm¡n¡stración de bienes y equipos medioambientales. Puede llevarse a cabo por

med¡o de un equ¡po interno técnicamente capacitado o a través de terceros.

Abarca las tareas de búsqueda de información y recolección de datos, visitas y

reuniones en planta, toma de muestras y balance de materiales. Sobre la base de estos

datos se identif¡ca, analiza y evalúa Ia gestión ambiental en relación a la utilizac¡ón de

materias primas, mater¡ales e ¡nsumos y a la fabricación de productos y subproductosi

se efectúa, además, una revisión deltratamiento de residuos, efluentes y emisiones.30

Corresponde tamb¡én el monitoreo de los equ¡pos utilizados en los procesos, la

evaluación de los sistemas de control interno, la estimac¡ón de los costos de tratamiento

de res¡duos, la documentación del relevam¡ento y la ¡nformac¡ón a los representantes

de la organización en cuestión

Etiquetado amb¡ental (lSO 14020-14024)

Las eco - et¡quetas proveen ¡nformación a los consumidores acerca de los productos,

en términos de su carácter ambiental. Adheridas o impresas en los empaques o incluso

en los propios productos, ¡ntentan alentar la demanda de bienes que no afectan o

rosistemas de gestión ambiental. No¡malización y estandadzación amb¡ental. Pág. 19
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menos perjudican al medio amb¡ente y est¡mular así el potencial para una mejora

amb¡ental continua.3l

Los pr¡ncipios que orientan el desarrollo y uso de etiquetas y declarac¡ones ambientales

están conten¡dos en la noma ISO 14020 a 24. ISO ha ¡dentificado tres tipos generales

de et¡quetas:

- Etiquetas tipo l, basadas en cr¡terios múltiples deteminados por terceros en

programas voluntar¡os.

- Etiquetas tipo ll, declaraciones informat¡vas sobre el ambiente por parte del

propio fabricante. La "espiral moeb¡us" para ind¡car los contenidos reciclados de

productos es una etiqueta tipo ll.

- Etiquetas t¡po lll, basadas en ver¡f¡caciones independ¡entes ut¡lizando índices

predefinidos, proveen información sobre los contenidos del producto.

- Ciclo de vida del producto (lSO 14040-14044)

Tradicionalmente, para evaluar la calidad ambiental de un producto se consideraban

sólo ¡os impactos ambientales causados durante la fabr¡cación del mismo; en la

actualidad, la metodologia util¡zada es el análisis del producto a lo largo de todo su c¡clo

de vida. Para este anál¡sis se considera que el medio ambiente es un consumidor; los

impactos ambientales negativos se consideran defectos de calidad del producto y

deben ser reducidos. 32

''tb¡d. Páo. 30
i'7 
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Las áreas de análisis están incluidas en una lista de comprobación ambiental, la que es

utilizada por las empresas para verificar sus ventajas compet¡tivas ambientales respecto

a un competidor que fabr¡ca el mismo t¡po de producto o para comparar la calidad

amb¡ental de su producto con otros productos diferentes que compiten con el suyo.

Todos los ítems presentes en esta lista de verificac¡ón del c¡clo de vida del producto son

puntos que favorecen la competitividad amb¡ental de una empresa o producto:

- Contam¡nac¡ón del aire (sin em¡s¡ones aéreas, em¡s¡ones ocasionales o

controladas).

- Contaminac¡ón del agua (s¡n efluentes líqu¡dos, efluentes ocasionales o dilu¡dos,

efluentes tratados o biodegradables).

- Residuos sólidos (sin producción, reciclables o b¡odegradables).

- Mater¡as pr¡mas (recursos renovables, obtenc¡ón de materia pr¡ma que no causa

impactos ambientales negativos).

- Producto (rec¡clable, biodegradable, larga vida út¡|, poco volumen, bajo peso,

reduce el consumo de recursos no renovables, d¡sminuye la contaminación).

- Utilidades (no es fuente de contaminación, no consume recursos no renovables).

- Empaque (materiales b¡odegradables, reciclables, rec¡clados, l¡v¡anos, de poco

volumen).
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2.6. La aplicación de las normas ISO14000 y el derecho laboral

Las nomas ISO 14000 se están convirt¡endo en una herram¡enta estratég¡ca de las

empresas, especialmente para el ingreso a los mercados internac¡onales.

La concienc¡a por la preservación del med¡o ambiente es una cuest¡ón que va ganando

terreno a nivel global. Las presiones por un "amb¡ente más sano" son especialmente

vis¡bles a part¡r de las acc¡ones emprendjdas por organ¡zac¡ones amb¡entalistas y a

partir de la mayor demanda de los denominados "productos verdes", que se tornan

cada vez más atractivos para los consumidores. 33

La preocupación medioamb¡ental trasciende todo t¡po de fronteras y obl¡ga a los

gob¡ernos a tomar decisiones ¡mportantes sobre el tema. Dentro de este marco, las

organizaciones se están viendo forzadas a modif¡car sus práct¡cas product¡vas y ut¡lizar

métodos menos destructivos del medio ambiente.

Las normas ISO 14000, si bien de adhesión voluntaria, contribuyen a acelerar este

proceso a través del establec¡m¡ento de s¡stema de gestión ambiental que prior¡zan la

rac¡onalizac¡ón en el uso de los recursos y la prevención de contam¡nación... ¿Será el

in¡cio de una nueva revolución industrial, como piensan muchos?... pues desde el punto

de vista que se plantea la presente invest¡gación va más allá de solo, la protecc¡ón

amb¡ental, si no que vaya l¡gado eminentemente como benef¡cio para los patronos y

trabajadores y como consecuenc¡a mediática crear desarrollo sostenible en las

'"tbid Pág.41

38



comunidades o lugares donde se encuentre la ¡ndustr¡a susceptible a consecuenc¡as

ambientales.

En el caso de Guatemala, se puede emplear ejemplos básicos como la industria

m¡nera y la industria de la caña de azúcar, que son señalados por ambientalistas como

empresas susceptibles de contam¡nac¡ón ambiental.

2.7. La acepiac¡ón de la industria guatemalteca a las normas ISO 14000

En Guatemala, tan solo hace doce años, la idea de establecer la formulac¡ón y

apl¡cab¡lidad de nomas ¡nternac¡onales, para garantizar una eficiente adm¡n¡strac¡ón de

la variable ambiental, se hubiera v¡sto como algo poco aceptable y un poco menos

aceptable si la aplicac¡ón de la norma anteriormente descr¡ta es para benefcio de los

trabajadores en su entorno laboral.

Hoy en dia las empresas, industr¡as y organ¡smos gubernamentales muestran un mayor

¡nterés hacia un proceso de adopción de las normas de cert¡ficac¡ón industr¡al en

especial las normas ISO 900'1 y la norma ISO 14000.

La responsab¡l¡dad por el medio ambiente pasa a ser compartida entre las autor¡dades,

la industria, los consum¡dores y, el públ¡co en general. El sector pr¡vado frecuentemente

se ha encontrado presionado entre la neces¡dad de responder a demandas amb¡entales

cada vez más exigentes y la urgencia de mantener una ventaja compel¡tiva en una
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economía intemacional donde los competidores pueden estar sujetos a requerimientos

más leves.

Consecuentemente, con la globalizac¡ón de la economía y los tratados de libre

comerc¡o, las reglas de juego para los operadores económ¡cos deben abarcar un

contexto geográfico más ampl¡o
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CAPíTULO III

3. El dorecho ambiental en Guatemala

3.1. Antecedentes

Los pr¡meros avances en el campo de la educación amb¡ental en Guatemala,

concretamente en el ámbito de la prev¡sión y práctica curricular, se dan a partir de 1949

con el su;gimiento de los programas desarroltados en los llamados núcleos escolares

campesinos del M¡n¡sterio de Educac¡ón que contemplaban entre otras acciones el

saneamiento ambiental, la conservación de suelos, y conocimientos cientif¡cos y

técnicos para optimizar el uso de los recursos naturales.3a

Posteriormente, de 1969 a 1977 la Universidad del Valle trabaja en un programa de

educación para el desarrollo humano, del que surgen guías curr¡culares y materiales de

apoyo para el n¡vel primario y el ciclo básico que incluían un área programát¡ca t¡tulada:

''El amb¡ente en que vivimos, las cuales no fueron implementadas; sin embargo,

durante el tiempo que el programa funcionó se capacitó a un elevado número de

docentes.

En 1972. Naciones Un¡das convoca

Estocolmo, Suecia; la recomendación

la conferencia sobre el medio humano, en

de d¡cha conferenc¡a ¡nsta al desarrollo de la

a

96
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educación amb¡ental como uno de los elementos más vitales para un ataque general a

la crisis del med¡o amb¡ente mund¡al

La Organ¡zación de Estados Centroamericanos ODECA y ROCAP, en 1973 producen

libros de texto que incluyen al componente ambiental en la ser¡e de cienc¡as naturales.

En 1975, en una reunión convocada por UNESCO y PNUMA en Yugoslavia, surge la

Carta de Belgrado, que intenta proporc¡onar un marco mundial a la educación

ambientalr35

Posteriormente en 1977 en la conferenc¡a de Tblisi, se expresa en el informe f¡nal que:

'La educación ambiental forma parte ¡ntegrante del proceso educat¡vo, debería girar en

torno a problemas concretos y tener carácter ¡nterd¡sciplinar¡o .

Aunque el surg¡m¡ento de la educación ambiental evidentemente no se da en un

momento específico, el concepto de la misma se crea y se adopta en Guatemala

durante el quinquen¡o 1980-1985 como consecuencia del mov¡miento ambiental a n¡vel

mundial y de las reestructurac¡ones macroeconómicas que se venían realizando desde

los años '70. Es así como en 1981 surge el proyecto M¡n¡sterio de Educación -
UNESCO-, a part¡r del cual se conforma la Com¡sión Nac¡onal Permanente de

Educáción Ambiental -€ONAPEA- lográndose con ello la incorporación de una unidad

de educación amb¡ental en el curso de ciencias naturales en el nivel primario,

produciéndose tamb¡én módulos de educac¡ón amb¡ental.

"1oia. eag. zo
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En 1984 la Un¡vers¡dad Rafael Landívar publ¡ca el perf¡l ambiental de Guatemala. En

1985, los constituyentes al redactar la constitución Política de la República de

Guatemala incorporan una serie de articulos relacionados con la temática amb¡ental, de

los cuales reviste particular importancia el Artículo 97 que s¡rve de fundamento para la

emisión del Decreto 68-86 Ley de Protecc¡ón y Mejoramiento al Medio Amb¡ente que

da origen a la Comisión Nacional del Medio Amb¡ente (CONAMA).36

En 1987 se incorpora una unidad de educación ambiental dentro del curso de ciencias

naturales en los programas de estudio del c¡clo básico, en el nivel medio. En este año

se crea el Sistema Nac¡onal de Mejoram¡ento de los Recursos Humanos y Adecuación

Curricular (SIMAC) del Min¡sterio de Educac¡ón, que prepara nuevas guías curr¡culares

para preprimaria, las que incluyen contenidos integradores y objetivos instrumentales

relacionados con el ambiente y los recursos naturales.

En ese mismo año se desarrolla el taller sub-regional de educación ambiental para

formadores de maestros de educación pr¡mar¡a, organizado por OREALC/UNESCO y

CONAMA con reprcsentantes de Centroamérica, Méx¡co, Cuba y República

Dominicana, uno de cuyos logros fue el anál¡s¡s de estrategias para ¡ncorporar el

componente ambientalen el pensum de estudios de las escuelas nomales.

El M¡nisterio de Educac¡ón, a solic¡tud de CONAMA, ¡ncorpora la temát¡ca amb¡ental en

los temar¡os de graduación del ciclo diversif¡cado del nivel medio.

$tuia. eag zo
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Los pr¡ncipios de la conferencia de Tbilisi mencionados anteriormente son reafirmados

en la conferencia mundial sobre educac¡ón y formación ambiental UNESCO/PNUMA,

celebrada en Moscú, en '1987.

En 1988 los gob¡ernos de Amér¡ca Latina reconocen la prior¡dad de la formac¡ón

ambiental en la región y en consecuencia el PUNMA crea la red de formac¡ón amb¡ental

para Amér¡ca Latina y el Caribe.

En '1990, es elaborado con financ¡amiento del BID el documento programa nacional de

inversión en educación, capac¡tación y conc¡entización amb¡ental en Guatemala'

preparado por los consultores Augusto Medina Ordóñez (USA)37 y Germán Rodríguez

Arana (Guatemala)38, el cual es aprobado por la Secretaría General del Conse.io

Nacjonal de Planificac¡ón Económica y s¡rve de base para el conven¡o de cooperac¡ón

técnica no reembolsable entre Guatemala y el Banco lnteramericano -BlD-.

Con la participación de representantes de cuarenta organizaciones gubernamentales y

no gubernamentales, en un proceso de consenso, se define en '1990 la estrategia

nacional de educac¡ón amb¡ental respaldada por CONAMA, el Ministerio de Educac¡ón,

el Consejo Superior Universitario y posteriormente por el Congreso de la República, que

la avala al hacer referencia a ella en el Decreto 1 16-96 Ley de Fomento de la Difusión

de la Conciencia Ambiental .

r- Medina. Augusto. Emba¡ador de Guatemala en USA. Pág 23
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En 1991, la Ley de Educac¡ón Nac¡onal (Decreto 12-91 del Congreso de la República),

incluye los valores de respeto a la naturaleza como uno de los fines de la educación.3s

En 1992 se instituye la medalla presidencial del med¡o ambiente como remnocimiento a

la labor de destacados ambiental¡stas y CONAMA publica el documento s¡tuación

ambiental de la Repúbl¡ca de Guatemala .

En el m¡smo año se celebra la conferencia mundial del medio ambiente en R¡o de

Jane¡ro, Bras¡1, en la que se establece en el capítulo 36 de la Agenda 21, que: La

educación es de ¡mportancia crít¡ca para promover el desarrollo sostenible y aumentar

la capacidad de las poblaciones para abordar cuest¡ones amb¡entales y de desarrollo .

En febrero del año 1993 se suscribió el conven¡o de cooperación técnica no

reembolsable entre la Repúbl¡ca de Guatemala y el Banco Interamer¡cano de Desarrollo

-BlD-, cuya f¡nalidad fue cooperar con el f¡nanciamiento en la realización de un

programa para el fortalecim¡ento institucional de la comisión nacional del medio

ambiente -CONAMA-, y el establecim¡ento de un programa ambiental. La educación

ambiental fue uno de los mmponentes de dicho programa, que cons¡stió en la

formulación de una campaña de concientización ambiental y una evaluación de la

educac¡ón formal en Guatemala.ao

3e Castañeda Salguero, César. lnteracción de la naturcleza y soc¡edad guatemalteca. Pág. 32* tb¡d. Pág.47 
-
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La campaña de conc¡ent¡zac¡ón se desarrolló en dos fases: la primera fase se basó en

un proceso de investigación y diagnóstico de contacto (entrevistas con representantes

de d¡versos sectores de la sociedad), la segunda fase de ejecución se realizó por dos

medios: 1. Campaña de medios (estrategia de publicidad) y 2. Campaña de

comunicac¡ón direcia (espacios de acercamiento entre d¡ferentes sectores e

inst¡tuc¡ones), a n¡vel de propuestas que finalmente no fueron implementadas.

En 1994 surge la asociación guatemalteca de educación ambiental AGEA mediante

Acuerdo M¡nisterial No. 212.

En este mismo año se establece la agenda 21 Guatemala, emanada de la agenda 21

de la al¡anza centroamericana para el desarrollo -ALIDES- y del plan de acc¡ón

ambiental -PAA-. Entre sus preceptos fundamentales contempla el fomento de la

educación, capacitación y conc¡entización amb¡ental como componentes básicos para

el desarrollo sosten¡ble del país. Asimismo, entre sus objetivos están: La protecc¡ón y

recuperac¡ón del patrimonio cultural y natural, la educación ciudadana, la protección y

fomento de la salud humana, estableciendo como estrategias la educación amb¡ental y

el compromiso orientado a impulsar la educación y la salud humana.

Otro esfuezo importante por evaluar y rcfotza( la educación ambiental se efectuó en

1995 en una invest¡gación realizada por el Banco Mundial como parte del plan de

acción ambiental de Guatemala, en el cual se recom¡endan cuatro aspectos: La

capacitac¡ón, la formación ético-ambiental, la sensibilización ¡ndiv¡dual, social y la

legislación. Uno de los objet¡vos del plan de acción amb¡ental fue identificar los



principales problemas ambientales y sus causas, as¡m¡smo pretendía poner a

dispos¡ción del Estado un instrumento de planificación con el objeto de mejorar la

calidad ambiental del país. Dicho plan contempló entre las polít¡cas globales acciones

pr¡oritarias en educación ambiental, orientadas a formar profesionales en el campo del

med¡o ambiente, promoc¡onar una ét¡ca ambiental en la población, concientizar a la

población de los problemas amb¡entales por med¡o de una campaña informativa;

desarrollar programas de educac¡ón ambiental ¡nformal, y capac¡tar al personal

responsable de la educación ambiental formal e informal, esfuezo que tampoco fue

aprovechado.4l

En febrero de 1996 es creada la red nacional de formación e investigación amb¡ental

-REDFIA-, integrada por las Univers¡dades de San Carlos de Guatemala, Rafael

Landívar, del Valle de Guatemala. Mariano Gálvez, Rural y por la Asociación de

lnvestigación y Estud¡os Sociales (ASIES), la Facultad Latinoamer¡cana de C¡encias

Sociales -FLACSO-, CONAMA, y poster¡ormente por el Ministerio de Ambiente y

Recursos Naturales.

En 1997 REDFIA pub¡¡ca el libro teoría y planes en la formación ambiental que

constituye la primera publicación formal en su género en Guatemala. En noviembre de

ese mismo año se desarrolla en Tesalón¡ca, Grec¡a, una nueva conferencia mund¡al de

educación mnvocada por UNESCO, en cuya declaración final se expresa:

o'tbid. Pág. 56

47



'Para lograr la sustentabi¡idad se requieren enormes esfuerzos de coordinación e

¡ntegración en numerosos sectores asi como cambios rad¡caies de conducta y estilos

de vida, incluyendo los modelos de producc¡ón y consumo."

Para concretar lo anter¡or debe reconocerse a la educac¡ón y a la sensib¡l¡zación

pública, como los pilares de la sustentabilidad en combinación con la legislación, la

economia y la tecnologia.42

Para aumentar la sens¡b¡lización se requ¡ere un proceso colectivo de aprendizaje,

part¡c¡pación ¡gualitaria y un diálogo continuo enlre gob¡ernos, autor¡dades locales,

académicos, empresas, consumidores, ONG'S, medios de comunicación y otros

actofes.

María Gazaro d¡ce: "La educación es ind¡spensable para dar a todas las mujeres y

hombres del mundo la capacidad para apropiarse de sus prop¡as v¡das, ejercer la

elecc¡ón y la responsab¡lidad personal para aprender durante toda su v¡da, s¡n frontera

alguna; la reorientación de la educación en su conjunto hacia la sustentabilidad incluye

todos los niveles de la educación ¡nforma¡ y no formal de todos los países ya que el

concepto de sustentab¡lidad incluye no solamente al medio amb¡ente, sino también la

pobreza, la población, la salud, la seguridad al¡ment¡cia, la democrac¡a, los derechos

humanos y la paz.a3

o'Derecho. polftica y adñrin¡stración ambienlel. Pág.24
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"La sustentabilidad es un imperativo moral y ét¡co en que deben respetarse la

divers¡dad cultural y el conocimiento trad¡cional."

En 1999, REDFIA desarrolla el sem¡nar¡o taller "la univers¡dad y su compromiso con el

med¡o amb¡ente, el cual se consl¡tuye en una de las más ricas experienc¡as de

colaboración interuniversitar¡a sobre la temát¡ca ambiental y de desarrollo sostenible. El

objet¡vo fue generar meclnismos de coordinac¡ón, compromisos y contribuc¡ones en

cinco áreas consideradas clave para la educac¡ón super¡or y su proyección sobre el uso

sostenible y protección del medio amb¡ente y los recursos naturales:

¡) Reforma del diseño curricular para lograr la transversalidad del componente

ambiental.

¡¡) Fortalecimiento de los postgrados en medio amb¡ente y desarrollo sostenible.

¡ii) Fortalecimiento, desarrollo, v¡nculación y divulgación de la ¡nvest¡gación socio

ambiental para crear norrnas ambientales.

¡v) capacitac¡ón ambiental comunitar¡a.

v) Educac¡ón ambiental para el desarrcllo sostenible.
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Los Acuerdos de Paz firmados en el año 1999, determ¡nan la necesidad de refomar el

s¡stema educativo nacional para lograr entre otros objet¡vos: afirmar y d¡fund¡r los

valores, conductas y conceptos bás¡cos para una convivencia democrática y cultura de

paz respetuosa del medio ambiente, y con ello evitar la perpetuac¡ón de la pobreza y

contribuir a la incorporación del progreso técn¡co y c¡entifico en el país. En atención a

las demandas del sector educación, el gob¡erno asume en los Acuerdos de Paz el

compromiso de adecuar los conten¡dos educat¡vos, con cr¡tetios de pertinencia cultural

y pedagógica, con base en los resultados de la com¡s¡ón consult¡va para la reforma

educativa.

La reforma educativa elaborada por la comisión consultiva, considera al desarrollo

¡ntegral sostenible como uno de los ejes para la reconvers¡ón e ¡nnovación del sistema

educativo. A este respecto el desarrollo integral sosten¡ble se asocia con el

mejoram¡ento constante y progres¡vo de la act¡vidad humana en el aspecto social,

económico, educativo, cultural, moral y polít¡co.

El proceso de refoma educativa t¡ene como área medular la transformación curr¡cular,

en la cual se plantea una actualizac¡ón y renovación de los enfoques, esquemas,

métodos, contenidos y procedimientos d¡dácticos necesarios para convert¡f a la escuela

en un factor de desarrollo individual y social. La transformación curricular plantea entre

sus políticas, fortalecer la formac¡ón integral para la democrac¡a, la cultura de paz y el

desarrollo soslenible a

ú Revista Derecho, polít¡ca y adm¡nlstración añb¡ental, Pág. 67
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Uno de los ejes de ia transformación curricular lo constituye la sostenibil¡dad. Este eje

cohesiona las acciones permanentes para garantizar la conservac¡ón, el uso racional y

la restaurac¡ón del amb¡ente y los recursos naturales.

Poster¡ormente, en el año 2000 se crea el M¡nister¡o de Ambiente y Recursos Naturales

como ente rector de la gestión amb¡ental en Guatemala. Tanto la ley de creac¡ón

(Decreto 96-2000) como el Reglamento Orgán¡co lnterno (Acuerdo Gubernativo 186-

2001) del Min¡sterio de Ambiente y Recursos Naturales establecen que el mismo en

coordinación con el Minister¡o de Educación ha de diseñar la política nac¡onal de

educación amb¡ental.

En este contexto, REDFIA enfega al Ministro de Educación y a la Comis¡ón Consult¡va

de Reforma Educat¡va, la propuesta de inserción del componente amb¡ental al proceso

de reforma educat¡va, en sept¡embre de 2001.

En ese mismo año, REDFIA organ¡za el foro polit¡cas de educación amb¡ental en

Amér¡ca Latina: una agenda para Guatemala, con el apoyo de la red de formac¡ón

Amb¡ental para América Lat¡na y el Caribe y el Programa de Naciones Unidas para el

Med¡o Ambiente -PNUMA- y con la part¡cipación del Doctor Héctor Sejenovich, de

Argent¡na.

Por otra parte cabe destacar que en la Universidad del Valle de Guatemala existe un

profesorado de educación media en poblac¡ón y medio ambiente y en el centro
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un¡versitario de Petén, de la Univers¡dad de San Carlos, se ofrece el profesoEdo y la

licenc¡atura en educación amb¡ental.a5

Durante los años 2002 y 2003 REDFIA desarrolla el d¡álogo nac¡onal sobre polít¡cas y

estrategias de med¡o amb¡ente, recursos naturales y seguridad al¡menlaria, como

producto del m¡smo se visualiza en todos los talleres a la educac¡ón amb¡ental como un

tema recurrente y se elaboran ocho perfiles socio ambientales, uno por cada región.

F¡nalmente, deb¡do a la importanc¡a que la polít¡ca nacional de educación ambiental

encierra y en cumplimiento del marco juríd¡co antes referido la gest¡ón del Minister¡o de

Ambiente y Recursos Naturales, periodo 2004-2007 ha determinado de acc¡ón

prioritar¡a Ia formulac¡ón de la misma.

3.2. Marco legal y político del derecho ambiental guatemalteco

3.2.1. Legislación nacional v¡nculada a la politica de éducación amb¡ental

a) Constituc¡ón Política de la República de cuatemata.

Articulo 97 Med¡o Ambiente y Equ¡libr¡o Ecológ¡co. El Estado, tas municipal¡dades y los

hab¡tantes del territorio nacional están obligados a propiciar el desarrollo social,

económ¡co y tecnológico que prevenga la contam¡nación del amb¡ente y mantenga el

equil¡br¡o ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garant¡zar que la

asA$es. La s¡tu¡ción ambiental en Guatsmala. Pág. 13
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seutilizac¡ón y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y el agua,

realicen racionalmente, evitando su depredac¡ón.6

Artículo 119 Obligac¡ones del Estado. Son obl¡gac¡ones fundamentales del Estado:

inc¡so c) Adoptar las medidas que sean necesar¡as para la conservación, desarrollo y

aprovecham¡ento de los recursos naturales en forma eficiente

El Artículo 82 La Un¡vers¡dad de San Carlos de Guatemala, es una inst¡tuc¡ón autónoma

con personalidad jurídica. En su carácter de única univers¡dad estatal le corresponde

con exclusividad d¡r¡g¡r, organizar y desarrollar la educac¡ón super¡or del Estado y la

educación profes¡onal univers¡tar¡a estatal, así como la difusión de la cultura en todas

sus manifestaciones. Promoverá por todos los med¡os a su alcance la ¡nvestigac¡ón en

lodas las esferas del saber humano y cooperará al estud¡o y solución de los problemas

nacionales.

Articulo 85 A las un¡vers¡dades privadas, que son ¡nst¡tuciones ¡ndepend¡entes, les

corresponde organizar y desarrollar la educación superior privada de la Nación con el

f¡n de contribu¡r a la formac¡ón profes¡onal, a la investigación científica, a la difusión de

la cultura y al estudio y solución de los problemas nacionales.

b) Ley de Educación Nac¡onal, Decreto 12-91 que incluye los valores de respeto a la

naturaleza como uno de los f¡nes de la educac¡ón.

6 toia. eag. ao
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c) Ley de Foménto a la Difusión de la Concienc¡a Amb¡ental, Decreto 116-96, que

avala la estrategia nacional de educac¡ón ambiental al hacer menc¡ón a ella como

parte de su fundamento.

d) Ley de Protecc¡ón y Mejoramiento del Med¡o Ambiente, Decreto 68-86, Artículo

12 objetivo específico de la Ley, inc¡so c: Orientar los s¡stemas educativos,

ambientales y culturales, hacia la formac¡ón de recursos humanos cal¡f¡cados en

ciencias ambientales y la educación a todos los n¡veles para formar una c¡nciencia

ecológica en toda la población.

e) Ley de Créación del Minister¡o de Ambiente y Recursos Naturale3, Decreto 90-

2000, Artículo 29 bis M¡nisterio de Ambiente y Recursos Naturales. lnciso "e"

establece: Diseñar en coord¡nación con el M¡nisterio de Educación la politica

nacional de educación ambiental y vig¡lar porque se cumpla. En el mismo Artlculo.

lnciso m) Promover la conciencia pública ambiental y la adopc¡ón del cr¡ter¡o de

precaución.

Reglamento Orgánico lnterno del M¡n¡sterio de Amb¡ente y Recursos

Naturales, Acuerdo Gubernativo 186-2001, Articulo 3, lnciso g, que d¡ce: Diseñar en

coordinación con el Min¡sterio de Educación, la política nacional de educación

ambiental y vigilar porque se cumpla.

g) Reglamento Orgán¡co lnterno del M¡nister¡o de Ambiente y Recursos

Naturales, Acuerdo Gubernat¡vo Número '186-2001, Artículo 10, Direcc¡ón General



de Formac¡ón, Organ¡zación y Partic¡pac¡ón Social; de las atr¡buciones, ¡nc¡so d):

Conformar conjuntamente con el M¡nisterio de Educación una propuesta conceptual,

temát¡ca y metodológica de la educación ambiental y su estrategia para todos los

niveles de la educación formal, no fomal e ¡nformal, así como para los distintos

ámbitos y usuar¡os de la educac¡ón no formal y, además, coordinar Ia educación de

la educación ambiental formal y no formal, a las condic¡ones mult¡étnicas,

pluriculturales y b¡ogeográficas del país. lnciso e) del m¡smo Artículo: Promover y

dar seguimiento a la inserc¡ón del componente amb¡ental en la reforma educativa.

h) Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89 del Congreso de la República, Articulo 3.

Educación Amb¡ental. Se cons¡dera fundamental para el logro de los objet¡vos de

ésta ley, la part¡cipac¡ón act¡va de todos los hab¡tantes del país en ésta empresa

nacional, para lo cual es indispensable el desarrollo de programas educalivos,

formales e informales que tiendan al reconocimiento, conservac¡ón y uso apropiado

del patr¡monio natural de Guatemala.

3.2,2. Acuerdos políticos y conven¡os nacionales

1. Acue¡dos de Paz

Entre estos los Acuerdos de Paz que asignan mayor protagon¡smo a los recursos

naturales y al amb¡ente, en función de una mejor calidad de vida para la población son:



a) Acuerdo para el reasentamiento de poblaciones desarraigadas: "...|a

util¡zac¡ón de los recursos naturales en función de su potencial titulac¡ón y

derechos sobre la tierra y el agua, usufructo y planificación de los recursos

naturales e ¡nfraestructura y saneamiento".

b) Acuerdo sobre ¡dentidad y derechos de los pueblos indígenas: "...en lo

relacionado a la c¡encia y la tecnología se menciona la necesidad de

promover innovac¡ón tecnológ¡ca y el pr¡ncipio ético de conservación del

ambiente".

c) Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y s¡tuación agraria: En este

acuerdo se menciona con mayor insistencia los aspectos relacionados con el

ambiente y los recursos naturales. Desde un principio se menciona la

necesidad de impulsar una estrategia ¡ntegral para temas específicos que

¡ncluyan por ejemplo tenencia de créd¡to, uso de los recursos renovables,

sistemas y mecanismos de crédito y otros; esencialmente, para este proceso

se necesita la formación, la capacitación, la ¡nclusión de la educación

ambiental.

. 2. Reforma educativa: a) diseño de la reforma educativa; b) conclusiones del diálogo y

consenso nacional para la reforma educativa; c) visión de nación, visión de las y los

guatemaltecos 2020, inciso: su capacidad de apreciación y relac¡ón con la

naturaleza; d) nuevo paradigma curr¡cular: competencias marco (9), ejes
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curriculares, eje educac¡ón en valores, componente ecológico. Competenc¡as de eje.

e) Areas de conoc¡miento.

3. Agenda estratégica nacional: (programa y agenda 21 global y nacional) en el marco

de la conferencia de las Naciones Unidas sobre ambiente y desarrollo, Río de

Jane¡ro, Brasil, se adopta una eslrateg¡a global para alcanzar el desarrollo

económico, socialy ambiental, así como enfrentar los retos del s¡glo XXl, a través de

hacer un llamado a todos los ciudadanos de la tierra a tomar un lugar protagónico

para ¡ograr un desarrollo amb¡ental sostenible, basados en uno de sus propós¡tos:

lncorporar el componente ambiental en planes, programas y proyectos nac¡onales

con una ¡nterpretac¡ón multisectorial.

4. Programa y agenda 21 global y nacional: en el inc¡so .sto" de los principios

generales de la agenda 21 nacional menciona: "La partic¡pación c¡udadana en el

fomento de la educación, la capacitac¡ón y la conc¡enciac¡ón ambiental".

5. En el marco estratégico del desarrollo institucional, formulación e integración de

politicas ambientales en la propuesta de agenda estratég¡ca nacional de ambiente y

recursos natufales.

6. Estrategia nac¡onal de educación amb¡ental.

7. Carta de entend¡miento de la red nacional de formación e investigac¡ón amb¡ental.
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8. Estrategia nacional para la conservación y el uso de la b¡odjversidad de Guatemala.

3.3. Acuerdos y conven¡os internac¡onales que Guat€mala ha ratificado en

concepto de dErécho amb¡ental

a) Recomendac¡ón 96 de la conferencia sobre el medio amb¡ente humano, convocada

por Naciones Unidas y celebrada en Estocolmo, Suecia 1972, que ¡nsta al desarrollo

de la educac¡ón ambiental como uno de los elementos vitales para un ataque

general a la cr¡sis del medio ambiente mundial.

b) Carta de Belgrado

Yugoslavia, 1975,

ambiental.

que

que

surge de la reun¡ón convocada por UNESCO y PNUMA en

¡ntenta proporcionar en un marco mundial a la educación

c) Conferencia de Tbilis¡, sobre educación y formac¡ón ambiental, convocada por

UNESCO y celebrada en Moscú, en 1977; la cual en su informe flnal expresa que:

"La educación ambiental forma parte ¡ntegrante del proceso educativo y que debería

g¡rar en torno a problemas concretos y tener carácter interdisc¡plinario".

d) Red de formación ambiental para Amér¡ca Latina y el Car¡be y el programa

Nac¡ones Unidas para el med¡o ambiente (PNUMA), 1988, en que los gobiernos

América Latina reconocen la prior¡dad de la formac¡ón ambientalen la región.

de

de
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e) Capítulo 36 de la agenda 21, conferenc¡a mund¡al del medio ambiente. convocada

por Naciones Unidas y celebrada en Río de Janeiro, Brasil, 1992, que establece: ,'La

educación es de importancia crít¡ca para promover el desarrollo sostenible y

aumentar la capac¡dad de las poblaciones para abordar cuest¡ones amb¡entales y de

desarrollo".

Declaración final de la conferenc¡a mund¡al de educación, convocada por UNESCO

y celebrada en Tesalón¡ca, Grecia, noviembre de 1997, que expresa: "para lograr ¡a

sustentab¡lidad se requieren enormes esfuezos de coordinac¡ón e integración en

numerosos sectores, asi como camb¡os rad¡cales de conducta y estilos de vida,

incluyendo los modelos de producción y consumo. Que solo se pueden concretar a

través de la educación y sensibilizac¡ón públ¡ca".

g) Referente a los antecedentes de la cumbre de Johannesburgo 2002, en el marco de

políticas, en el tema de educación y conc¡entizac¡ón ambiental: incorporar la

educación ambiental en la educac¡ón formal y no formal.

h) Convenio de biodiversidad, estrateg¡a nacional de biod¡vers¡dad/ alianza para el

desarrollo sostenible -ALIDES- La conferencia de las partes -COp- en su sexta

reun¡ón, a través de la dec¡s¡ón Vl/19 sobre comun¡cación, educación y conciencia

pública, y con base a las disposic¡ones del Artículo .13 del Convenio Sobre la

Diversidad Biológica y Sus Prop¡as Dec¡siones lV/10 B, párrafo 6 y V/17 p¡d¡ó a tas

partes y sus gob¡ernos, apoyar las activ¡dades nac¡onales, regionales e

¡nternac¡onales a dar prioridad a la lniciat¡va mundial sobre educación y conciencia
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pública. Asi tamb¡én a desarrollar la capacidad adecuada para crear inic¡ativas sobre

comunicac¡ón, educación y conc¡encia pública.

Convenio 169 de la OIT (Sobre Pueblos lndígenas y Tribales) Parte I Polít¡ca

General. Artículo 4. lnciso 1, Deberán adoptarse las medidas especiales que se

precisen para salvaguardar Ias personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las

culturas y el medio ambiente de los pueblos ¡nteresados. Parte Vl. Educac¡ón y

Medios de Comunicac¡ón. Artículo 27. 'l. Los programas y los servicios de educación

dest¡nados a los pueblos interesados deberán desarrollarse y aplicarse en

cooperación con éstos a f¡n de responder a sus neces¡dades particulares, y deberán

abarcar su h¡storia, sus conoc¡m¡entos y técnicas, sus sistemas de valores y toda las

demás aspiraciones sociales, económicas y culturales.
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CAPíTULO IV

4. La ¡mportanc¡a de la aplicac¡ón de las normas ISO 14000 en la industr¡a

guatemalteca como medio de protscción al trabaiador sn su ontorno laboral

4.1. Desarrollo sostenible, promisorio objet¡vo de las normas ISO l/O00

Es ev¡dente que los objetivos presentados en el apartado anter¡or tienden al desarrollo

sosten¡ble o sustentable (DS), que es una de las acciones de protección amb¡ental

preponderantes, de extrema importanc¡a, establecidas en la agenda 21 de la histórica

cumbre de Río.

El desarrollo sostenible puede ser conceptual¡zado como un estilo o modo de desarrollo

que permite satisfacer Ias necesidades del presente s¡n comprometer la capacidad de

las futuras generaciones para solventar sus prop¡as neces¡dades, o tamb¡én como el

n¡vel de uso de un recurso natuÍal en el cual se maxim¡zan los benef¡cios s¡n dañar el

potenc¡al de futuros benefic¡os similares. As¡mismo, el desarrollo sosten¡ble tiene

múltiples objet¡vos, por lo que, al planificar el desarrollo, es preciso considerar, entre

olros, el manten¡m¡ento de la calidad del amb¡enle, el b¡enestar humano y la seguridad

económ¡ca.47

oTclements, R. B. . Guía coñplota de l¡s normas ISO I4OOO Pá9.36
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Cumbre de la tierra de Río de Jane¡¡o

La conferenc¡a de las Naciones Un¡das sobre el medio amb¡ente y el desarrollo

una de las cumbres de la tierra -organizadas por la ONU- celebrada en Río de Jane¡

en Bras¡l del 3 al 14 de junio de 1992, Íeunió a 125 llamados Jefes de Estado y de

Gob¡erno y a 178 palses. Maurice Strong, fue el secretar¡o general. Aprox¡madam

400 representantes de organ¡zac¡ones no gubernamentales (ONG) estuvieron

presentes, m¡entras que más de 17,000 personas asistieron alforo de ONG celeb

paralelamente a la cumbre. Declaración de Río sobre el medio amb¡ente y el

desarrollo>, que aclara el concepto de desarrollo sosten¡ble.

Además, e¡ concepto actual de desarrollo sostenible, a cuyo logro se puede contribuir

por medio de la aplicación de las ISO 14001, considera que éste no constituye un

estad¡o ¡nvariable de armonía y prevé ciertas limitac¡ones para el uso de los recursos

naturales, supeditándolo, además al estado actual de la tecnologia y de la organ¡zac¡ón

social, a la capacidad de la b¡osfera de absorber los subproductos y residuos

resultantes de las múltiples actividades humanas. Conjuntamente, ese mncepto

envuelve la necesidad de lograr, al m¡smo tiempo, camb¡os sustanc¡ales en los valo€s

de la soc¡edad y la adopción de nuevos modos de relac¡ón, tanto entre los seres

humanoi, como entre éstos y el ambiente.as

* tb¡d. P¿o. ¿¿olbrd. Páq: 45
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4.2. Apl¡cación de las normas; beneficios para el ambiente y la empresa en

Guatemala

Al ¡mplementar y mantener un sistema de gestión ambiental que cumple ISO 14001, las

empresas se ¡nvolucran en un programa de gest¡ón ambiental ef¡ciente. Además, por

tratarse de una norma ¡nternac¡onal, las organ¡zac¡ones que obtengan la

correspondiente certificación pueden mantener y acrecentar su competit¡v¡dad en el

mercado, en este caso implemtandas por el min¡sterio correspondiente en el ámbito

juridico guatemalteco.50

En muchos casos, las empresas se han encontrado con que sus competidores están

tratando de obtener su certificación y que los consumidores comienzan a ex¡gir su

cert¡ficación. De hecho, muchas grandes compañías que ya han obten¡do su

certificación, ex¡gen a sus proveedores que también la obtengan. Asimismo, la puesta

en v¡genc¡a de un s¡stema de gest¡ón ambiental que cumpla ISO 14001 resulta

altamente conveniente. Entre los benefic¡os resultantes, tanto para el ambiente y ¡a

soc¡edad como para las organizaciones, pueden citarse:

. Contribu¡r al desarrollo sostenible.

o Prevenir la contaminación.

. Proteger el ambiente.

. ldentificar los sectores donde puede reduc¡rse el consumo de energía y otros

recursos. -

mAsies, una polít¡cá amb¡€ntal pa.a el désarrollo sosten¡ble. Pág. '14
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. Reducir la contam¡nación, las em¡siones y la generac¡ón de residuos.

. Disminuir el r¡esgo ambiental.

. Apoyar el cumpl¡m¡ento del marco legal y la generación de legislación ambiental

adecuada.

. Exhib¡r un liderazgo ambiental a través del cumplim¡ento certif¡cado de normas

internacionales.

. Responder convenientemente a las demandas de los consumidores, ONGS,

accion¡stas y otrcs.

. Ganar la buena voluntad de la comunidad.

. Aprovechar la demanda de productos "verdes".

. Demostrar la ¡ntención de generar producfos y/o servicios de alta calidad.

4.3. Concepción y generación d6 las no.mas lSO, un esfuer¿o compart¡do

Veamos seguidamente como son generadas las normas. La Organización lnternacional

de Normal¡zac¡ón, ó lnternat¡onal Standar¡zat¡on Organ¡zat¡on (lSO), creada en 1946,

con sede en Ginebra, Suiza, es el organ¡smo encargado de promover el desarrollo de

normas intemacionales, de adopción voluntaria, sobre aspectos de gestión ambiental y

de fabr¡cac¡ón de productos, sum¡nistro de servicios, comercio y comunicación para

numerosas ramas industriales. Los más de 100 países m¡embros envían delegaciones

gubernamentales y no gubernamentales a la ISO y se han conformado un cierto

número de subcomités encargados de desan'ollar las normas específicas. 51

''tuia. eag zo
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Las normas son elaboradas sobre la base de un consenso voluntario. Los paises

m¡embros em¡ten propuestas normativas, que son consensuadas con las de otros

paises. Las vers¡ones prelim¡nares de las normas propuestas son consideradas en los

países m¡embros, donde diversos organismos gubernamentáles, ONGs, industriales y

otros ¡nteresados pueden participar en su estudio. Seguidamente, cada pais m¡embro

em¡te un comentario escrito y posteriormente un voto of¡c¡al. Finalmente, las posiciones

ofc¡ales de los m¡embros son discutidas y consensuadas.

4.4. lmplementación de ISO l¡1001 en distintas organizaciones

Veamos segu¡damente, una secuencia de etapas que explíc¡ta el modo de

implementac¡ón de la norma ISO 14001 en las organ¡zaciones, resaltando los aspectos

de interés amb¡ental.

Como se dio anter¡ormente, ISO 14001 está orientada a facilitar a cualqu¡er tipo de

organ¡zac¡ones una metodologia general adecuada para la implantac¡ón, manten¡m¡ento

y mejora constante de un s¡stema de gestión amb¡entaly requiere de las organizaciones

que las adopten voluntariamente, la implementac¡ón de un conjunto de proced¡m¡entos

y prácticas que, en su conjunto, conforman el sistema de gestión ambiental.

Por otra parte, y esto es muy importante, s¡ una organización cons¡dera que su s¡stema

de gestión ambiental es ef¡ciente, puede efectuar una "auto-declaración de

cumplim¡ento" de la ISO 1400'1, s¡n la cert¡ficación de un organ¡smo externo.
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Esa auto-declarac¡ón resulta útil cuando los cl¡entes y consumidores de los productos o

servicios de la organizac¡ón están dispuestos a aceptarla. Es ¡mportante destacar que

las ISO 14000 no son normas técnicas, por lo que no sustituyen a los requisitos o

pautas previstas en la normativa legal v¡gente. La aplicación de ISO 14001 en las

organizac¡ones puede real¡zarse cumpl¡endo las siguientes etapas pr¡ncipales:

a. La organización conc¡be, establece, redacta y pone en vigencia la polít¡ca amb¡ental

(PA) que es rat¡ficada y apoyada por el más alto nivel de conducción. Esa PA debe

contener un comprom¡so explicito de prevención de la contaminación, mejora

cont¡nua conducente al me.ior desempeño amb¡ental y cumplim¡ento de la legislac¡ón

ambiental correspondiente. La PA debe ser dada a conocer al personal de la propia

organización y difund¡da a otras partes interesadas, como las autoridades

nacionales, prov¡nciales, munic¡pales, fuerzas v¡vas locales y vec¡nos.

b. Se establecen mecanismos de ¡dent¡ficación y segu¡miento de todos los aspectos de

las activ¡dades, productos y servicios de la organización que puedan provocar

impactos amb¡entales signif¡cat¡vos, ¡ncluyendo los que aún no están regulados

legalmente.

c. Se f¡jan metas de desempeño para el s¡stema de gest¡ón amb¡ental relac¡onadas con

los comprom¡sos previstos en la PA: prevención de la contaminación, mejoramiento

amb¡ental continuo y cumpl¡miento normativo.
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d. Se implementa el s¡stema de gest¡ón amb¡ental para el cumplimiento de las metas

previstas, incluyendo la formación y educac¡ón amb¡ental del personal, la

preparación y realización de documentos y reuniones de ¡nstrucc¡ón y prácticas de

trabajo. Además, se pref¡ja como se medirá el logro o alcance de las metas.

e. El alto nivel directivo de la organ¡zación revisa periód¡camente el s¡stema de gest¡ón

ambiental, en momentos preestablec¡dos, con frecuencia suficiente para ratifcar su

v¡genc¡a, ef¡cacia y val¡dez y realizar los ajustes pertinentes.

f. Una organización cert¡ficadora debidamente acreditada, real¡za las aud¡torias

ambientales pert¡nentes y certifica el proceso y el cumplimiento de la norma ISO

14001. Esas auditorías consisten en procesos de verificación periódica, para

determinar si el s¡stema de gest¡ón ambiental conforma las dispos¡ciones previstas,

incluyendo los requisitos de ISO 14001, y está implementado adecuadamente. Sus

resultados se comun¡can al más alto nivel de conducción de la organización. Las

aud¡torías están a cargo de auditores amb¡entales, profesionales calificados con las

certif icaciones necesarias.

4.5. Expectat¡vas económicas de laa empresas que aplican norfnas ISO l/t001

Finalmente, tengamos en cons¡deración que, a largo plazo, en la mayoria de las

empresas, la reducc¡ón de costos y la gananc¡a de mercados resultantes de la

aplicación de ISO 14001 son muy importantes y superan las ¡nversiones necesar¡as

para la implementación de la norma.
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4.6. Objetivo de la norma ISO 14001 del¡mitado a poliüca ambiental y aplicado al

bénef¡c¡o de los trabajadores

Mantener la prevención de Ia contaminac¡ón y la protección del amb¡ente en equilibrio

con las neces¡dades socioeconómicas. Este objetivo tiende al desarrollo sosten¡ble o

sustentable.52

En lo referente a desarrollo sostenible se espec¡fica al estilo o modo de desarrollo que

permite satisfacer las neces¡dades acluales de la humanidad sin comprometer la

capac¡dad de las futuras generac¡ones para solventar sus propios requer¡mientos; o

tamb¡én el n¡vel de uso de un recurso natural en el cual se max¡mizan los benef¡c¡os s¡n

dañar el potencial de futuros benef¡c¡os sim¡lares.

4.6.1. Benef¡cios amb¡entales, soc¡ales y empresadales de la aplicación de la

norma lso 14001

. Contribuir a alcanzar el desarrollo sosten¡ble.

. Prevenir la contam¡nación. proteger el ambiente.

. ldent¡ficar los sectores de la organ¡zac¡ón donde puede reducirse el mnsumo de

energía y otros recursos.

5: E iott, C. a wwF perspective on lso 14001. Pá9.47
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. Reducir la contam¡nac¡ón, las emis¡ones y la generación de res¡duos.

D¡sminuir el riesgo y los impactos ambientales.

. Disminu¡r los costos de materia pr¡ma y energía. Apoyar el cumplimiento del

marco legal y la generación de leg¡slación ambiental adecuada.

. Responder conven¡entemente a las demandas de los consumidores, ONGS,

accionistas y otros.

. Mejorar la ¡magen de la empresa.

. Ganar la buena voluntad de la comunidad.

. Aprovechar la demanda de productos "verdes".

. Demostrar la intención de generar productos y/o servicios de alta calidad.

Acrecentar las pos¡bilidades de acceder al mercado internacional.

4.6.2. Benef¡cios laborales y empresariales de la aplicación de la norma ISO 14001

De acuerdo con el orden prev¡sto, para conclu¡r el objeto de estudio nos quedan por

plantear dos bloques temáticos en lo que se refiere a la aplicación de las normas ISO

14000 en el amb¡ente laboral y en la protección del med¡o ambiente; el primero, para

profundizar sobre las razones generales que pueden explicar por qué el Derecho del
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Trabajo tiene atribuido un papel determinado -y limitado- en la ordenac¡ón del medio

amb¡ente; y segundo, para relacionar o puntear aquellos aspectos más concretos de la

ordenación medioambiental que pueden o deberían ocupar un lugar en las normas

juríd¡co-laborales.

Vayamos pues a plantear la pr¡mera cuestión, para lo que se nos va a permitir gue

recordemos que si la ordenación del ambiente del trabajo guarda relación con la del

medio amb¡ente en los térm¡nos relatados en el anterior apartado, queda de man¡fiesto

que las normas laborales inc¡den en la tutela del medio ambiente, puesto que, por

def¡nicjón, la regulac¡ón del amb¡ente de trabajo es objeto de regulac¡ón laboral.53

Desde la ópt¡ca doctr¡nal, se ha sentado que es c¡erto que el derecho del trabajo se

centra en la prestac¡ón laboral y en la empresa, mientras que el medio ambiente

comprende mult¡tud de d¡mens¡ones. S¡n embargo la ¡dea de segur¡dad es un todo

global¡zado.r

Pero este no es el ún¡co puente tendido entre lo jurídico laboral y el medio ambiente,

s¡no que también existen otras razones generales que explican la ¡nterconex¡ón de

referenc¡a, tales como las que a continuación enumeramos y después comentamos.

Es de todos conocido que en el mundo del trabajo actualexisten dos objetivos que cada

vez adqu¡eren mayor protagonismo: que el trabajo a prestar por los asalariados sea

:\era Jurado, Apl¡cación normas lso. Pág 19
vRodr¡guez-Piñero y Brávo Ferrer. No]maslSO. Pág 15
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'justo" y "d¡gno"; y que el desarrollo socio-económico al que se asp¡ra con la

organización y prestac¡ón de d¡cho habajo sea "sosten¡ble, entendiendo por tal la

búsqueda del progreso económico -s¡empre nec€sario- s¡n menosprecio alguno a la

calidad de vida ni deter¡oro del medio ambiente y es por eso que el autor del presente

trabajo da como solución al mismo la apl¡cación de la norma ISO 14000.

Ambas exigenc¡as, son, a la vez, razones generales que expl¡can la conexión existente

entre el derecho que profesamos y la ordenación del med¡o ambiente; o dicho en otras

palabras que nos perm¡tan avanzar más en nuestro planteamienlo: la ¡ntegrac¡ón del

medio ambiente como contenido esenc¡al del trabajo digno y del desarrollo sosten¡ble,

explica tamb¡én la incorporación parcial de la tutela del medio ambiente al derecho del

trabajo.

Al respecto se ha d¡cho: 'Es a través del trabajo rea¡¡zado en cond¡c¡ones de libertad,

equidad, segur¡dad y d¡gnidad humana que la gente puede salir de la pobreza, ganarse

la v¡da d¡gnamente y relacionarse con la soc¡edad y el med¡o ambiente de una manera

verdaderamente sostenible" (OlT, 2002), y c¡erto es, pero nosotros añad¡riamos que por

ello, el Derecho del Trabajo puede y debe coadyuvar a la protecc¡ón del medio

ambiente, y prueba de esto resulta ser que normas internac¡onales y/o supra estatales

que se integran en el cuadro de fuentes del ordenam¡ento jurídico laboral así lo hacen, y

que desde foros sociales se debería de defender en Guatemala para proteger

esencialmente la salud del trabajador.
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Un ejemplo es el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea en su vers¡ón vigente -

post Niza, 2001-, señala que una de la misiones de la comunjdad cons¡ste en lograr un

"crecim¡ento sostenible", y un "desarrollo armonioso y equilibrado de las actividades

económicas en el conjunto de la comunidad', debiendo para ello asegurarse "un alto

nivel de protección y mejora de la calidad del medio ambiente" y'la elevación del nivel y

calidad de vida" (Art. 2), y a tales fines se establece gue la comunidad pondrá en

práct¡ca una "política en el ámb¡to del medio ambiente" (Art. 3.1.D y contribuirá al logro

de "un alto n¡vel de protecc¡ón de la salud" (Art. 3.1.p), ¡nsistiendo una vez más que la

protección del medio amb¡ente tamb¡én t¡ene como finalidad fomentar "un desarrollo

sostenible (Art. 6). 55

De la concatenación de tales ifems entendemos que se pone claramente de manifiesto

que el ambiente en el trabajo versusel medio amb¡ente es un condicionante del

desarrollo equ¡librado y sostenible, previsión, que a nuestro entender, es tanto como

decir que el ordenamiento laboral también puede y debe ¡ntervenir en el aseguramiento

del med¡o ambiente a la par que otras ramas jurid¡cas.

¿No es verdad que corresponde al derecho delfabajo regular la prestación de servicios

en el seno de la empresa y hacerlo de tal manera que se mejoren las cond¡c¡ones de

trabajo y de vida de todos los trabajadores hasta que sean justas?, pues bien, tal rama

jurídica, también, deberá imped¡r, tanto que el trabajo prestado por los asalariados sea

"indigno" por part¡c¡par en la degradación medioambiental, como impos¡bilitar que

prec¡samente "en or¡gen" y se pongan en práctica actuac¡ones empresariales, no sólo

" Elliott, c. AwwF perspective on lso 1400'1. Pá9.36
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atentalorios de la salud de los propios trabajadores, s¡no también las que pud¡eran

conllevar menoscabo ambiental, dos bases prioritar¡as que giran al rededor de la

aplicac¡ón al menos en Guatemala de una norma juríd¡ca que vele salud laboral medio

ambienle..

En la m¡sma línea se ha pronunciado la OlT, tanto en var¡as de sus normas -que ahora

no vamos a pormenorizar- como en significados documentos y estud¡os, en los que se

pone de relieve que la correlac¡ón entre ambiente en el trabajo y med¡o ambiente, y

entre éste y el ordenamiento jurídico laboral, se debe plantear actualmente en el marco

del debate sobre los efectos la globalización económ¡ca y la de los derechos sociales

apreciación s¡gnificativa por cuanto que el respeto del medio ambiente difícilmente

resultará factible sino es hac¡éndolo desde una ópt¡ca globalizada".

Si la globalización económica debe comportar la de los derechos sociales, la del

derecho al med¡o ambiente en particular tamb¡én, y d¡ríamos que más, si cabe, pues asi

lo exige la prop¡a naturaleza del bien proteg¡do en esta ocasióni si actualmente el

capital y el trabajo no tienen l¡ndes, el medio ambiente, por def¡nición, jamás ha ten¡do

fronteras

Este es pues el marco general en el que, según OlT, se debe encuadrar la interrelación

entre las normas que regulan el medio ambiente en el trabajo y las que lo hacen del

medio ambiente en general, y este es el contefo que nos permite reconfimar que el

derecho del trabajo tamb¡én puede y debe partic¡par en la ordenac¡ón de una realidad

tan multidimensional como lo es el medio amb¡ente, y así pues: tutela del medio
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ambiente -exigida tamb¡én por las normas laborales- y trabajo d¡gno, y desarrollo

sostenible, son Ias dos caras de una misma moneda si ésta quiere ser de curso legal .56

Variadas son pues las razones que nos perm¡ten relacionar entre si: el medio ambiente,

el trabajo d¡gno y el desarrollo sostenible; y no menos lo son las que explican que todo

ello, en parte, también es subsumible en elámb¡to propio del derecho deltrabajo.

Una s¡ntesis de todo e¡lo se desprende de la "Declaración de Sáo Paulo" adoptada en la

Conferencia Sindical de Trabajo y Med¡o Ambiente en la América Lat¡na y Caribe (Sáo

Paulo, 17 a 19 de abr¡l de 2006) al integrar el med¡o amb¡ente como conten¡do esencial

deltrabajo d¡gno y deldesarrollo sostenible y hacerlo con las s¡guientes palabras:

"Desarrollo sostenible entend¡do como un desarrollo que asegure el trabajo digno con

tecnología l¡mpia y procesos productivos que no perjudiquen el medio ambiente, ni a los

trabajadores, ni a sus fam¡l¡as, ni a la sociedad en general"57"

Desde una ópt¡ca más apegada a lo jurídico, la protección del derecho al medio

ambiente podría colis¡onar con el desarrollo económ¡co y por consigu¡ente cond¡c¡onar

los derechos soc¡o-laborales, problemática que, por muy interesante que resulte, no

podemos tratar aqui y ahora, pero si dejar constanc¡a de la misma y simplemente poner

de manif¡esto alguna que otra regla general al respecto.

scardona Roberto Si6tema6 de gest¡ón. Pág.69
"'http.//www.ambiente.gov.arlarchivos/web/ilBP/Fila,/declaracin%20es.pdf.20.0'1.2007. (Guatemala, 20 de
mayo de 2012)
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La pr¡mera, para sumarnos a quien ha argumentado que "la col¡s¡ón entre la protección

medioamb¡ental y la de los derechos laborales sólo podía resolverse a favor de la

primera, dado el carácter general y colectivo, para todos los c¡udadanos, de su

ámb¡to" y la segunda para concretar que tal prevalenc¡a -como ocurre con todos los

derechos aunque sean fundamentales- no es absoluta por ilimitada, sino que a su vez,

la protecc¡ón del medio amb¡ente quedará l¡mitada por las necesidades de un desarrollo

económico y social, de lo que dev¡ene que la ponderac¡ón del legislador y del juzgador

volverá a ser una exigenc¡a más.

La clásica d¡cotom¡a desarrollo económico yersus tutela medio ambiente, ha perdido

parte de su protagon¡smo, y en su lugar se trata de conjugar un tr¡nom¡o: respeto al

med¡o amb¡ente con desarrollo económico y con desarrollo social, para así hacer

pos¡ble un desarrollo sosten¡ble, cuyo problemát¡co concepto, no nos impide afirmar

que, comO mín¡mo es tan soc¡al como económico.

4.7. Bases de aplicac¡ón normativa para que se apliquen normas ISO 14000 para

proteger medio ambiente y trabajadores en el ámbito jurídico guatemalteco

a. Desde una óptica básica, resulta necesar¡o que, aquellos ordenam¡entos laborales

¡nternos que todavía no lo hacen, reconozcan y regulen por ley, no tanto el derecho

de los trabajadores a la segur¡dad e hig¡ene sino a la salud laboral, con la tendencia

a que.en un futuro ¡nmed¡ato hagan lo prop¡o con el derecho al ambiente de trabajo

en beneficio de todos; pues así, y de acuerdo con lo establecido en normas
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laborales internacionales, no sólo se garant¡zaría mejor la refer¡da salud, s¡no que

tamb¡én ocurriría idem con el derecho al medio ambiente.

La inclus¡ón del derecho a un amb¡ente sano de trabajo en las normas laborales no

encuentra, en nuestra opin¡ón, impedimento alguno en las normas internacionales,

sino todo lo contrar¡o, lo propic¡an en los tém¡nos expuestos; de la misma manera

que la contractualización de tal derecho -al igual que se ha hecho con el derecho a

la formación de los trabajadores- es técnicamente posible y deseable en aras a su

ef¡cacia, deviniendo así que el contrato de trabajo generaría las consiguientes

obligaciones empresar¡ales al respecto.

b. Resulta común que los ordenam¡entos ¡nternos del Estado de Guatemala establezca

que la "fueza mayor", puede ser causa de suspensión de las obl¡gac¡ones

contractuales y/o de la ext¡nc¡ón del propio contrato, y c¡erto es también que tal

motivo b¡en podria dar cab¡da a las práct¡cas contrar¡as el respeto del med¡o

ambiente, no obstante tenemos para nosotros que resultaría conveniente concretarlo

de forma expresa lo máximo pos¡ble si es que asi se estima oportuno, pues resulta

del todo necesar¡o "canal¡za/' las suspens¡ones o ext¡nc¡ones provocadas a los

efectos de establecer la tramitación a seguir y los efectos jurÍd¡cos económicos

correspondientes.

En la medida que se prevean supuestos suspens¡vos de las act¡v¡dades o el cierre

de la 'empresa, el ordenamiento laboral deberá establecer med¡das lendentes,

pr¡mero a proteger los puestos de trabajo, y en su caso, a compensar y/o reparar las
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pérdidas de los mismos. La estabilidad en el trabajo es un pr¡ncip¡o que ya merece

garantías en las normas laborales, pues bien, en el mismo sentido debería

asegurarse qué ocurre cuando tales vicisitudes tienen su origen en la infracción

empresarial de la normativa reguladora del medio amb¡ente. Lógico es pensar que si

la tutela del medio ambiente guarda relac¡ón con la estabil¡dad en el empleo, alguna

conexión podremos señalar entre tal protección y la política de empleo, cuestión a la

que volveremos, no sin antes ¡ndicar de forma genérica que, por ejemplo, ciertos

menoscabos del medio ambiente podrian ser causa de deslocal¡zaciones de

empresas como que el respeto del m¡smo lo podria ser de localizaciones, pues, y

dicho sea por ejemplo, mal congenia la contaminac¡ón del medioamb¡ente con el

éxito sosten¡ble de ciertas actividades empresariales turísticas.

d. Cuando el trabajador deje de perc¡bir el salario, v.gr., por cierre o suspens¡ón de

activ¡dades deb¡do a motivos medioambientales, el leg¡slador deberá velar por la

garantia de tal retr¡buc¡ón, establec¡endo para ello los mecanismos públicos

oportunos. Los ordenamientos laborales que ya regulen tales mecanismos de

garantía, deberán tener espec¡al alención a que los m¡smos resulten operativos en

los supuestos a los que ahora nos refer¡mos.

N¡ que decir t¡ene que repugna al derecho el que ciertos ordenamientos todavía

contemplen o permilan el establecimiento de complementos salariales, como por

ejemplo "plus peligros¡dad y/o toxicidad" pues son en sí mismos contradictor¡os y

élicamente reprobables. Como señalaremos, la conocida regla que establece que

"qu¡en contamina, paga" debería sustituirse por la que postula que "la contaminación

77



se evita, no se justifica", ni s¡quiera, prev¡o pago; des¡deratum que sirve para poner

una vez más de relieve el interés que las normas reguladoras del amb¡ente en el

trabajo y del med¡o sean también de cariz prevenc¡on¡sta.

e. La pos¡ble ocultación por dispersión de las responsabilidades de todo tipo y

condición que conllevan los fenómenos de externalización productiva, exige gue se

tomen las medidas pertinentes para evitar el deterioro med¡oamb¡ental en concreto,

y más, si se t¡ene presente, que, por ejemplo, las prácticas de contratas-

subcontratas son de uso común en c¡edo tipo de actividades mercantiles que

conllevan un mayor r¡esgo amb¡ental.

S¡ tr¡angulizar las relac¡ones laborales puede en la práctica disolver

responsabil¡dades, también es c¡erto que, teóricamente, no tendria por qué ser

s¡empre así, pues son más los sujetos que pueden responder de ellas; quizás de lo

que se trate es de af¡nar el reparto de responsabilidades, para lo que es de interés

que la gestión del med¡o ambienle sea participativa en los téminos que ya hemos

adelantado y que la m¡sma se someta a las garantías que exige la responsabilidad

social empresarial.

f. En el supuesto concreto de ciene de empresa o centro de trabajo, debería perfllarse,

cómo ¡nstrumentar la extinción "colectiva" de los contratos, pues seguir el camino

propio de los "despidos colect¡vos", puede, en ocasiones, producir desajustes, entre

otras razones porque los ordenamientos ¡nternos han regulado tal ext¡nc¡ón tomando

como causas las económ¡cas y organizativas o análogas, pero no a las que aqui nos



ocupan. No son pocos los ordenam¡entos ¡aborales que todavía no han superado un

problema: haber regulado las distintas modal¡dades objetivas y colectivas de

ext¡nc¡ón del contrato a partir del despido disc¡pl¡nar¡o, y así resulta que, en estos

casos, es todavía más difícil conjugar la extinción con el ¡ncumpl¡miento empresarial

en materia de medio amb¡ente.

Para la incorporación de todos estos aspectos a la normat¡va laboral ¡nterna, habrá que

valorar la posib¡l¡dad de hacerlo por ley y/o por la vía convencional; en todo caso se

deberia partir de la pauta que son temas que pueden afectar a todos los trabajadores

de todos los sectores, sin desconocer que algunos de los mismos son más o menos

propensibles a activ¡dades contrarias al medio amb¡ente, en cuyo caso resultará

necesario mayor atención y ponderación normativa.
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CONCLUSIONES

1. En Guatemala es fundamental la concienciación y preocupac¡ón amb¡ental,

con la finalidad de promover y controlar, en la med¡da de lo pos¡ble, la

problemática ambiental y las consecuencias de la ¡nobservancia de las

mismas.

2. En Guatemala no se apl¡can las doctr¡nas de desarrollo sostenible, asi como

en lo absoluto se implementan instrumentos que permitan a la ¡ndustr¡a tener

un mejor desempeño amb¡ental, dejando como consecuencia un riesgo en la

salud susceptible a los trabajadores en el desempeño de sus labores.

3. En la ¡ndustria guatemalteca, no existe una pronta intervención y

cons¡derac¡ón de las autoridades de gobierno, para la verif¡cación del entorno

fisico y ambiental que beneficie a los trabajadores, en lo relativo a la

expos¡ción a sustancias pel¡grosas que los mismos podrian tener.
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RECOMENDACIONES

El Minister¡o de Trabajo y Previsión Social, y el Min¡sterio de Ambiente y

Recursos Naturales, deben desarrollar programas de d¡vulgación mas¡va en los

centros de trabajo; de manera que los trabajadores conozcan sus derechos

laborales conten¡dos en la leg¡slac¡ón vigente, para que identifiquen en todas sus

formas, los peligros o menoscabos de los mismos; así tamb¡én, la via para poder

accionar y los recursos legales para protegerlos.

2. Para dar relevancia y soluciones mediáticas a la problemática planteada, se

considera de importanc¡a la cert¡ficación aplicativa en lo relativo a la norma ISO

14001, ya que, normando la m¡sma en la industr¡a, dará como consecuencia

efectos positivos en eldesempeño de la organización y desarrollo en Guatemala.
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