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Doctor.
Bonerge Amílcar Mejía Orellane

Jefe de la unidad deAsesoría deTes¡s

Facultad de C¡encias lurídacas Y Sociales

Universidad de San carlos de Guatemala

Su despacho

ooctor Bone.ge Meiia

De conformidad con la des¡gnación que me fue conferida, según resolución de fecha cinco de odubre

del año dos mil doce, en la cual se me nombró Asesor del trabajo de tesis titulado, 'ANÁLl5lS JURiDICO

DI IA DISIGUALDAD SATARIAI LNTRE LA CLAST I RABAIADORA UAC ION D{I SALARIO MiNIMO DLL

SECTOR MAQUI|A Y EXPORTADOR EN RELACIÓN CON LOS SECTORES AGRíCOLA Y NO A6RÍCOLA",

realizado por el bachiller ISIDRO PE¡NADO SURET

luego de haber formulado las su8erencias al bachiller lslDRO PEINADO sURET, mismas que fueron

tomadas en cons¡deración, r€ali2ando los cambios y correcciones que le investigación requirió, para el

efecto me permito informar a usted lo s¡Suiente:

a, Contenido c¡entfico y técniao de la tesis: considero que el contenido de la investigación const¡tuye

un aporte a nuestra sociedad sobre la cual versa, al considerar aspectos que se pueden mejorar para

p!omover un sal¿. o iullo. feal y equit¿tivo.

b. Metodología y técnicas de investigación utilizadas: La estrL¡ctura formal de la tesis fue desarrollada

en una secuencia lógica e ideal para su fácil comprensión, la metodología ut¡lizada fue el analítico, el

deductivo pa.tiendo de generalizaciones un¡versales permitiendo obtener inferencias particulares, el

método sintéti€o mediante el cual se relacionaron hechos aislados pare poder asíformülar una teoría

unjiicando diversos elementos, el método inductivo estableciendo enunciados a partir de la

experiencia, y el método investigativo; mediante el cual se efectuó la observación respectiva a efecto de

anal¡zar la información recopilada, haciendo énfasis sobr€ el estado de desigualdad en materia salarial

en la que se encuentran en la actualidad los trabajadores de las adividades maquila y exportadora En

lo que concierne a las técnices de investigeción el sustentante aplicó la observación, compilación de

documentos ut¡l¡zando bibliografías que tratan del tema, así como entrevistas a funcionarios ylo

empleados de les dependencias del Min¡ster¡o de Trebajo y Previsión Social relacionados a la

investigación.
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Lic- VICTORIANo ALVARENGA
Coleg¡ado Activo Número '1O,586

ABOGADO Y NOTARIO
l1 calle 15-37 z,ona 1r Teléfono 5Ol6-4333

Ciudad de Guatemala' Guatemalar C. A.

c. Red¡caión: !a ¡edacción utilizadá reúne las condiciones exigidas en cuanto a su claridad Y precisión,

de tal forma que sea comprensible al lector y las personas que se interesen sobre el rema del salario

mín¡mo que trata el derecho labo.al guatemalteco.

d, Contribución c¡entífica: El aporte cientílico que brinda el tema investigado por el sustentante es, el

hacer notar la necesidad de promover Posibles reforma el Cód¡8o de Trabajo, con la finalidad de

establecer un único salario mínimo para la clase trabajadora de las actividades económicas productivas

sin distinción e igueldad; asi mismo, por su importancia, es necesario constituir el carácter vinculante de

los informes que emiten las comisiones paritarias, pues en ellas deben precisar en forma ra'?onada los

salarios mÍnimos que cada una de ellas recomienda para su jurisdicciónj ello obligeria a procurar

verdaderas negociaciones entre los sectores que la integran, para que sirvan de base en el

establecimiento de una retribución mínima apegado al verdadero costo de vida-

e. Conclus¡ones y fecomendacionesi Las conclusiones y recomendaciones del bachiller son congruentes

con el trabajo de tesis, donde se propone posibles soluciones, constituYéndose una herramienta útil de

anális¡s sob.e el cumplimiento del principio de igualdad y de las garantías mínimas como condición

necesaria para el respeto a la dignidad de la clase trabaiadora produdjva, que al ser cons¡derada se

espera un resultado positivo que benef¡cie a los trabajadores de la act¡vidad exportadora y maqu¡la

obteniendo la ¡gualdad salarial mínima que ya gozan otros sedores

f. Bibl¡ografía utilizada: La bibliografía consultadá como fuente de información es adecuade para el

desarrollo deltema.

En conclus¡ón el conten¡do del trabajo de tes¡s se ajusta a los requerimientos cjentíficos y técnicos que

se deben cumplir de conform¡dad con los requisitos exigidos en el Articulo 32 del Normativo para la

Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias lurídicas y Sociales y del Examen General Público, razón
por la cual emito DICTAM¿N FAVORABTE, a efedo de continuar con el trámite corr$pondiente, para su

posterior evaluación por elTribunal examinador en el Examen Público is, previo a optar al grado

académico de Licenciado en Ciencias J u rídicas y Soci

Sin otro Partiaular, me suscribo muy cord

BOGADO Y NOTARIO

e 15-37 zon¿ 1, Teléfono 5016-4333

COLEGIADO No. 10,586
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UNIDAD ASESORíA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES.
Guatemala, 01 de abril de 2013.

Atentamente, pase al LICENCIADO LU¡S FERNANDO VILLATORO LÓPEZ, para que proceda
a revisar el trabajo de tes¡s del estudiante lslDRo PEINADo suRET, intitulado: "ANÁLlsls
JURiDICO DE LA DESIGUALDAD SALARIAL ENTRE LA CLASE TRABAJADORA: FUACIÓN
DEL SALARIO N,,líNIMO DEL SECTOR I\4AQUILA Y EXPORTADOR EN RELACIÓN CON LOS
SECTORES AGRÍCOLA Y No AGRÍCoLA', ,

Me permito hacer de su conoc¡m¡ento que está facultado pa? rcalizat las modif¡caciones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar la invest¡gación, asimismo, del título del trabajo de
tesis. En el dictamen mrrespondiente deberá cumplú con los requisitos establecidos eñ el
Artículo 32 del Normativo paÉ la Elaborac¡ón de Tes¡s de Licencialura en Ciencias Jurídicas y
Sociales y del Examen General Público, el cual establecet 'Tanto el asesor como el revisor de
tesis, harán constar en los dictámenes correspond¡entes, su opin¡ón respecto del contenido
científico y técnico de la tesis, la metodología y técnicas de investigac¡ón utilizadas, la
redacc¡ón, ¡os cladros estadisticos sifueren necesarios. la contribución c¡entífica de la m¡sma,
las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía uti¡¡zada, si a desaprueban el
trabajo de investigación y otras cons¡qeraciones que estimen perti

DR. SONE AIúILCAR MEJiA oR
JEFE DE UNIDAD AS

a=

F

cc.Unidad de Tesis
BAMO/iyr.



LiC. LUIS FERNANDO VILLATORO LóPEZ
Colegiado Activo número 6'243
ABOGADO Y NOTARIO
14 Calle 12-37 zo¡a 1' lnter¡or 434 Pasa¡e Bone'
Teléfono 2251-3614 I 52lJ2-7452
ciudad de Guatemala, Guatenala' C. A.

Guatemala '16 de Abril de 2013

Doctor.
Bonerge Amílcar Mejía Orellana
Jefe de la unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
Su despacho

Respetable Doctor

En cumplimiento al nombramiento como Revisor de Tesis, del Bachiller ISIDRO
PEINADO SURET y habiendo Íevisado el trabajo encomendado. me dirijo a usted, con
el objeto de informar sobre mi labor, y para ello

EXPONGO

El trabajo de tesis se denomina 'ANÁLlsls JURíDlco DE LA DESIGUALDAD
SALARIAL ENTRE LA CLASE TMBAJADORA: FUACIÓN DEL SALARIO M¡NIMO
DEL SECTOR MAQUILA Y EXPORTADOR EN RELACIÓN CON LOS SECTORES
AGRíCOLA Y NO AGRICOLA', realizado por el bachiller ISIDRO PEINADO SURET.

Conten¡do c¡entíf¡co y técnico de la tesis: Considero que el tema propuesto es de
significativa importancia para la sociedad guatemalteca, ya que Ia misma evidencia la
desigualdad salarial en la que se encuentran los trabajadores del sector maquila y
exportador comparado con los demás sectores; por ello promueve un salario ¡gualitario
para ias actividades productivas, con la que puedan cubrir sus neces¡dades básicas y
las de su familia.

Métodos y técnicas de investigación que utilizó: En el desenvolvimiento de la tesis
el estudiante puso de manifiesto su capacidad, utilizando en su elaboración los
métodos y técnicas de investigación actuales, aceptando las sugerencias que de la
revisión surgieron. La estruclura formal del trabajo realizado, satisface los objetivos
científicos propuestos para la investigación por lo que llena los requisitos que requiere
el grado académico de la licenciatura.

ffi1S



L¡C. LUIS FERNANDO VILLATORO LóPEZ
Coleg¡ado Act¡vo número 6'243
ABOGADO Y NOTARIO
14 Calle 12-37 zona 1' lnterior 434 Pasa¡e Bone'
Telófono 2251-3614 I 5202-78'52
ciudad de Guatemala' Guatemala' C' A.

Contribuc¡ón c¡entífica: El aporte científico del tema investigado por el sustentante es

el promover posibles reformas al Código de Trabajo, con la finalidad de que se emita

un único sal;rio mínimo para los trabajadores de los sectores productivos sin distinción,

y establecer el carácter vinculante de los informes de las comisiones paritarias con el

iin de que celebren verdaderas negociaciones, ya que la tarea de tales órganos es la
de preiisar razonadamente el salario minimo que ellos tecomiendan' salario que debe

ser apegado al verdadero costo de vida del país.

Conclu3ioneg y recomendacioneg: Las conclusiones y recomendac¡ones del

bachiller son congruentes con el trabajo de tesis, pues son resultado del desarrollo del

mismo ya que fue comprobada la hipótesis planteada en el trabajo.

B¡bliografía ut¡l¡zada: La bibliografia utilizada en el presente trabajo. puedo mencionar
que es adecuada pues la misma tiene relación con los objetivos de la investigación
realizada por el Bachiller.

En conclusión el contenido del trabajo de tesis se ajusta al Articulo 32 del Normativo
para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y del
Examen General Público, razón por la cual emito DICTAMEN FAVORABLE, a efecto
de continuar con el trámite correspondiente, para su poster¡or evaluación por el

Tribunal examinador en el Examen Público de Tesis. previo a optar al grado académico
de Licenciado en Ciencias Juríd¡cas y Sociales.

Sin otro Particular, me suscribo muy

Atantamente:

cordialmente.

L icenr ¡ ¡d")

lais f r ñüt dti f '!kl ottl rí
Lic. LUIS FERNAND6IlLLATOR

ABOGADO Y NOTARIO
14 calle 12-37 zona '1 interior 43-4 Pasaje Bone

Telé'Íono 2251-3614 I 5202-7452
COLEGIADO No.6,243
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El presente trabaio versa sobre la desigualdad que genera el salario rninimo fijado para

el sector exportador y maquila, en comparación con los sectores agrícola y no agrícola

Por tal desigualdad surge la necesidad de investigar las razones de determinado trato a

estesectordelaclasetrabajadora;temaqueconsiderodesumaimportancia'parael

campo del derecho laboral y para aquellas instituciones que de alguna manera se

encuentran involucradas en la fljación del salario mínimo del país de Guatemala

Con el afán de hacer un aporte a la sociedad, llenar y enriquecer el conocimiento de

juristas, estudiantes y personas que tengan interés acerca del presente tema' el cual es

de trascendencia para el desarrollo del país; y en cumplimiento del objetivo genefal, se

realizó un análisis Jurídico y doctrinario de la desigualdad salarial entre la clase

trabajadora, pues en cada periodo anualfue fijado salarios mínimos bajos para el sector

maquila y exportador en comparación con los seclores' siendo una posible violación al

principio de igualdad establecida en la Constitución Politica de ia República de

Guatemalaenmateriasalarial'Estocompruebalahipótesisde:quee|gobierno
promueve la inversión de capitales para crear y mantener fuentes de empleo mediante

el régimen de maquila y exportador' estableciendo salarios mínimos más bajos para los

trabajadores de dichas activ¡dades. por lo que deja de promover un salario justo'

equitativo, realista e igualitario que cubra las necesidades básicas de las familias

La presente investigación se ha dividido en cinco capítulos: el primer capitulo explica

todosloselémentosteórimsdelsalario'susantecedentes,origenetimológico'
considefaciones doctrinales, teorías, su finalidad e imPoftancia, natufaleza juridica,

caracteres, principios, política laboral y su significado en la legislación laboral; en el

segundo capítulo se analiza el salario mínimo, sus antecedentes' su objeto y

funcionalidad, ventajas e inconvenientes, los órganos encargados de su revisión y

fijación, el procedimiento de su fljación hasta convert¡rse en ley, como se encuentra

(i)



regulado por la legislación nacional e internacional y la relación del salario mínimo cori

el costo de v¡da; en el tercer capítulo se expl¡can todos los elementos teóricos de la

institución denominada maquila y exportadora, se establece el contexto actual de estas

instituciones, su marco legal e institucional, su importancia económica, las relaciones y

condiciones laborales que se dan en estas actividades económicas, en el capítulo

cuarto se presenta un análisis de la importancia de la igualdad salarial; en el quinto

capitulo se analiza el salario minimo fijado para la actividad exportadora y maquila en

comparación con la actividad agricola y no agricola, las causas por las cuales no es de

carácter uniforme para todas las actividades y las desigualdades entre tales sectores.

Los métodos utilizados fueron el analítico, el deductivo partiendo de generalizaciones

univeÍsales como lo es el salario, principios del salario, etc, permitiendo obtener

inferencias particulares en lo que respecta a los salarios mínimos fijados para las

actividades emnómicas productivas, en el que se analiza y sintetiza la principal causa

que provoca desigualdad en materia salarial, para ello se relacionaron hechos aislados

para poder asíformular una teoría unificando diversos elementos, también se utilizó el

método inductivo estableciendo enunciados a partir de la experiencia, y el método

sintético; mediante el cual se efectuó la observación respectiva a efecto de analizar la

información recop¡lada, haciendo énfasis sobre el estado de desigualdad en materia

salarial en la que se encuentran en la actualidad los trabajadores de las act¡vidades

maquila y exportadora. Las técnicas utilizadas fueron: bibliográficas recop¡lando

criterios de los distintos juristas acerca del tema y la entrevista a funcionarios y

empleados públicos de la Comisión Nacional del Salario.

El presente trabajo concluye ¡ndicándose las causas por las cuales se considera que

existe violación al pr¡ncipio de igualdad en materia salarial entre la clase trabajadora

productiva en el derecho laboral guatemalteco, estableciéndose un estatus de

inferior¡dad para el sector exportador y maqu¡la en relación con los sectores agrícola y

no agrícola, por lo que se genera una d¡scriminación salarial.

(ii)
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1. El salar¡o

En la Constilución Política de la República de Guatemala, en el capitulo dos sección

octava, Artículo 102 establece. que como derecho social mínimo que fundamenta la

legislación del trabajo, y la actividad de los tribunales o autoridades, entre otros, el

derecho a la libre eiección de trabajo y a condiciones económicas satisfactorias que

garanticen al trabajador y a su familia una existencia digna Esto último consiste en

que todo trabajador tiene derecho a devengar un salario con el que pueda cubrir

básicamente sus necesidades normales de orden mater¡al, moral y cultural y que le

permita satisfacer sus deberes como jefe de familia

El pago del salario es la obligación principal que corresponde al empleador, pero su

cantidad o rnonto ha sido desde épocas antiguas, sujeto de d¡versos criterios

irreconciliables, a ello se le suman d¡versos factores; motivo por la que se presenta el

siguiente análisis juridico y doctrinario del mismo.

1.1. Antecedentes históricos del salario

Salvo la cooperación fam¡liar, los servicios de buena voluntad, las prestaciones que

integran modal¡dades de coniribución y las formas más o menos directas del trabajo

obligatorio, toda actividad laboral es y ha sido remunerado. No equivale esto a decir

que siempre e íntegramente se ha pagado en dinero el trabajo. Durante siglos, los

esclavos eran remunerados contra vivienda y comida.
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Los pflmeros preceptos posrtivos que se citan sobre el salario se encuenlran en e\Ot9zl

Código de Hamurabi. unos dos mil años anterior a la era crist¡ana donde aparecen ya

fijados salarios mínimos para jornaleros, tejedores' carpinteros albañiles y otros

oficios. Entregado de modo más o menos completo al albedrio de las partes' 10 cual

equivalía al predomlnio abrumador del patrono, el sistema del salario consta desde los

tiempos anttguos de Grecia Y Roma

A finales del siglo XV, durante el reinado de lsabel la Catóhca' se dictÓ el Estatuto del

Artífice, que fue la ley orgán¡ca del trabajo para éstos durante ios siglos XVI y XVll;

por dicho estatuto se establecía que en c€da localidad serian fijados los salarios

corrientes por los jueces de paz, anualmente y previa audiencia de los interesados'

teniendo en cuenta la necesidad de los trabajadores de las industrias

En la Edad Moderna, la nueva recopilación y disposiciones complementarias contienen

numerosas reglas sobre fijación de salarios' con sensible reducción para el de las

mujeres, fiiado con frecuencia en la mitad; pero con dispos¡ción de expedito pago' para

eljornalero, que solía ser la noche del mismo día en que trabalaba Coetáneamente

las Leyes de lndias incluian diversos preceptos para la regulación equitativa y pronto

pago dei salario de los indígenas

La libertad y anarquía en materia salarial constituyó la práctica generalizada que

preconizaron los fisiócratas y puso por obra la Revolución lndustrial La etapa final en

la materia se inicia con el intervencionismo Estatal y se prolonga a través de las

negociaciones más o menos equitativas que resultan de las convenciones colectivas

de condiciones de trabalo.
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Eljurista Franco López indica que. "La voz salario proviene del latin salarium, a su vez

derivado de sal, porque era costumbre antigua dar a los doméstlcos en pago una

cantidad fija de sal. Olro vocablo utilizado para identifcar la retribución que se paga al

trabajador, es el de sueldo. derivado del antiguo francés, soulde, donde se deriva la

palabra soldado o soldada. Aniigua moneda. igual a la vigésima parte de una Iibra, v

que solía pagarse a los soldados, hombres de armas que integraban la hueste

medioeval del rey o de un señor feudal. La diferencia entre salario y sueldo es que

éste último es la relribución que el Estado paga a sus empleados; y el pr¡mero' es la

retribución que los patronos del sector privado pagan sus trabajadores 'r

Según lo descrito con anterioridad. salario y sueldo son palabras que identifican al

pago o remuneración que el trabajador recibe por sus serv¡cios prestados, lo que hace

indistrnto Ia utilzacrón de ambas denominaciones.

A parte de sueldo o salario, son varios los términos que al castellano se han empleado

para referirse a éste concepto, entre ellos: paga, estipendio, emolumentos, derechos,

mesada, jornal, remuneración, dieta. Cabe excluir, por no ser de contenido laboral, los

términos: honorarios, asesoría, corretaje. Estipendio es la cantidad estipulada de

antemano por un trabajo cualqu¡era, deriva de stare y de pondus, estar o atenerse al

peso o a Ia cantidad convenida para el pago. Emolumento es el excedente que hace

crecer un patrimonio. Derechos son pagas especiales determinadas por arancel, por

disposiciones legales en rigor. Mesada, renta u otra cantidad de dinero que se entrega

o se recibe mensualmente, sea por anticipado, (como en los alimentos) o por meses

venc¡do (como es habitual en los trabajos). Jornal es el estipendio que gana el obrero

durante una jornada de traba]o Remuneración, vocablo que se designa todo cuanto el

t FÉnco López, Cés¿r Landelrno Derecho sustantlvo hdlvklual de trabalo, pág 419.

3
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empleado recibe por el ejercicio de su trabajo. Dieta' retribución porcentual que se

entrega a un funcionario público por formar parte de determinadas comisiones'

cantidad o porcentaje es fiiada por la ley

1.3. Consideraciones doctrinarias y definición de salario

Desde el punto de vista que se analice, el problema del salario acucia por igual al

economista, que lo aborda desde los valores materiales de la producción; al laborista'

pues lo analiza como una de las obligaciones fundamentales surgidas del contrato de

trabajo; y al sociólogo, por cuando asegurarle a todo trabajador una retribución

suficiente; integra función ineludible para la paz social

Se tiene la idea que en una relación laboral, el trabaiador rec¡be a cambio de sus

servicios personales un pago que. comúnmente se le llama salario' el cual constituye

su dependencia constante mn el patrón o empleador' Pero qué se debe entender por

salario, esto ha sido moiivo de diversificación de criterlos, tanto para la doctrina como

la jurisprudenc¡a ya que existen diferentes posturas sobre su definic¡ón; por tal motivo

se cita las s¡guientes referencias doctrinarias

Los juristas Guillermo Cabanellas de Tones y Luis AIcala Zamoe y Castillo, analizan

el salario desde los siguientes puntos de v¡sta.

"El salario en la económica política y en la social: Los salarios son la base de la

humanidad, muy pocos son los que puede vivir de su trabajo con independencia'

sin someterse a este universal régimen que integra hoy en dia el del salario

Constituye un sistema de carácter económ¡co, y está extendido de tal manera'



índice laboral el de la retribución por el salario, rég¡men que se sigue tanto en los

paises capitalistas como en los socialistas, en los de economia liberal y en los de

economía rígida. Por ahora, el sistema del salario' y su consecuencia el

asalariado, no ha podido modiflcarse en su esencia ni tampoco en sus

fundamentos.

El salario como elemento contractual y económico: hay un beneficio recíproco en

este trueque que las partes realizan; trabajo por salario (enfocado desde el

trabajador, que presta el primero a cambio del segundo), y salario por trabajo

(desde ia perspectiva del empresario o patrono' que abona aquél por servirse de

éste). Las partes, en el contrato de trabajo, tratan de obtener beneflcios

materialest el lucro -€n su acepción neutra de provecho sin explotación abusiva-

integra esencia de este contrato. Es requisito ineludible que todo trabajo

dependiente debe ser remunerado. En el trabajo remunerado debe existir cierta

equivalencia entre ambas prestaciones, pues esto' consiste en que debe

retribu¡rse todo trabajo o servicio que produzca ut¡lidad a la persona en cuyo favor

se hace; por tanto. aunque la relación jurídic€ entre las partes fuera nula, y esa

nulidad fuera absolula, por aplicación del principio de la teoría del

enriquecimiento sin causa, corresponde abonar lo que ese trabajo pudiera valer'

Poder adquisitivo del salario e inflación: Las satisfacciones (productos o servicios

básicos) conséguibles con el numerario (o salario) que el trabajador percibe por

su trabajo, y no la cantidad nomioal del mismo, deben servir de base para la

fijación del salar¡o. La expresión poder adquisitivo del salario significa que el

trabajador no debe medir su retribución por Ias monedas o b¡lletes que reciba con

su salar¡o, sino por la cantidad de bienes que pueda adquirir' Es decir que' para

una valoración real del salario, hay que proceder a convertirlo teóricamente en

especie; de ahí lo imperativo de correlacionar salarios y costo de vida Ha

habido en los últimos años, en muchos países una lucha permanente entre la

demanda constante de los trabajadores de aumentos de los salarios y ei

incremento de los precios; de manera que se ha producido un alza en los costos



los costos de vida. Los rápidos cambios han originado problemas sumamente

graves, que han hecho pensar, principalmente respecto de algunos paises

subdesarro¡lados, en la ventaja de fijar salarios en especie; porque ello le permite

al trabajador conocer exactamente cuál es el contenido del salario. La estabilidad

de la moneda y de los precios constituye una garantía que el trabajador tienen

derecho a exigir.

El intervencionismo estatal ha originado el alza constante de las tarifas de salario

y la correlativa elevación del costo de vida. El Estado promueve aumentos de

salar¡os, que dan momenténea senssción de prosper¡dad económica y de

ventajas unilaterales, cuando en ¡a realidad de los hechos se produce únicamente

una caréra descabéllada hacía el encarecimiento de los precios. Es un circulo

vicioso, sin otra solución que una adecuada política económicá, ya que la

reacción por parte del productor que, no conforme con eievar los precios en

relación con el aumento de la mano de obra, especula con tal subida, para lograr

mayores beneficios." 2

Ahora bien según Nelson Vargas Muñoz "en la teoria objetiva de la economía el salario

se def¡ne como el precio de la luetza de trabajo, o sea, de la inversión de energía

física y mental de los trabajadores para producir una mercancía. Lo cuantifican c¡n

base en las horas-hombre de trabajo, que se necesita para la producc¡ón. En la teoria

subjetiva de la economía, el salario es el precio del trabajo o remuneración del factor

trabajo o mano de obra, como los otros precios, el monto y nivel de los salarios

dependerá la abundancia o escasez de la mano de obra. En tanto más oferta de

trabajo (o sea Población Económicamente Activa -PEA- exista, menor será la util¡dad

que se le asigne y, en consecuencia, más reducidos serán los salarios y viceversa."3

'?C¿banell¿s de fores Guillermo y Zamora y Caslillo LusAl€alá Tratado de política laboral y social pág S5
104
3 Gonzales Jacobo Juan Albe¡to. Lecc¡ones básices de macrceconomía para comunicadores soc¡a¡es en
tormación páss 12-27 
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Para Amér¡co Plá Rodriguez se enfoca sobre el salario desde el punto ¿e vrsta del\j>/
lraDajador indica que salario. "es la remuneración cie sus esfuerzos siendo un ¡ngreso

o renta básica tanto para si. como para el grupo farniliar que de él depende Para el

empleador en Émbio es un factor que se integra en el cálculo de los costos "a

Desde el punto de vista social para l\¡ario de la Cueva, "el salario es la retribución que

debe percibir el trabalador por su trabajo, a fin de que pueda conducir una existencia

que corresponda a la dignidad de la persona humana. o bien una retribución que

asegure al trabajador y a su familia una vida decorosa."5

Desde el punto de vista jurídim; según el jurisconsulto Alonso García; "el sa¡ario es

iodo beneficio económico que percibe el trabajador con motivo del cumplimiento de su

obligación de trabajar, emergentemente de la relación de trabajo."6

Según Hugo Alsina, indica que: "el salario debe ser considerado como la retribución

que recibe el trabalador, ya sea por el servicio prestado o por el s¡mple hecho de

permanecer a la orden del patrono."/

Nelson Vargas Muñoz indica que, "el salario es el termino aceplado para el pago de un

servicio personal, que implica una relación de dependencia del titular del cargo hacia la

empresa que lo contrata."s

¿ P á Rodíoue7. Améri.o Pr¡nc¡pios del dercho de trábajo. páC 16
5DelaCueva, l\,4ar o Derecho ñ€xicano de trabajo, pá9 228
6 García, Alonso Curso de der€cho de trábajo y g¿r¿ntías const¡tucionales, páq 2T0
7 Alsina, H ugo Tratado de derecho de traba.¡o, pág 168.
8 Varq¿s i,4!ñoz Ne son Admin¡stración moderna de sueldos y salarios, un enfoque practico p¿gs 1' 1€

7
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El convenio 95 de la organización lnternacional del Trabajo, en el Articulo 1. deflne el &",.),,,
salario como "la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método

de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la

legislación nacional, y debida por un empleador a un trabaiador, en virtud de un

contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que éste último haya efectuado o

deba efectuar o por servicios que hayan prestado o deba prestai'

El Código de Trabajo, Decreto 1441, en el Artículo 88 en su parte conducente

establece que, "salario o sueldo es la retribución que el patrono deba pagar al

trabajador en virtud del cumplimiento del contrato de trabajo o de la relación de trabajo

vigente entre ambos. Salvo las excepciones legales' todo servicio prestado por un

trabajador a su respectivo patrono, debe ser remunerado por éste"

Según las posturas citadas. el salario o sueldo es el pago o remuneración, cualquiela

que sea su denominación o método de cálculo, evaluable en efsctivo' que el trabajador

subordinado recibe de un patrono por sus servicios prestados en cumplimiento de un

contrato o relación laboral vigente. Es el medio directo de subsistir de una gran parte

de la población, sujeto a cumplir determinadas funciones básicas para la persona

individual y la familia dentro de la soc¡edad Es el precio del trabajo efectuado por

cuenta y orden de un Patrono.

1.4. El salario desde un punto de v¡sta global y unitario

A parte de las consideraciones doctrinales, es importanté establecer que es lo que

integra el salario; para algunos se circunscribe a la cantidad monetaria que recibe el

trabajador por su actividad únicamente, para otros, abarca además las prestaciones en

especie y cualquier otro valor que se le dé al trabajador por causa de su trabajo Esta



última corriente es la que predomina actualmente, bajo

salario todo lo que le dé al trabajador el empleador como

que es su medio de subsistenc¡a y el de su familia.
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la caracteristic€ o" or" "urr&-,9
retribución por su trabajo, ya

Para Fernández Molina, "la legislac¡ón guatemalteca parte del principio de que todo lo

que el trabajador recibe de su patrono es a cambio de su trabajo, por razón de su

trabajo y como contraprestación de su trabajo. En esa misma línea de pensamientos

se asume que el empleador no regala nada al trabajador, cuanto beneficio o prestación

le otorga es como consecuencia de la neces¡dad de tenerlo ocupado a su servicio. En

el nuevo esquema laboral, el empleador no puede dar prestaciones secundarias sin

que las mismas indefectiblemente caigan dentro del concepto de salario. El Salario

viene a ser la razón primordial, acaso la única en muchos casos, por la cual el

trabajador acepta renunciar a un aspecto de su libertad individual para sujetarse a las

órdenes de su empleador durante la jornada laboral."e

Según el dicc¡onario Cabanellas de Torres, "el salario comprende la totalidad de los

benefcios que el trabajador obtiene por sus servicios u obras, no solo la parte que

recibe en metálico o especie, como retribución inmediata y directa de su labor, sino

también las indemnizaciones por espera, por impedimento o interrupción del trabajo,

cotizaciones del patrono por seguros y bienestar, beneflcios a los herederos y

conceptos semejantes."lo

A diferenc¡a de Ia legislac¡ón guatemalteca, otros ordenamientos laborales estiman que

no constituye salario, las sumas que ocasionalmente y por liberalidad recibe el

trabajador del empleador, como beneficios, primas espec¡ales o gratiflcaciones

ocasionales. En la medida en que esas prestaciones sean ocasionales y no habituales

las m¡smas no constituyen salario.

s- r 
"rna.oez vo,rn¿ Lu s Derecho labo.al guatemalteco pág 32

' Cabaneflas de Torres, Gurllermo O iccion ario enc¡clopétl¡co de déreció usuá|, Vol lV pág 10

9



generales, cualquier prestación que obtiene el trabajador a cambio de su trabaio Es lo

que vale su trabajo. Es la suma de bienes de contenido económico, o cuantif¡cables

en dinero, que el patrono está dispuesto a darle y que el trabajador está dispuesto a

obtener como mínimo, a cambio de ese valor intangible que llamamos fuerza de

trabajo.

1.5. Teorias del salar¡o

Otro punto de análisis del salario, es la problemática de la determinación de la tasa o

cantidad a pagar Conesponde a la Polit¡ca Salarial indagar la adecuada cuantía

retributiva para índices suflcientes de bienestar en los trabajadores y en los que de

ellos dependen. A continuación se examinarán las principales teorías formuladas para

establecer el salario que cada doctrina o autor considera más fundado y jusio; si bien

casi todas las tesis se resienten de incompletas y de no tener presente la constante

mutualidad de los fenómenos económicos.

a) Teoria de la oferta y la demanda: "Según sus partidarios, los economistas de la

Escuela Liberal, el precio de la jornada del obrero se regula como el precio corriente

de toda cosa conforme a la ley de la oferta y la demanda: ségún aquéllos, los salarios

se elevan o bajan en razón inversa del número de obreros que se ofrece para trabajar

y en rczón directa de la cantidad de trabajo disponible. Esta teoría se resume en la

frase célebre del economista Cobden: Cuando dos obreros colren tras un patrono, los

salarios bajan: cuando dos patronos corren detrás de un obrero, el salario sube

Sostienen los adeptos (afiliados) a esta teoria que hay un nivel mínimo por debajo del

cual el salario no puede descender: lo indispensable para la subsistencia del

trabajador y su familia. Pero existe también un límite méximo imposible de rebasar por

el salario: el valor del producto. Si el salario fuera superior a éste, entonces la

10
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industria pereceria. Entre esos dos límites, el mínimo y el máximo, oscilan los salarios\:ttz
por influencia de la oferta y la demanda."11

Por obra de la acción sindical, a través de los convenios colectivos, por la intervención

constante del Estado, e incluso por la acción solidaria de la clase trabajadora, se ha

llegado a destruir, en sus propios cimientos, esta doctrinai que si en apariencia puede

resultar cierta en relación con determinados momentos y en cierto espacio. deja de

serlo si se considera la evolución experimentada por la formas de la contratación, que

se originan más bien en causas ajenas al orden económico y según la mayor unión

que tengan los trabajadores y la lueza de las organizaciones sindicales que los

aglutinan.

b) Teoría del salario natural: Según R¡cardo, "el trabajador no puede ganar, a la

larga, más que el mínimo para su existencia (lo necesario para vlvir con estrechez él y

su iamilia); pues, si gana menos, perecerá poco a poco la población obrera, y la

reducción en la oferta de fuerzas de trabajo hará subirel salario Si el trabajador gana

més del mínimo de existencia, aumentará, como enseña la experiencia, el número de

matrimonio y de nacimientos, y el aumento de la oferta de brazos oc€sionará la baja

del salario. En conclusión: El precio natural del trabaio es el que dé a los obreros en

general los medios de subsistir y perpetuar su especie, sin crecimiento ni

disminución."12

Esta doctrina olvida que el nivel de vida deltrabajador depende de su salario, y no éste

de aquéI, Marx acusa a Ricardo de confundir el trabajo, como base del valor, con los

salarios pagados a los trabajadores.

'11 Cabanellas deTores y Zamorc Alcalá, Ob. Cit;pág. 106
12 lbíd
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c) La ley de bronce del salario: Basándose en las teorías económicas del Maa,\,//
Lassalle observa que el obrero solamente llega a ganar el salario preciso para poder

vivir él y su familia. En el Íégimen imperante al formularse el análisis, el trabajo

constituía una mercancía que se compra y se vende, con un precio en el mercado: la

venden los obreros, la compran los patronos, y el salario es el precio. En todos los

comercios, los compradores tratan de adquir¡r la mercaderia al precio que más se

aproxime al costo. El patrono, comprador de trabajo, observa esta reg¡a calcula el

precio de costo del trabajo que él compra: y como ese precio corresponde

exactamente al costo de las necesidades mínimas del obrero, el patrono deduce que el

salario debe reducirse necesariamente al mínimo ya indicado.

d) Teoría del fondo de los salarios: Según esta teoria, "basada en que la oferta

laboral de los trabajadores para ganarse la vida corresponde la demanda patronal que

busca el rendimiento de sus capitales a través de la producción. Stuart Mill, exponente

de esa actitud, sostuvo que la cuantia del salario se determina por dos elementos

principales: la oferta del trabajo, representaba por la cifra de la población obrera. y la

demanda de trabajo, constituida por la porción o fondo de capitales que los

empresarios afectan al pago de la mano de obra. La relación entre esos dos

elementos determina la cuantia del salario, en la cual se reflejan las fluctuaciones de la

oferta y la demanda; basta, para averiguar cuál es el promed¡o del salario

correspondiente a cada obrero de un país, dividir la cifra a que asciende el fondo de

los salarios por el número total de obreros dispuestos a trabajar. Las consecuencias

son que, si elfondo sube, o s¡ disminuye el número de trabajadores, los salados sufren

una alza; o viceversa, en caso contrario."l3

La aparente solidez de esta teoría se desvanece sin más que recordar las

características man¡obras de los empresarios que, ante una fuerte presión obrera, no

vacilan en que los salarios superen ese fondo nominal, por el fácil desquite que brinda

13 rbfd
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la elevación de los precios, que recae sobre los consumidores. sin escrupulos por las\'//
posibles consecuencias inflacionar¡as.

e) Teoría de la plusvalia: Frente a los enfoques precedentes, de carácter capitalisla

o de interpretación de los fenómenos economlcosociales predominantes, El postulante

de esta teoría es Carlos Marx y "esta se basa en que el trabajador no se le entrega la

totalidad de lo que gana, sino parte de ese producto La diferencia entre lo que

produce y lo que recibe como salario constituye la plusvalia. El producto tiene como

valor el número de horas empleadas en la fabricación; y el salario del trabajador se

determina por el número de horas que ha trabajado. De esta manera lo que se abona

de menos al trabajador (la diferencia entre ei tiempo trabajado, el tiempo pagado y el

valor de la mercadería), es la ganancia del empresario o plusvalía, que éste aprovecha

en su beneficio. Para el marxismo. evidentemente, la clase trabaiadora es explotada

desde el punto y hora en que no se le abona la totalidad del valol de su trabaio "la

Salvo una transformación social absoluta, la teoria de la plusvalía no resulta viable; por

cuanto ningún empresario, además de poner sus bienes y elementos a disposición

exclus¡va de sus trabajadores, se résignaría a pasar de exp¡otador a explotado por

tener que desenvolver sus iniciativas y actividades -trabajo de organización y de

iniciativa al menos- sin remuneración alguna.

f) Teoria del salar¡o político: "la concepción económica del salario político considera

que Ia remune¡ación del trabajador debe quedar fuera de los factores económicos, de

Ios acuerdos individuales o de las componendas colectivas, para ser establecido por el

Estado sobre bases equitativas y acordes con el interés general."15

14 tbtd.
15lbfd, pá9. 108
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La bondad del principio en si suele desconocerse en la realidad por la 'demagogra"V9i,/

(política que intenta agradar) de algunos partidos y por la "tiranía sindical" Este

proceso lo ha reve¡ado con exactitud, Spengler al afirmar que para los salarios

politicos no existen límites económicos ni naturales, por fijarse al servicio exclusivo de

los intereses electorales de los partidos que gobieman o que cuentan con mayoria

parlamentaria. Deesaforma, el salar¡o político rebasa pronto el valor total del trabajo

g) Teoria de la productiv¡dad del trabaio: "El trabajo no es una mercancía sino el

¡nstrumento de producción: por tanto, el salario se liquida de acuerdo al producto del

trabajo. Se paga no por el trabaio sino por el producto de éste, su resultado Presenta

la ventaja de que se paga más a quien produce más; el salario es una verdadera

contraprestación del patrono."16

h) Teoria de la productividad marginal: Esta teoría afirma que los empleado.es

seguirán contratando trabajadores adicionalés mientras el valor de la producción del

último trabajsdor contratado supere o equivalga aproximadamente el salario que gane.

Pero si contrata a otro trabajador más, el salario que tiene que pagar a la tasa normal

será mayor que el valor de la producción de ese trabajador.

¡) Teoría del utililarismo social: Se basa, no tanto en razones doctrinales, cuanto si

en conveniencia de la sociedad. Un salario elevado y establé asegura beneficios para

el patrono, el trabajador y la sociedad. Las ventajas al trabajador son obvias; el

empleador, al aumentar el poder adquisitivo de la poblac¡ón aumenta, a su vez, la

posibilidad de mayor productividad; a la sociedad, porque elimina muchos males que

los bajos salarios causan y que están a su c€rgo (servicios asistenciales) y para la paz

social es un factor esencial del progreso y la tranquilidad.

16 Fra¡co López, ob. citi pá9 435
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j) Teoria de los

las naciones en 1776. él consideraba que los salarios dependían de la riqueza, lo cual

consiste en que mayor sea la demanda de mano de obra o sea mayor ocupación de

trabajadores, mayor seria el aumento de los patronos o empleadores en su ingreso.

Para Smith; sin embargo, el factor más importante de la elevación de los salarios no lo

constituye la cuantía de la riqueza nacional, sino el continuo aumento de esa riqueza.

k) lnflujo sindical: Como fenómenos politicolaboral, el sindicalismo obrero y el

intervencionismo estatal son más o menos coetáneos (contemporáneos), ya que

adquieren f¡sonomia (rostro o semblante) propia y actúan en la esfera economicosocial

desde muy cerc€ y con continuidad desde la segunda mitad del siglo XlX. Los

sindicatos se resolvieron por la acción conjunta y por explorar oportunidades generales

para los reajustes en materia de salario. Los procedimientos utilizados desde

entonces con preferencia fueron las amenazas o real¡dades de las huelgas generales y

la part¡cipación en las negociaciones para establecer o renovar las convenciones

colectivas de condiciones de trabajo. De esa forma, los sindicatos se han hecho

presentes en la fijación de la tasa de salarios. unas veces con logros de significación

para sus afiliados y los demás integrantes de la profesión u oficio afectados, en otras,

con reivindicaciones más nominales que efectivas, por cuanto lo obtenido en la subida

nominal de las retribuciones se evaporaba muy poco después con el desbordamiento

de los precios y el alza del costo de vida. Y, por último, en otras oportunidades, por

ausencia de oportunidad precisamente. con total fracaso, al no conseguir la pretensión

formulada y acaffeat la pérdida de las retribuciones durante un planteamiento

acompañado de Ia abstención laboral."17

l) Teoría del justo salar¡o; "Todas las leorías propuestas y todas las posiciones

adoptadas para la f¡jación de los salarios proclaman en el tondo su just¡cia, ya sea

económica, politica o social. Así se ha expresado en la exposición p€cedente, desde

17 cabanella de Tores y Zamora AJcalá, Ob. Cil, pág 108.
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actitud socialista de la plusvalía y la del oporlunismo político aliado con las fuerzas

sindicales. Sin embargo, la referencia antonomástica a la teoría del justo salario se

centra en la posición laboral de la iglesia católica.

El paladÍn de esta doctrina fue el pontífice León Xlll, en la encíclic¿ Renum Novarum,

donde expresaba: entre los principales deberes de los patronos debe flgurar, en primer

término, el de dar a cada uno el salario conveniente. Sin duda, para fljar la justa

medida del salario pueden adoptarse muchos punlos de vista; pero, hablando en

términos generales, recuerden el rico y el patrono que explotar la pobreza y la miseria,

y especular con la indigencia (falta de recursos) son cosas que reprueba igualmente

las leyes divinas y humanas.

Se inspira la teoria católica del salario en la opinión de Santo Tomás, cuando dice que,

en una sociedad equilibrada, todo hombre válido, laborioso y económico ha de poder

vivir de su trabajo, dar vida a los suyos y ahorrar para los dias malos. De aquí que el

salario justo sea aquel que no solamente se funda en leyes económicas, sino que

parte también del principio de equidad. El salario iusto no debe ser insufic¡ente para la

sustentación de un obrero frugal y de buenas costumbres; y así se declara que es vil

aquel salario que no llega a cubrir las necesidades más apremiantes del trabajador

que, como ser humano, tiene."18

La medida de justo salario ofrece, en los distintos enfoques, una elasticidad que se

ciñe a Ias necesidades del obrero en los ind¡v¡dualistas, que se extiende al círculo

familiar para otros y que llega hasta todo lo que puede contribuir a una vida digna y al

bienestar social.

'u tbíd, pág 111
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Cabe entender por política del salario: "La actitud general que un gobierno adopta en

cuanto a la retribución del trabajo subordinado. De un lado, el interés nacional que en

lo económico se basa en costos de producción, razonables, remuneratorios para el

capital, suficientes para el trabajador y con capacidad para competir' cuando asÍ

interese, en el mercado internacional' De otrg parte, la decisión favorable a entregaf la

fijación del salario a acuerdos individuales o colectivos entre empresario o

trabajadores; o, por el contrario, si el Estado ha de ¡ntervenir como moderador de alzas

excesivas, que se trasladen a los precios y perturben el sistema económico genelal

En este orden de cosas cabe adoptar, y se adopta en los momentos críticos, la actitud

de la fijación imperai¡va del tipo de salarios por el poder público "re

Requisitos de una política salarial ponderada: objetivos emnómicos nacionales'

amparo social para los trabajadores y estímulo de la productividad son los pilares en

que debe asentarse toda politica salarial con bastante solidez para un funcionamiento

armónico, un desarrollo sostenido, una equitativa distribución de la renta nac¡onal y

una duradera paz social. Como principios de una política salarial, con características

expresadas se señalan, que ha de proponerse ser: racional, nacional e integral

La racionalidad estriba en que la estructura salarial sirva de objetivos

polit¡cosociales y politicoeconómicos més ajustados al equilibrio entre las clases y

a la prosperidad armónica de todas ellas.

E, carácter de nacional se afirma progresivamente por la convivancia ampli¿da e

intercomunicación más frecuente que en el mundo conlemporáneo se registra

entre cuantos pueblan el territorlo de un pais

ie rbid, pág 109.
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En cuanto al principio de que esta politica ha de ser integral, su análisis se drversrfica\,r9y'
en distintos elementos, que suelen compendiarse, siempre con relación al salario, en

cuánto, cómo, quién y cuándo. 1) La cuantía se concreta en la actualidad, en la

cantidad numérica o suma de dinero que el trabajador recibe a diario, por semana,

quincenalmente o por mes, como ingreso principal y más frecuente; lo cual no excluye

percepciones en especie y de otra índole. 2) La modalidad se refiere a la forma en

que se abona el salario, que en las actuales economías monelarias es siempre en

dinero, para permitir la máxima disponib¡lidad del salario y su empleo a voluntad del

trabaiador. 3) En cuanto a quién ha de pagar el salario o deudor del m¡smo; en los

sistemas de economía privada, la obligación pesa sobre el empresario o patrono, que

materialmente puede cumplirla por sus geslores delegados; en los regímenes de

economía colectivista, el Estado es el que desembolsa los importes fljados a cada

categorÍa de trabajadores y cuya efectividad corre a cargo de los dirigentes de ¡os

establecimientos o actividades respectivas. 4) con respecto al tiempo o cuándo ha de

pagarse el salario, los plazos varían desde el abono diario al mensual. En general, el

trabajador cobra con retraso, ya que primero trabaja y al concluir el lapso habitual

percibe su salario o sueldo. En cambio, cábe que eso mismo signifique un anticipo

para el empresario, sobre todo en las etapas iniciales de la producción, cuando al

termino de Ia primera semana o quincena o del primer mes tiene que abonar salarios y

sueldos por una producción que, no colocada aún, o todavía no pagada aunque

entregada ya, nada le ha representado con ingresos, por lo cual efectúa ese pago con

recursos propios y previos a los resultados de la explotación.

Naturaleza ¡uridica del salario

Es difícil determinar la naturaleza juríd¡ca del salario, si se advierte que su connotación

legal le atribuye el carácter de contraprestación a¡ trabajo y no obstante ello, la ley

contempla, en diversas hipótesis, que existe obligación de pagar salario sin que

corresponda a una obligac¡ón correlativa de pagar por un servicio prestado.
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a)

b)

Varias teorías han presentado diversos autores acerca de la

salario, entre las que se pueden citar:

naturaleza juÍídica

Carácter al¡mentario: El salario, según esta teoría, debe ser concebido como una

obligación a\imentaria, cuyo fin es el sustento del trabajador y su famllia. Este

carácter alimentario ha ejercido siempre una gran influenc¡a sobre su régimen

jurídico, en especial, sobre las modalidades y garantías de su pago El

cumplimiento del contrato de trabajo lleva al trabajador a emplear todo su tiempo

y sus esfuerzos por lo que no puede, normalmente, ejercer otra ocupación, a lo

que añade su relación de dependencia que lo absorbe casi por completo.

Teoría de la persona,idad: La Declarac¡ón Universal del los Derechos del

Hombre aprobada por las Naciones Unidas en '1948, deciaró lo siguiente Todo

hombre que trabaja tiene derecho a una retribución justa y sat¡sfactoria que le

asegure, así como a su familia, una existencia compatible con la dignidad

humana y que se acreciente, si es necesario, por otros med¡os de protecc¡ón

social. Semejante es la declaración de los Principios Fundamentales del derecho

del trabajo y de ia seguridad soc¡al, aprobada en México en 1979, cuando dice:

Los salarios deben ser proporcionales a la cantidad y calidad del trabajo, a las

necesidades materiales, sociales y culturales de la persona humana, satisfacer

los principios e ideales de la justicia social y adecuarse a los aumentos en el

costo de vida, especialmente en los períodos inflacionarios.

Teoria del crédito: Según esta teoría, el salario es considerado como un c.édito

del trabajador frente al empleador, en vista del trabajo prestado. En esta teoría lo

que se discute, si es un crédito pecuniario o un valor. Si es el primero, podrá

exigirse de acuerdo a su valor nominal, s¡ es el segundo, el deudor deberá

abonar una suma mayor, según vaya alterándose el costo de vida.

Teoría de la contraprestac¡ón: Una de las características del contrato de trabajo

es ser sinalagmático, es decir, a la prestac¡ón de uno, corresponde la

contraprestación del otro. De acuerdo a esta tes¡s, el salario corresponde al
19
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d)
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trabajo del trabajador. Este planteo es netamenie iuridico V no torna en

c¿¡isider-a.ión ia íúrrciórr que ei saiaiio cü¡iroie en ia vrda dei iro!¡hrÉ i¿ 
'-iiiicá

fundamental que se hace a esta teoria es que en maieria laboral se abonan

r'nuchas veces ios salar¡os aunque no se presten servicios Así hay ciías de

descanso obliqatorio V vacaciones en que no se trabaia y debe percibirse la

remuneración corresPondienle

el Teoria de la obliqación de esiar a dlsposición del empleador: Esta teoría reúne ia

mayoría cie ias opiniones lavorables cje los tratacjistas. Consiste en que ei salario

no es simplemente la contraprestación del trabaio sino una obligación que el

empresaño asume en virtud de una relación que genera para el empleado ei

deber de poner a disposición de la émpresa su trabaio.

En concordancia con la última postura, el contrato de trabajo no es un s¡mple cambio

de valores como los contratos crviles, sino que hay que considerar la relación personal.

Vale decir que el hecho de que el trabajador esté dependiendo dei empresario al estar

a su disposición, hace que nazca el derecho a percibir el salario, aunque el patrono no

pueda o no qu¡era ocuparlo.

70
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Del salario se derivan características propias,

las siguientes:

lo que lo hace único y se pueden citar

a) Proporcionalidad: Consiste en que el empresario debe abonar el salario

convenido o establecido por ley o convenio colectivo' de acuerdo al esfuerzo

efectuado. la cateqoria del trabaio y duración

Continuidad: Es el principio por medio del cual el salario debe ser pagado' se

preste o no el servtcio. No admite más derogaciones que las previstas por la ley

Esto supone que las intenupciones productivas fuera de la voluntad del

trabajador o si el empresario esiuviese inactivo, no interrumpe el pago del salario

Las inlerrupc¡ones se han dividido, de hecho y de derecho. Las primeras son: la

inasistene¡a al trabajo y la interrupción por causas atribuibles al patrono aún

cuando no sean por su cu¡pa (falta de materia prima, por ejemplo). Las segundas

son todas aquellas intenupciones previstas en la ley y que se dan con pago del

salario, ya sea por el mismo empleador o por instituciones creadas al efecto

lnvar¡abilidadi E' salar¡o debe ser entregado en el lugar. en la forma, en el t¡empo

y en la medida convenida o establecida. Por ese principio no puede alterarse -en
perluicio del trabajador- las condiciones de la retribución. Esta invariabil¡dad no

es absoluta, 9l pr¡ncip¡o se traduce, en rea¡idad, en la no reducción del salario por

voluntad unilateral del empleador. pero nada impide que él sea aumentado y aun

reducido -de c¡mún acuerdo de partes-, hasta el salario mínimo de conformidad

con el Artículo 20 del Código de Trabajo.

lntransferibilidad: Ello ¡mplica el pago personal y surge Ia obligación que se le

impone al empleador de abonar directamente la remuneración al trabajador o la

persona que éste designe. El incumplimiento de este requisito hace que el pago

efectuado a un tercero no tenga efecto liberatorio.

b)

c)

d)

2l



e)

b.

encuentre debidamente protegido y

Seguridad: El trabajador debe tener la completa certeza que el salar¡o le llegue

en forma íntegra

g) Normalidad: Es lo que percibe regularmente el trabajador como consecuencia de

su actividad. Este eoncepto de normalidad es correcto si se le da el alcance que

proviene de la relación de trabajo, intimamente ligada a é1.

Se considera como principios jurídicos del salario, los s¡guientes:

Salario justo: Este principio se refiere a que se debe remunerar al trabaiador en

forma proporcional a su servicio prestado al empleador, nunca menos ni más,

todo debe ir en proporción al servic¡o prestado. La lglesia Caiólica fue una

decidida defensora de este concepto. En su Encíclica Mater et Mag¡stra indica

que la retribución del trabajo, así como no se puede abandonar enteramente a la

ley del mercado, así tampoco se puede f¡jar arbitrariamente una retribución, sino

que ha de determinarse mnforme a justicia y equidad Esto exige que a los

trabajadores les corresponda una retribución tal que les permita un nivel de vida

verdaderamenie humano y hacer frente con dignidad a sus responsabilidades

familiares. Según la doctrina social católica, el salario justo debe abarcar, los

siguientes puntos: las necesidades vitales dei trabajador y su fam¡lia, la situación

de la empresa y el bien común. Según esta corriente existen tres factores que

determinan el salado justo: 1) La estimación económica, que es un iuicio de

valorac¡ón del trabajo y su resultado; 2) Que el salario proporcione una vida digna

al trabajador y su familia; y 3) La consideración del b¡en común.

Princ¡pio de salario vitali Este principio conceptúa al salario vital como aquel que

comprende la subsistencia del trabajador y de su familia en los seguros contra

22

lrrenunciabilidad: Este principio está basado

público el interés que el trabajo humano se

remunerado.

en el hecho de pertenecer al

a.
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riesgos de accidentes. enfermedad, vejez, descanso forzado y el salario m¡n¡

debido por el patrono, por justicia. Débe ser satislactorio para cubrir todas las

necesidades vitales del grupo familiar. No debe confundirse con el salario justo,

con el cual se complementa, pues tiene diferencias de Unalidades El primero

garantiza al trabajador una remuneración adecuada al trabajo prestado, el

segundo asegura al ser humano el mín¡mo necesario para sobrevivir'

Principio de la determinación supletoria: Este principio consiste en definir a

organismos especiaies la solución de controversias del salario cuando éste no ha

sido fljado por las partes. No es una norma constitutiva del contrato de trabajo,

pero sí de la fijación del salario. El se presenta cuando el empleador hace figurar

un salario y abona realmente otro diferente. en el caso de participación en los

beneficios, cuando no hay concordanc¡a entre el patrono y sus dependientes

Según c¡erlos autores también se le llama salario judicial.

Princip¡o de protección del salario: Este principio constituye la columna vertebral

de las instituciones que protegen al salario, en virtud de que el salario es una

garantía constitucional de que goza todo trabajador, a devengar un salario sin

excepción alguna, que no esté por debajo del minimo que establece la ley

Pr¡ncipio de la libertad de estipulación: Por este principio las partes son libres de

fijar la retribución que estimen más apropiada, es decir, hay liberiad de

contratación. Sin embargo, este principio sufre muchas restricciones, pues dicha

libertad no es absoluta. Ante todo, se debe respetar el salario mínimo, los

establecidos en los convenios colectivos, la norma de igual salario por igual

trabajo, etc. Como puede apreciarse, ia autonomía de la voluntad sufre

restricciones, producto del principio de irrenunciabilidad de los derechos

laborales.

d.

e.
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como institución también se encuentra respaldado por los siguientes\(lljil
rectores:

a.

b.

Principlo de lgualdadr Principio o directriz fundamental, por el cual se prohibe un

diferente trato económico para un mismo trabajo, por motivo de edad, sexo,

nac¡onalidad o estado civili esto fue proclamado por el Artículo 427 del Tratado

de Versalles. al establecer un salario igual -sin distinción de sexos- por el trabajo

de valor igual. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada

en 1948 por las Nac¡ones Unidas proclama, en su Artículo 23 que "toda

persona tiene derecho, sin diferenc¡ación alguna, a igual salario por trabajo igual"

La Recomendación 90 del la OIT confirma los principios o aspiraciones de

igualación de salario ante igualdad de trabajo, y sin distinción entre hombres y

mujeres. Este princ¡pio de igualdad salarial, tiene su fundamento legal en el

Artículo 102 inciso c. de la Constitución Politica de la República de Guatemala,

asimismo, en el Articulo 89 del Código de Trabajo, decreto '144'1 , en su parte

conducente establece: "a trabajo igual desempeñado en puesto y condiciones de

ef¡ciencia y antigüedad dentro de la misma empresa, también iguales,

corresponderá salario igual, el que debe comprender los pagos que se hagan al

trabajador a cambio de su labor ordinaria". La ¡gualdad salar¡al es el concepto

según el cual los individuos que realizan trabajos similares (o trabajos con la

misma productividad) deben de rec¡bir la mrsma remuneración, s¡n ¡mportar el

sexo, raza, orientación sexual, nacionalidad, rel¡gión o cualquier otra categoría.

Para ello, se parte del principio de igualdad ante la ley.

Princip¡o de eficacia: EI autor Jorge Rodríguez Mancini. menciona "el concepto

tiene raigambre en la doctrina del salario justo y por eso no es posible negarle la

calidad juridica a esa idea como lo hace García, que sostiene que la idea de

suficiencia es política social y no juríd¡c€ No cabe invocar un derecho a un

salario suficiente, sino a retr¡bución que se corresponda con el servic¡o que se

presta, por otro lado e¡ criterio de suficiencia es, igualmente, un cnterio

económico-sociológico, cuya delimitación ha de haberse tenido en cuenta
24



'?o Rodriguez Manc¡nr Jorge

'?r Fra¡co Lóp.r Ob. c¡t. pág

determinan."rc Cabe la pregunta ¿Qué nivel de vida ha de permitir el salar¡o para

sef calificado de suficiente?' El Salario su{lciente busca Su propia existencia y

sus propias posibilidades de realización a través del salario mínimo obligatorio'

pues una de las causas de la intervención para su fljación es en busca de su

mayor poder de adquisición de bienes y servicios para el laborante y las personas

que depende de é1. tomando en cuenta que el salar¡o es el medio fundamental de

existencia de la mayoría de la población en casi todos los países' por lo que su

insuflciencia genera problemas nacionales' básico para Ia normalidad económica'

para ta seguridad y para la paz de la sociedad

Principio alimenticio: Según Guillermo Cabanellas: "el salario es desde luego' una

obligación que el contrato de trabajo pone a cargo del empleador' pero debe

entenderse que es una obligación alimentaria por el destino del salario y por el

régimen jurídico a que está sometido, semejante en general, al que están sujetas

las pensiones alimenticias "21 El Artículo '101 del Código de Trabajo' Decreto

1441 establece: "Los créditos por salarios no pagados o las indemnizaciones en

dinero a que los trabajadores tengan derecho en concepto de terminación de sus

contratos de trabajo, gozan en virtud de su c€rácter alimenticio de los siguientes

privilegios una vez que unos u otras hayan sido reconocidos por los Tribunales de

Trabajo y Previsión Social: a) Pueden ser cobrados por la vía especial que prevé

el Articulo 426; y b) Tienen carácter de créditos de primera clase. en el caso de

juicios universales y, dentro de éstos, gozan de preferencia absoluta sobre

cualquiera otros excepto los que se or¡ginen, de acuerdo con los términos y

condiciones del Código Civil sobre acreedores de primera clase. en gastos

judiciales comunes, gastos de conseTvación y administración de los bienes

concursados, gastos de entierro del deudor y gastos indispensables de

reparación o construcción de bienes inmuebles" Los pr¡vilegios a que se refiere

el presente Artículo sólo comprenden un importante de esos créditos o

indemnizaciones equivalentes a seis meses de salarios o menos' La norma

Cr¡rso d derecho del trtbajo pág 108
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da al salario, precisamente por su carácter alimenticios, dicha protección tamb¡én

se recoge en el Artículo 392 del Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley

107 .

Principio de inmutabilidad: Este principio denota que el salario, como elemento

esencial del conirato, no debe cambiar, tanto en su forma nominal como en su

forma real Según Rodríguez Mancini, señala: "El enfoque juridico legal de este

problema ha llevado a rdear mecanismos que permitan mantener inalterable, no

solo el salario nominal, lo que resulta obvio por su referencia objetiva el contenido

del contrato, sino para evitar que por razones provenientes del sistema

económico por principios ajenos a la voluntad de las partes de la relación de

trabajo, se produzca una modificación del salario real en perjuicio del

lrab4adot."z Najarro Ponce. indica: "Este fundamento del salario tiene su razón

en la dependencia económica del trabajador y lógicamente va enlazado

directamente con el principio citado antenormente. ei de índole alimenticio.

porque ve directamente con el poder adquis¡tivo de¡ sa¡ario, ingreso del

trabajador. y además con el de seguridad."23 La inmutabilidad del salario. puede

mantenerse, según estas corrientes doctrinales, mediante tres métodos: I)

Automaticidad de la variación; ll) Aumentos periódicos obligatorios que busquen

mantener el valor real del salario; y lll) Libertad a las partes para que lo ajusten.

Al primer método se le ha denominado de la escala móvil o también indexación

Consiste en una adecuación matemática del monto del salario a las variaciones

en el costo de vida. Se utiliza con diferenles modalidades: se hacen los a¡rstes

sa¡ariales en períodos fijos, ya sea mensualmente, trimestralmente, cada seis

meses o anualmente Lo caracteristico de todos los modelos es que el ajuste se

hace automáticamente, al darse los hechos previstos o se llegue al término fijado

por la ley.

ll nocrrg,rez l,lanc r ob. cit ie! 1-10.
_ Fr¿nco López Ob. Cit p¿g 441
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e. Principio de lntangibil¡dad: Es el principio que garantiza la calidad de rntocable deÑ¿rjii'/

salario, salvo expresas expresiones fijadas por la misma ley El patrono no

puede hacer liquidaciones en la fecha de pago y entregarle al trabajador

únicamente parte de lo devengado por la iarea o el periodo de labores realizado'

El Artículo 100 del Código de Trabajo establece: Los salarios qÚe no excedan

de c¡en quetzales ai mes no puede cederse, venderse, compensarse' ni grabarse

a favor de persona distinta de la esposa o concubina y familiares del trabajador

que vivan y dependan económicamente de él sino en la proporción en que sean

embargabies. Quedan a salvo las operaciones legaies que se hagan con las

cooperativas o con las instituciones de crédito que operen con autorlzación

otorgada de acuerdo mn la ley. Este principio es el que impide los descuentos al

salario del trabajador, los que de conformidad con la legislación laboral

guatemalteca, solo pueden hacerse con orden de juez competente' y muy

excepcionalmente en el caso del trabajo a domic¡lio en el que se regula la

facultad para el patrono de retener hasta el diez por ciento del salario del

trabajador a domicilio cuando considere que el trabajo no está correctamente

terminado.

1.9. Protección legal dél salar¡o

Así como el trabajo es objeto de protección el salario se regula iuridicamenie; las

normas legales referentes al mismo se concretan en las siguientes: el salario debe

abonarse exclusivamente ea moneda de curso legal, dentro de los plazos estipulados

o que se fijen por ley, en él lugar donde se realice el trabajo; y lo integramente

convenido sin deducirse de su importe suma alguna, no autorizada por la ley,

principalmente por concepto de multas no admitidas Tales normas pueden además

ampliarse por convenio entre las partes o por pactos colectivos de condiciones de

trabajo; pero teniendo muy presente que la legislación legal del salario es de orden

público.

21



En general, la legrslación pos¡tiva establece, entre otras normas de protecoon

retributiva laboral, la fijación de un salario minimo, la prohibición de un sistema de

truequel la protección del salario en cuanto al lugar en que ha de realizarse el pago y

al tiempo en que éste debe hac€rse; la prohibición de efectuar descuenios' y' por

último, la prohibición de reduc¡r el salario Se prohíbe retener, reducir o compensar el

salario del trabajo, tanto por multas y provisión de alimentos como por anticipos o

medidas de cualquier naturaleza que disminuya el ¡mporte del salario que deba percibir

el trabajador.

Estas medrdas son aquellas cuyo propósito es resguardar la retribución que el

trabajador obtiene a cambio de la prestación de sus servicios El tema protector del

salario trata de conseguir Io siguientes objetivos: a) protección mntra los abusos del

empresario; b) protección contra los acreedores del trabajador; c) protección contra los

acreedores del patrono; d) protección para conceder la integridad del salario

a) Para proteger al salario frente al patrono, existe una serie de d¡sposiciones o

medidas protectorias que se c¡tan a continuación:

i. Ei pago del salario debe hacerse en moneda de curso legal: Esta medrda

protectoria se refiere a la retribución en dinero, en moneda de curso legal que el

emoleador clebe de otorgarle al trabajador por el servicio prestado Por moneda

de curso legal se entiende, aquella moneda cuya circulación en el país sea legal

cie acLre!-do con las leves monetarias del pais En Guatemala son monedas de

curso legal, tanto el quetzal como unidad monetaria nac¡onal. el dólar de los

Fsta.Jos unidos de América y otras dlvlsas que se encuentren en circulaclón. por

ello los patronos por autorización de la ley, pueden hacer efectivo el pago del

salario en quetzales u otras d¡vlsas se debe toman en cuenta qÚe est¿ forma de

pago del salario se constituye én la regla general y es aplicable en todas las
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actividades laborales de la ciudad y la agricola. en donde existe la prohibrcron de\gy-:i/
pagar el salario en mercancia, vales, cupones, fichas o cualquier otro signo

represeniativo con el qüe se pretenda sustituir la moneda. La excepción al pago

en efectivo es el pago porcentual en especie para los irabajadores empleados en

actividades agrícolas y ganaderas hasla un treinta por ciento como máximc de su

importe total, a través de alimentos y objetos destinados al consumo personal del

lrabajador y de su famil¡a cuyo costo sea menor. es decir que se prohíbe al

patrono obtener utilidades o lucros del pago del salario en especie (ver el

Artículo 102 inciso d" de la Constitución Politrca de la República de Guatemala y

el Articulo 90, del Cód¡go de Trabajo).

| l pago del salano mrñimo Ésta medida protectoria tiene como propósilo impedir

que el empleador pretenda pactar con el trabajador el pago de un salario infimo.

Segun el Articulo 91 del Códrgo de TrabaJo establece qLre "el monto del salaíc

debe ser determinado por patronos y trabajadores, pero no puede ser inferior al

que se flje como mínir¡o "

El plazo para el pago del salarior Esta medida protecloria es la que obliga a los

empleadores a tener que pagar el salario de sus trabajadores en forma quincenal,

si se trai6 de iiabajado.es íi]anuales: y en forma mensual si se traia de trabajos

intelectuales o de los oficios domésticos. En el caso que se trate de salarios

paciacjo en íorma quincenai o mensuai. en aitcnos a i2 l.dicipación n!-ob:]!:]!e cel

trabalador, pues, la liquidación tota¡ de las parl¡cipaciones devengadas debe

hacei-se anualmente (Ver Artículo 92 del Códrgo de Trabalc)

Obligación de pagar el salar¡o c¡mpleto Fsta meclida de protección o resguár.lo

establece la obligación del empleador a tener que hacer efectivo el pago del

salaiio paciado con cl trallajadci en forira complela. es prohib¡do paqos parciales

del saiaflo. Se entiende por salario completo el devengado durante las jornadas

ordinarias y exiraorcjinarias o el eqlriv"ignie cie ias mi$m¿s en ei caso del éiculo

del pago por unidad de obra (Ver Ariículo 9:l del Codigo de Trabalo)

l
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Obligación de pagar el salario al trabajador personalmente: Como acreedor ¿el\eu.:/
salario, el pago del salario debe efectuarse directamente al trabajador o a la

persona de su familia que él indique por escrito o en acta levantada por una

autor¡dad de trabajo; salvo impedimento para recibir su remuneración o la total

imposibilidad en caso de mueTte, en que su derecho se transmite a sus

sucesores. Esa evidencia jurÍdica contiene la protección de que el trabajador no

se vsa privado de lo ganado con su ésfuerzo, hace imposible que los acreedores

del trabalador pueda reclamar la entrega del salario de éste, si no es con orden

de juez competente. La cuestión se comp¡¡ca por haber trabajadores que se

ha,lan bajo la dependencia jurídica de personas que ejercer sobre ellos la patria

potestad o tutela (ver Artículo 31, 32 y 94 del Código de Trabajo).

El lugar de pago del salario: Según la legislación laboral. el salario debe pagarse

en dia de trabajo, en el lugar donde se cumplan la tareas y dentro de la jornada

laboral o ¡nmedjatamente después de terminar la misma. Es prohibido pagar el

salario en Iugares de recreo, expendios comerciales o de bebidas alcohólicas u

otros análogos, salvo que se trate de trabajadores en esa clase de

establec¡mientos; con el objeto de ev¡tar que se induzca al trabajador a gastar su

salario en compras innecesarias o superfluas y más contemporáneamente

también busca no exponer la seguridad del trabajador que pueda arr¡esgar hasta

su vida si el salario se paga en efectivo y en lugar distinto del centro de trabajo

(ver el Artículo 95 del Código de Trabajo).

lmposibilidad de cobrar intereses por anticipos a cuenta del salario: Esta medida

protectoria se refiere a impedir a los empleadores que puedan cobrar intereses a

sus trabajadores por las sumas que en concepto de anticipos al salario o bien por

préstamos se entreguen al trabajador, previéndose en la ley que en estos casos

el patrono debe permitir la amortización a plazos de este tipo de obligaciones en

un mínimo de cinco abonos (ver Articulo 99 del Código de Trabajo).

Prohibición de compensar o gravar el salar¡o: Esta medida protectora busca evitar

que las obligac¡ones de pagos de salarios puedan cederse, gravarse o

compensarse por parte de los empleadores, exceptuándose únicamente a los
30
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préstamos que los trabajadores hayan contraído con rnstltuoones

cie crédito (ver Articulo 100 del Código de Trabajo)

Prohibicrón de descontar e¡ concepto de multas, suma alguna del salar¡o del

trabajador: Esta medida tiene como propósito el impedir que el empleador en

concepto de multas pueda desconiar, lnvocando la existencia de procedimiento

disciplinario, suma alguna del salario del trabajador, pues entre todos los

procedimrentos estabiecidos en la ley para sancionar las faltas cometidas por los

trabajadores no se provee alguno que se relacione con la imposición de multas y

descuentos al salano del trabajador excepción a todo esto en el embargo

dispuesto por tribunal competente.

Obl¡gación de llevar libros de salar¡os o planillas del seguro social: Esta medida

obliga a los empleadores de llevar registros de los salarios pagados a los

trabajadores; dependiendo del número de colaboradores a su disposición asi

será el tipo de registro obligado por la ley a utilizar Todo patrono que ocupe

permanentemente de tres o más trabaiadores, sin llegar al límite de diez, debe

llevar planillas de conformidad con los modelos que adopte el lnstituto

Guatemalteco de Seguridad Social. Todo patrono que ocupe permanentemente

de diez o más trabajadores a sus servicios, debe llevar un libro de salarlos

autorizado y sellado por el por la Dirección General del Salario: adroonalmente el

empleador tiene la obligación de llevar planilla de seguridad social si tiene a sus

servicios de tres o más trabajadores. Especial importancia tiene este registro,

puesto que con él se establece el record de salarios devengados por el trabajador

a lo largo de toda su relación laboral, en dicho libro se deben registrar los salarios

devengados por los trabajadores y todas aquellas retribuciones que con carácter

de salario se entreguen al trabajador a cambio de la prestación de sus servicros,

ent¡éndase: Aguinaldo, bono anual, salario extraordinario, etc. (ver Artículo 102

del Código de Trabajo)

X.
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b) Existen disposiciones para proteger al

las cuales se citan a continuación:

Esta medida protectora es la que declara inembargable el sesenta y cinco por clento

de los salarios mensuales, cuyo monto supere los trescientos quetzales En

Guatemala esta cuantía ha sido ampliamente superado, pues el salario mínimo a la

fecha sobre pasa los dos mil quetzales, lo que permiie inferir que en la actualidad

todos los salar¡os son inembargables por el porcentaje indic€do; esto signiflca que por

motivo de acreedurías comunes los salarios de los trabajadores solo pueden

embargarse hasta un treinta y cinco por cierto, pues el porcentaje restante es

considerado de subsistencia para el trabajador.

La excepción a esta regla porcentual es el caso de prestación de alimentos. pues de

conformidad con la ley, son embargables toda clase de salarios hasta en un cincuenta

por ciento, para sat¡sfacer obligaciones de pagar alimentos presentes o los que se

deben desde los seis meses anteriores al embargo, reconociéndole su prioridad sobre

los demás embargos Cuando se hubiere cubierto Ia proporción máxima (el 50%)

citada, solo podrá embargarse hasta un diez por ciento más para satisfacer las demás

obl¡gac¡ones (acreedurías comunes). En ningún caso podrá hacerse efectivo dos

embargos simuttáneamente en la proporción máxima para alimentos y en la proporción

del Artículo 96 del Código de Trabajo (ver Artículos 96 y 97 del Código de Trabaio).

Esla protección se extiende a los instrumentos, herramientas o útiles del trabaJador

que sean indispensables para ejercer su profesión u oficio, salvo que se trate de

satisfacer deudas emanadas únicamente de la adquisición a crédito de ¡os mismos.

En esta protección se le niega al empresario el derecho de retención que pueda

ejercer sobre b¡enes del trabajador que se encuentren en el establecimiento patronal,
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como ciertos útrles, herramlenlas, y hasta vehículos, que el trabajador lleve conslgo 
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las tareas (ver Artículo 98 del Código de Trabajo)

c) Drsposrc¡ones que prolegen al saiano frente a acreedores del empleador:

En lodo centro de trabajo ex¡ste un pasivo laboral que comprende los pagos que

corresponden a sus trabajadores cuando cesen los contratos de trabajo' pasivo que

signrfica una acteeduria privileglada para la empresa

Si la empleadora, por eiemplo una sociedad anónima, tiene problemas financieros' con

adeudos que exceden los activos de la empresa, seguramente habrá varios

acreedores pretendiendo sus respect¡vos pagos y si presentan su reclamo con

antelación y la sociedad responde a las exigenc¡as agotando todos sus activos, el

pasivo laboral quedará sin ningún respaldo y por lo mismo burlados los pagos de los

laborantes.

Caso contrario si procediera una demanda llevando al camino legal de la qu¡ebra o

bancarrota a la sociedad por concurso de acreedores: pero en este caso la demanda

de la acreeduria laboral tiene carácter privilegiada independientemente del orden en

que fueron entabladas las demandas. Es por ello que la ley protege estas acreedurías

laborales dándoles los siguientes privilegios:

En primer lugar, los considera créditos de primera clase en el caso de luicios

universales (juicios de mncurso de acreedores por quiebra) y dentro de estos

gozan de preferencia absoluta sobre cualquier otro, salvo los acreedores de

primera clase (hipotecarios o prendarios). Es decir, que aunque los trabajadores

33



,zf,^-.
l'::.,'u,?";"
/.."c _ 1.:"\
lif 

"cnomu 
.!B IYt, fi/

pfesenten su reclamo iudic¡al después de otras tres o cinco demandas' se ubrca\qglt>/

en el primer lugar preferente en el cobro de lo que hubiese disponible de la

empresa.

La ley señala una vía judicial sumamente exped¡ta para hacer efecllvo el cobro de

los adeudos laborales, dicha via es más directa que la misma via de apremio de

tipo civil (ver Artículo 101 del Código de Trabajo)

d) Medidas de protección frente al mismo trabajador: Aunque parezca exagerado,

alguna med¡das tienden a proteger al trabajador frente a acciones de él mlsrno, ya sea

por desconocimiento o por ¡rresponsabiiidad como por ejemplo:

La prohibición de pagar el salario en lugales de recreo, expendios comerciales o

de bebidas alcohólicas u otros análogos, salvo que se trate de trabajadores que

laboren en esa clase de establecimientos (ver Artículo 95 segundo párrafo del

Código de Trabajo).

Los salarios no pueden cederse, venderse, compensarse ni gravarse a favor de

personas distintas de la esposa o concubina y famiiiares de trabaiador que vivan

y dependan económicamente de él sino en la proporción en que sean

embargables. Quedan a salvo las operaciones legales que se hagan con las

cooperativas o con las instituciones de crédito que operen con autorización

otorgada de acuerdo con la ley (ver Ariículo 100 del Código de Trabajo).

1.10. Sign¡f¡cado de salario para el derecho laboral guatemalteco

El salario, es la principal preocupación de los trabajadores en una relación labol'al; ya

que de éste depende la subsistencia del trabajador y la de su familia, sus condiciones

de v¡da, su ubicación en la sociedad; sin él no pueden cumplir con sus necesidades y
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El salario para las organizaciones son a la vez un costo y una invers¡ón Costo'

porque los salarios se reflejan en el costo del producto o del servicio final lnversión'

porque representa aplicación de dinero en un factor de producción La iusticia y el justo

funcionamiento de cualquier sistema socioeconómico deben ser apreciados por la

manera en que en ella se remunera el trabajo

Según los subtemas analizados, para la legislación guatemalteca el salario o sueldo

representa: a) De conformidad con las teorías del salario, esta retribución es una

obligación que asume el empleador como consecuencia de la relación laboral' no

siendo una contraprestación mmo las reiaciones civiles' b) cumple una función

alimentaria; por lo general constituye el únim sustento o medio de subsistencia en la

vida de la mayoría de la población asalariada: c) sujeto a principios por lo que debe ser

equitativo, justo y realista para promover el desarrollo integral del trabajador y su

familia; d) comprende cualquier clase de remuneración que el patrono de al trabajador

y e) la ley le reconoce una protección preferente.
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2. El Salario mín¡mo

Dentro de la concepción general del derecho laboral, el tema del salario mínimo ocupa

un lugar preponderante Una de las pr¡ncipales aspiraciones de todo ordenamiento

laboral, es la obtención de salarios que permitan una existencia digna del trabajador'

La Consiitución Política de la República de Guatemala, en la literal a) del Artículo'102,

proclama el derecho (social) como: "condiciones económicas satisfactorias que

garanticen al trabajador y a su familia una exlstencia digna"

2.1. Antecedentes históricos del salario mínimo

Los antecedentes del salario mínimo se remontan al momento histórim en que los

trabajadores conjuntaron sus esfuerzos en las primeras uniones de trabajadores que

hoy se denominan coaliciones de trabajadores Fueron aquellas uniones las que les

permitieron posibilidades de reivindicación, mediante la exigencia de nuevas y mejores

condiciones de trabajo, esta lista de exigencias era encabezada invariablemente por

jornadas de trabajo humanitarias que confrontaran los horarios ilimitados de trabajo de

aquella época y por el pago dé una retribución justa que viniera a suprimir los salarios

ínfimos para el hombre, que en ese momento de Ia historia se pagaban

Franco López, indica que "históricamente las legislaciones de países como Nueva

Zelanda (1894) y Australia (1896), fueron las primeras en establecer la institución del

salario mínimo; mientras que en América Lalina, Perú (1916) y México (1917). fueron

países que acogieron la institución del salario mínimo' producto también de conquistas
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logradas como consecuencias de movimientos violentos de los irabajadores O""V*.,"7
reclamaban en contra de los salarios lesivos o inequitativos que en esa época existian

Cabe mencionar. que el caso mexicano es de especial transcendencia puesto que fue

el primero en el mundo que dispone la institución del salario mínimo a nivel

constitucional. y de allí se derivan otros casos de países latinoamericanos que

posteriormente imitaron el caso mejicano

En Guatemala. la institución del salario mínimo, aparece por primera vez en la

Constitución decretada por la Asamblea Nacional Constituyente el 11 de marzo de

1945, la que en su Artículo '1'1 establecía para el Estado' la obligación de fijar

periódicamenteelsalariomínimo'EStadiSpoSiciónconstitucionalfuedesarfoliadoen

el primer Código de Trabajo (Decreto 330), que entro en vigencia el 1 de mayo de

i947'20.

2.2. Fundamentación y objeto del salario m¡n¡mo

El fundamento del salario mínimo se aduce a la situación material lamentabie en que

se desenvuelven muchos sectores laborales cuando no existen límites retributivos' ya

que los empresarios pueden, explotar coyunturas económicas aprovechando el

desamparo de los trabajadores, implementando salarios infimos

Por consiguiente, debe entenderse que el salario, más que la mera retr¡bución a la

prestación de los servrcios, se concibe como un instrumento al servicio de la justicia

social, que permita la distribución de la riqueza que el patrono obtiene producto de la

24lbld pág 455.
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inversión de la fuerza del trabajo de los trabajadores, por ello

una connotación como medio de conseguir condiciones de

trabajadores y sus familias. fue acentuándose la necesidad de

la existencia de un ingreso mínimo que pudiera representar

condiciones de subsistencia.

vida dignas para los

qarantizar en las leyes

para los trabajadores

Históricamente está respaldada en instrumentos como: el Tratado de Versalles, que

en el inciso tercero del At|ículo 427 declara, fundándose en el descontento, en la

miseria y en su injusticia social, es necesario garantizar en todas las legislaciones, "un

salario que asegure condiciones decorosas de existencia".

Con el salario mínimo lo que se pretende lograr, es mejorar el nivel de vida de los

trabajadores y sus dependientes, y en consecuencia reducir y prevenir los niveles de

pobreza. Este limite retributivo, en toda sociedad, es la línea de partida para la

definición y formulación de políticas salariales en forma técnica y científica; es un

instrumento de base para los sectores involucrados en negociaciones salariales y a

través de ello permite estimar, estadísticamente los niveles de pobreza, subempleo de

toda nación.

El objeto del salario mínimo. Por un lado, es evitar la explotación del patrono hacia el

trabajador, impidiendo que el primero pueda pagar un salario infimo bajo una clausula

leonino, significando la explotación del hombre por el hombre; y por el otro lado,

constituir un medio alimenticio y de subsistencia que permita mn suficiencia al

trabajador satasfacer las necesidades normales como jefe de familia, en el orden

mateial, (alimentación, habitación, vestido, maneje de casa, educación, salud,

transporte. entre otros) y en el centro cultural garantizar la asistencia a centros de

capacitac¡ón, bibliotecas, espectáculos, deportes, entre otros.
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Resulta importante establecer una definición de

minimo, ya que es un concepto diferente al

anterioridad.

lo que debe entenderse Por salario

salario en general, analizado con

aspiraciones de todo

una existencia digna del
El salario mínimo: "Constituyen

ordenamiento laboral, la obtención

trabajador."2s

una de las PrinciPales

de salarios que Permitan

También se designa como salario mínimo "un Iimite

disminuiri suma menor con que puede remunerarse

tiempo fijados."6

retributivo laboral que no cabe

determinado trabaio, en lugar Y

EI Código de Trabaio Decreto 1441' Artículo 103, en su parte conducente establece:

"Todo trabajador liene derecho a devengar un salario mínimo que pueda cubrir sus

necesidades normales de orden material, moral y cultural y que le permita satisfacer

sus deberes como jefe de familia "

En el año de 1970, la Organización lnternacional del Trabajo crea la Convención

núrnero '131, con la que firma y fortalece la figura del salario mínimo' obligando a todos

los estados m¡embros de la Organización, a mantener en sus Ieyes constituc¡onales la

institución mencionada, pues en muchos casos aunque se encontraba regulada en el

derecho interno de estos Estados. solo lo estaba a nivel de rango ordinario y no de

':5 Fernández Molina ob. c¡t, Pág 231

'?6 cabanella de Torres y Zamora Alca lá Ob Cit pá9. 114
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jerarquía constitucional, como pasó a corresponder con la entrada en vigencra de&u))/
aquella convenc¡ón.

No existe una definición de salario mÍn¡mo convenida internacionalmente. Sin

embargo, la com¡sión de expertos en aplicac¡ón del convenio y recomendaciones de la

OIT anotaron que: "el salario minimo representa el nive¡ de remuneración por debaio

del cual no se puede descender ni de hecho ni de derecho, cualquiera que sea su

modalidad de remunerac¡ón o la calificación del trabajador, el cual tiene fuerza de ley y

es apl¡cable bajo pena de sanciones penales y otras apropiadas. El salar¡o mínimo

implica la noción vital o de protección, que asegure al trabajador y su familia subvenir a

sus necesidades y la puesta en pÉctica de dicho concepto, es cumplir con lo

estipulado en el pacto internacional de derechos económicos, sociaies y culturales;

remuneración que propone como mín¡mo un salar¡o que permita una existencia digna

para los trabaJadores y sus familias .

Según la Organización lnternacional del Trabajo, el salario mínimo es:

El limite retributivo laboral que deberá pagarse al trabajador por el trabajo

servicio prestado;

Dentro de un lapso o plazo deter"minado:

lndependientemente de su forma de cálculo, por hora o por rendimiento;

Que no puede ser disminuida. por acuerdo individual ni colectivo;

Garantizada por la ley;

Cuya tasa a ftar debe cubrir las necesidades básicas del trabajador y su familia;

Tomando en consideración las condiciones económicas y sociales del país;
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Con base en las definiciones analizadas, por salario mínimo se entiende Como Ia\tg/
cantidad mínima establecada por la ley como límite, que el patrono debe pagar al

trabajador por motivo de su relación de trabajo; representa la protección que asegura

al trabajador y a su familia Ia satisfacc¡ón de poder cubrir necesidades que le permitan

una existencia digna, pudiendo superarse pero en ningún caso disminuirse

2.4- Funcionalidad del salario mínimo en Guatemala

Las tasa minimas que se han fiiado año con año en nada modifican el estado de cosas

que se vive en cada periodo anual, pues no solo se fijan pliegos de salarios por

actividad sino que la cantidades fijadas continúan siendo miserables y desde luego

insatisfactorios para el trabajador, aún más para los sectores maquila y exportador'

Esta realidad se deriva principalmente por deficiencias que surgen en el proceso de

revisión y fijación periódica del salario mínimo del país; pues la tendencia ha sido

siempre la de revisar. pero sin el afán de producir aumentos que efectivamente tiendan

a equilibrar la situación económica real de los trabajadores.

Las Comisiones Paritarias se encuentran integradas por representantes patronales y

representantes de los trabajadores, a quienes les corresponde la ¡nvestigación de

eampo, que consiste en establecer el msto de vida en la que viven los trabaladores y

emitir un informe sobre los salarios mínimos que ellos recomiendan para su

jurisdicción.
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El probtema principal que confronta la Comisión Nacional del Salario al emitir su

dictamen, es que desde hace más de una década los representantes de los

empleadores y los representantes de los irabaiadores que integran las Comisiones

Paritarias no han logrado un consenso; la prueba de ello se puede observar de la

lectura del considerando segundo del Acuerdo Gubernativo número 625-2007 en la

que se establecen los salarios mínimos para el año 2oo8' pues mantienen firmes sus

posturas y carecen de voluntad: el sector empleador propone incrementos de salarios

por productividad y el sector trabajador aumentos que a veces desproporcionado; esta

situación entre los representantes del capital y el trabajo perjudica a toda la población

trabajadora, sin lomar en cuenta otras deficiencias mmo:

lnexistencia de instrumentos de tipo coercitivo que garanticen el cumplimiento de

las delegaciones como representante de cualquiera de las partes La delegación

de los representantes generalmente no se realiza a través de procesos

democráticos y transparentes, por lo que produce deficiencias organizacionales

de las partes

El procedimiento a negociar se da en dos instancias' la primera en las

Comisiones Paritarias y una segunda en la Comisión Nacional del Salario,

creando una situación insoportable sin encontrar soluciones viables a la

problemát¡ca del deterioro de los salarios reales de la clase trabaiadora

ll) lntervención del Organismo Ejecutivo

La legislación guatemalteca en el Artículo 113 del Código de Trabajo' contempla un

principio relacionado con la fÚación del salario y es la intervención' en el proceso, del

Organismo Ejecutivo, a quien en última instancia le cofl'esponde fijar los salarios

mínimos que regirán en el periodo correspondiente.
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mencionados informes y dictámenes debe fijar anualmente mediante acuerdos

emanados por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, ios salarios

mínimos que han de regir en cada actividad, empresa o c¡rcunscripción económica"

Según entrevista a empleados y funcionarios de la Comisión Nac¡onal del Salario.

"este princ¡pio refleja una problemática, pues la primacia que representa el Organismo

Ejecutivo en el proceso de fljación del salario mínimo permite a los patronos y

empleados que integran las comisiones paritarias no tengan ninguna voluntad ni

interés por lograr un consenso y cumplir con su función. Si la norma citada (Artículo

113 del Código de Trabajo) regulará el carácter vinculante de los informes que emiten

las Comisiones Paritarias del salario minirno, obligaría a estas a realizar verdaderas

negociaciones y procurarían llegar a consensos sólidos y firmes, que servirían de base

para la decis¡ón final en el proceso de fijación del salario mínimo. En esta problemática

hay que resaltar que de conformidad con la ley, en caso de falta de consenso en las

comisiones paritarias los presidentes de dichas comisiones tienen voto decisivo, pero

por lo general se abstienen de ejercerlo, bajo el argumento de diferencias relevantes

en la negociación. esio genera el entorpecimiento del procedimiento. lncluso se han

dado situaciones en que el sector empleador no ha asistido a las rsuniones

convocadas, como consecuencia de la falta de cultura de diálogo y ante la impotencia

de competir ante el Organismo Ejecutivo, quien es el que al finalfija a su discreción los

salarios mínimo.'

La toma de decisión que realiza el Organismo Ejecutivo en la fijación del salario

mínimo, carece de fundamento técnico y la m¡sma está alejada de la realidad de los

posibles consensos a que arribaron las comrsiones

44



¿iim'?\
í-:¡ \ÉcRÉi¡M iEi
\-"j '- -irs/
\ktl:,tZ2.5, Ventajas e ¡nconvenientes del salario m¡n¡mo

La doctrina se encuentra muy dividida en cuanto a la conveniencia de establecer

mínimos salariales obligatorios. El saiario mínimo es una institución regulada por la

ley, con carácter de garantia mínima e irrenunciable, se sitúa como una orientación de

contrataciónindividualdeltrabajo.imposibledeserpactadaenforma¡nferiorpor¡as

partes de la relación laboral y como ventajas de las mismas se pueden citar las

siguientes:

a) Aumenta el nivel

adquisitivo de éstos,

empresarios:

intelectual y moral de los trabajadores. así como el poder

con lo cual resultan. beneficiados, en definitiva, los propios

b) Contribuye a establecer paz y estabilidad en el trabajo, pues un salario inferior al

necesario para subsistir provoca conflictos y malestar en la clase trabajadora y' como

consecuencia, una situac¡ón de general inestabjlidad;

c) Pone en un mismo plano de igualdad a todos los empresarios' evitando la

competencia desleal entre ellos y obliga a éstos a perfeccionar sus métodos de trabajo

y a utilizar s¡stemas técnicos, a fin de obtener las posibilidades para abonar esa

retribución mínima,

d) Protege el núcleo familiar de toda sociedad, y ev¡ta así la injusticia que signiflca

abonar una aetribución insuficiente:

e) Se justifica, además, por el intervencionismo estatal. que no puede permanecer

indiferente ante la situac¡ón de hecho que deriva de retribuciones inferiores a aquellas

que corresponden a la producción que el trabajador realiza en beneflcio de la empresa
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Los distractores de las garanlias de tutelaridad

del trabajo de los trabajadores, presentan como

siguientes:

inconvenientes del salario mínimo, los

a) Es inconveniente \a intervención de\ Estado para filar salarios mínimo. por cuañto no

permite que rija la Iey de la oferta y la demanda;

b) El salario mínimo impide la libre competencia entre los productores y provoca seflas

perturbaciones económicas al no tener en cuenta la relación rendimiento-producción;

c) Ataca la producción de la empresa desde el momento en que asegura al trabajador

un ingreso sin tener en cuenta cuál es su productividad:

d) El salario minimo se convierte bien pronto en salar¡o máximo e iguala a todos los

trabajadores en un mismo nivel, con desprecio así de las propias condiciones

laborales, la capacidad y el rendimiento individual:

e) No contempla las necesidades del t¡abajador, porque éstas varian con mucha

mayor rapidez que las tasas sobre el salario mínimo;

f) Se provoca un inmediato aumento en los costos, que termina por hacer irrisoria la

ventaja que pretendía lograrse con su fijaciónl

g) Si el salario min¡mo es ir¡ferior a lo que constituye Ia tasa corriente de los salarios,

carece de objeto; y, si por el contrario, es superior a lo normal, la aplicación del mismo

provocara la ruina del empresario:

h) Señala una intervenc¡ón del Estado que se origina muchas veces hacia el salarios

polítim y desvirtúa, en deflnitiva, la verdadera finalidad de su establecim¡ento.

Aunque algunos inmnvenientes citados tengan cierto grado de razón, es fundamental

la necesidad de existencia de la figura del salar¡o mínimo, puesto que es un limite

inferior retributivo que no puede ir en descenso, de lo contrarios, seguramente podrían
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la actualidad podría apostarse que, países como Guatemala la institución de pago

mínimo no cumple con su finalidad. pues en pr¡mer lugar se fiian distintas tasas

mínimas que no se ajustan al verdadero costo de vida de la población sino que todavia

existen empleadores que pagan a sus trabajadores salarios ínfimos' lesivos e

inequitativos aviando la constitución y otras leyes laborales sin aplicarse las sanciones

correspondiente.

2.6. Marco legal del salario minimo

El salario mínimo en Guatemala se encuentra contemplado en los siguientes

rnstrumentos jurídrcos. en su orden jerárqulco

a) Constitución Política de la República de Guatemala: Este fundamento se encuentra

establecido en el Artículo 102 inciso f), que su parte conducente establece: "Son

derechos sociales mínimo que fundamentan la legislación de trabajo y la actividad de

los tribunales y autoridades: inciso f), Fijación periódica del salario mínimo de

conformidad con la ley.

b) Convenio lnternacional de Trabajo número 26 relativo al establecimiento de

métodos para fijación de salarios mínimos, celebrado en Ginebra el 30 de mayo de

1928, ratificado por Guatemala. el 4 de mayo de'1961: Este convenio se reflere a la

obligación de los Estados a establecer o mantener métodos que Permitan la fijación de

tasas mÍn¡mas del salario de los trabajadores, empleados en la industria en las que no

exista un régimen eficaz para la fijación de salario.
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c) Convenio lnternacional de Trabajo número 95 relativo sobre la

salario, celebrado en Ginebra el 8 de junio de 1949: Este Convenio da

que debe entenderse por salario, así mismo se ref¡ere a la obligación

de adoptar diversas medidas relaiivas a la protección del salario.

una noción de

de los Estados

d) Convenio lnternacional de Trabajo número 99 relativo a los métodos para la fljación

de salarios minimos en la agricultura, celebrado en Ginebra el 6 de junio de '1951r Este

convenio se refiere a la obligac¡ón de los Estados a establecer o mantener métodos

que permitan la fijación de tasas mínimas del salario de los trabajadores empleados en

la agricultura y en ocupaciones afines, así mismo establece la facultad de pago parcial

del salario mínimo en especie para este sector, con la observancia de ciertas medidas

pfotectorias.

e) Convenio lnternacional del Trabajo número '13'1 relativo a la fijación de salarios

mínimo, referido especialmente a los países en vías de desarrollo; celebrado en

Ginebra el 3 de junio de 1970, ratifcado por Guatemala el 14 de junio de 1988: Este

convenio obliga al establecimiento de un sistema de salario mínimo a todos los grupos

asalariados cuyas condiciongs de empleo hagan apropiada la aplicación del sistema

mediante la determinación del ámbito de aplicación de acuerdo con las organizaciones

representativas de empleadores y de trabajadores interesadas o después de

exhaustiva consulta.

f) Código de Trabajo. Decreto 1441 del Congreso de Ia República: EI fundamento

ordinario de la retribución límite inferior se encuentra establecido en el título tercero,

capítulo segundo de los Artículos103 al 115 del Código de Trabajoi regula todo lo

relacionado al salario mínimo y su fijaclón. Dentro de este capítulo se puede

determinar lo siguiente:
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Que todo trabaiador tiene derecho a devengar un salar¡o minimo,

Que el objeto de esta retribución mínima es permitir al trabajador que cubra sus

necesidades normales de orden material, moral y cultural, así como satisfacer

sus deberes como jefe de familia;

Que el salario se debe fijar periódicamente;

Que en el método de fijación se debe tomar en cuenta las modalidades de cada

trabajo, las particulares condiciones de cada región y a las posibilidades

patronales de cada actividad intelectual, industrial, comercial, ganadera o

agr¡cola;

que el sistema de fijación del salario mín¡mo se aplica a todos los trabajadores'

excepto los trabajadores del Estado y sus entidades cuya remuneración esté

determinada en un presupuesto público. Sin embargo estos últimos deben hacer

anualmente en sus respectivos presupuestos las rectificaciones necesarias a

efecto que ninguno de sus trabajadores devengue un salario inferior al mínimo;

Establece los órganos encargados de la revisión y fijación del salario minimo,

tales como: el Organismo Elecutivo, El l\¡inisterio de Trabajo y Previsión Social,

las Com¡siones Nacionales del Salario, las Comisiones Paritarias creadas por

Acuerdos Gubernativos, y como entes consultivos se encuentra la Junta

Monetaria del Banco de Guatemala y el lnstituto Guatemalteco de Seguridad

Social,

Que como ente y órgano encargado de la política general del salario se establece

a la Comisrones Nacionales del Salario: y

Regula el proced¡miento de revisión y fijac¡ón del salario mínimo.

f) Reglamento de la Com¡sión Nacional del Salario y Comisiones Paritarias de Salarios

l\¡ínimo, Acuerdo gubernativo 1319 del 9 de abril de 1968: Este reglamento establece

el objeto, la organización, los requis¡tos para los miembros y sus atribuciones.

Establece los criterios para la integración de las Comisiones Paritarias de salarios

mínimos. Regula también, cuestiones de procedimiento: como sesiones, prioridades,

consideraciones relativas a los estudios económicos y monografías, así como otras
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disposiciones mmunes. tales como obligaciones, consideraciones acerca de la oftcina \'yS)/
administrativa y sus atribuciones, para finalmente arribar a disposic¡ones finales.

2.7. Sistemas de fijación del salario mínimo

Es el conjunto de métodos que existen en un Estado para la fUación del salario

mínimo Una técnica seria fijar un único salario mínimo de aplicación general para las

actividades productivas o también estableciendo una serie de salarios minimos

apiicable a grupos particulares de trabaiadores. Para ello existe una serie de

lnstrumentos o de cauces a través de los cuales se pueden fljar el salario minimo: a)

dec¡siones de consejos o juntas de salarios, b) decisiones de la autoridad competente

del Estado por medio de la función ejecutiva, c) decisiones de tribunales, acuerdos

mediante pactos colectivos, entre otros.

En el c€so de Guatemala el salario minimo se fija por acto gubernamental mediante

acuerdo del Organismo Ejecuiivo, por conducto del lvinisterio de Trabajo y Previs¡ón

Social, con vista del informe de las Comisiones Paritarias y del dictamen de Ia

Comis¡ón Nacional del Salario.

2.8. Proced¡miento de revisión y fijac¡ón del salario mín¡mo

El salario mínimo se debe fijar periódicamente. estableciéndose por departamentos o

circunscripción económica también puede hace¡se por actividad, sea intelectual,

industrial, comercial, ganadera o agrícola con jurisdicción en todo el país o parte del é1,

así mismo, para empresas determinadas.
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cada año; deniro de los primeros ve¡nte días, el Ministerio de Trabajo y Previsión

Social, debe nombrar a las personas que integrarán las Comisiones Paritarias

Dicho Ministerio debe publicar con ocho días o más de anticipación al nombramiento,

dos veces en el Diario Oficial y en otra de mayor circulación. el día y hora exactos en

que ésta va a tener lugar, para que concurran al acto ios interesados que lo deseen'

Durante ese lapso. las organizaciones de patronos, y la de los trabajadores quedan

obligadas a enviar al Ministerio de Trabajo y Previsión Social una Iista de cuatro a más

candidatos para cada comisión dentro de los que han de escoger los más aptos y que

reúnan las calidades de ley. Si los propuestos no cumplen con los requisitos de ley' el

ministerio puede designar libremente a quienes si lo cumplan

Una vez integrada las comisiones paritarias, todas sus decisiones deben de adoptarse

por el quórum que se conforma de la mitad más uno de sus miembros y estas deberán

desarrollar su labor hasta que hayan recabado toda la información que establezca el

costo de vida. compuesta por el precio de la vivienda, del vestido, las subsistencias

alimenticias de primera necesidad que consuman los trabajadores y las posibilidades

financieras patronales para el posible aumento de salar¡os. Una vez recolectada toda

la información las Comisiones Paritarias, en memor¡al deben emitir un informe dirlgido

a la Comisión Nacional suscrito por todos los miembros de la comisión, en donde

deben precisar en forma razonada los salarios mínimos qus cada una de ellas

recomiendan para su jurisdicción.

La Comisión Nacional del Salario, una vez que reciba los informes de todas las

comisiones, debe remitir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, el dictamen

razonado que corresponda. dentro de los quince días siguientes de rec¡bidos dichos
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informes, en el que debe armonizar los salarios minimos por act¡vldad y \<3:9i/
circunscripc¡ones económicas en todo el país, hasta donde sea posible

Copias de este dictamen deberán ser enviadas al mismo tiempo a la Junta Monetaria

del Banco de Guatemala y al lnstituto Guatemalteco de Seguridad Soc¡al' para

que ambas instituciones remitan al Ministerio de Trabajo y Previsión Social las

observaciones escritas que estimen pel"linentes formular en cuanto la fijación

proyectada pueda afectar sus respectivos campos de actividades' Dichas

observaciones deben emitirse dentro un plazo no mayor de treinta días La omisión de

este pronunciamiento dentro del plazo señalado no impide al Min¡sterio resolver lo

procedente.

Finalmente, con vista de los mencionados informes y los dictámenes relacionados el

Organismo Eiecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Previsión Social'

deberá fijar anualmente los nuevos salarios minimos que han de regir en cada

actividad, empresa o circunscripción económica, durante el año siguiente La vigencia

de los nuevos salarios minimos inicia posteriormente a la publicación en el Diario

Oficial del Acuerdo Gubernativo que los haya fijado

2.9. Salarios m¡nimos fijados para el año 2013

En el Acuerdo Gubernativo número 359-2012 se fijan los salarios mínimos para las

activ¡dades agrícolas, no agrícolas, la actividad exportadora y maquila en Guatemala'

vigente para el año 2013 Por convenir a la presenté investigación se transcriben los

Adículos del 1 al 3 de dicho acuerdo
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Agrícolas se fija el salario mínimo de SETENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA

CENTAVOS (O71 40) DIARIOS. equivalente a OCHO QUETZALES CON NOVENTA

Y TRES CENTAVOS (O8.93) POR HORA en jornada ordinaria diurna de trabaio o lo

proporcional a la jornada mixta o nocturna, salario que será aplicable a partir del uno

de enero del año dos mil trece.

Articulo 2. Salario Mínimo para las Actividades No Agricolas. Para las

Actividades No Agrícolas se f¡ja el salario mínimo de SETENTA Y UN QUETZALES

CON CUARENTA CENTAVOS (O71.40) DIARIOS, equivalenle a OCHO QUETZALES

CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (Q8 93) POR HORA en lornada ordinaria diurna

de trabajo o lo proporcional a la jornada mixta o nocturna. salario que será aplicable a

part¡r del uno de enero del año dos mil trece.

Articulo 3. Salar¡o Mínimo para la Act¡vidad Exportadora y de Maqu¡la. Para la

Actividad Exportadora y de Maquila, regutada por el Decreto 29-89. del Cong.eso de la

Repúbl¡c€ y sus reformas; se fiia el salario minimo de SESENTA Y CINCO

QUETZALES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (065.63) DIARIOS, equivalente a

OCHO QUETZALES CON VEINTE CENTAVOS (08.20) POR HORA en iornada

ordinaria diurna de trabajo o lo proporcjonal a la jornada mixta o nocturna, a part¡r del

uno de enero del año dos mil trece "

Según los artículos transcritos, se hace notar las diferencias salariales en perjuicio de

los sectores exportador y maquila, en comparación que los otros sectores.
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El costo de vida es un concepto teórim que representa el valor o coste de los bienes y

servicios que los hogares consumen para obtener determinado nivel de satisfacción El

costo de vida comprende el precio de vivienda, del vestido y de las subsistencias

alimenticias de primera necesidad, relativos a determinada jurisdicción' que consuman

los trabajadores, representan las necesidades normales de orden material, moral y

cultural de los trabajadores y las personas que dependan de él con el fin de obtener

una vida digna

Según la licenciada S¡lvia Patricia, al costo de vida le denomina canasta familiar

definiéndola como: "el conjunto de bienes y servicios representativos de gasto de

consumo final de los hogares de un país. de un área geográfca "27

El costo de vida o canasta familiar es una herramienta que permite calcular a través de

datos estadísticos el índices de los Precios al Consumidor (lPC); cuanto se incrementa

(o modifica) el costo de los hogares para mantener un mismo nivel de salisfacción,

también aporta información para análisis económtcos con el tema de la inflación.

2.10.1. Canasta Básica Al¡mentaria (CBA) y el salario minimo

La canasta básica alimentaria. según el INCAP (lnstituto de Nutrición de Centro

América y Panamá) "es el volumen de productos alimenticios, que proporcionan una

adecuada y suficiente dieta diarla nutritiva para cubrir las necesidades de energia de

guatemaltecos, pág. 22
Tecic sobrc cl tclic dc! dcscmFlco, !¡ i!'lnrción i lcs 5clcr.. cc los
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las personas, tomando en cuenta los

alimentario que debe satisfacer por

proteinrcas de un hogar de referencia

promedio de 5.38 miembros
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gustos ¡r preferencias 2s Es el mrnimo\a-/
lo menos las necesidades energéticas y

En Guatemala se calcula para una familia

Según informes del lnstituto Nacional de Estadistic€ en septiembre del dos mil doce el

costo de la Canasta Básica Alimentaria alcanzó los dos mil 585 con10 centavos'

aumento 11 quetzales en comparación con el mes de agosto del mismo año' cantidad

que apenas se llega a cubrir 6on Ios salarios minimos lijados para el año 2012

Esta situac¡ón muestra que los salarios mininos fijados piefden su poder adquisitivo'

situación que afecta a la mayoría de la población, más aun a los sectores maquila y

exportador, pues se les fija un salario minimo más bajo que otros sectores' según se

puede observar en los anexo uno, cuadro de variación número uno

2.10.2. Canasta Bás¡ca V¡tal (CBV) y el salario mín¡mo

Es el conjunto de bienes y servicios para satisfacer las necesidades básicas para el

bienestar de todos Ios miembros de la familia incluye: alimentación' bebidas

alcohólicas y tabaco, vestuario, vivienda, mobiliar¡o' salud, comunicaciones, transporte,

recreación y cultura, educación, restaurantes y hoteles

La Canasta Básica Vital (CBV) además del minimo alimentario incluye, los servicios

básicos tales como: serv¡cio de agua, energía eléctrica, vivienda, salud, transporte,

recreación'educaciónyotrosservicios.EllnstitutoNacionaldeEstadística(lNE)dioa

,s NCAP {tnsirtuto de Nltnción de centro Améíca y Panamá), www ¡ncap.org gvrncap/ ¡/lércoles 11 de octubfe de

dos mrldoce. 
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conocer recientemente que el costo de la canasta básica vital está integrada por 440\kg!t)/
productos y servicios básicos para una familia de cinco integrantes."2s

Según informes del lnstituto Nacional de Estadística en septiembre del dos mil doce el

costo de la Canasta Básica Vital alcanzó los cuatro mil 717 con 34 centavos, con

respecto al mismo mes del año anter¡or se registro un incremento de Q 367.89. El

monto de la casta básica vital a septiembre duplico al valor del salario mínimo fijado

para el periodo 2012, esto se puede observar en el anexo uno, cuadro de variación

número dos.

2.10.3. Diferencia entre la canasta básica al¡mentaria y canasta básica vital

La canasta básica alimentaria comprende solo alimentos propiamente dicho (azúcar,

pan, arroz, frijol, café, entre otros), mientras que la canasta básica vital comprende

además de los al¡mentos básicos, también todo aquello que es necesario para la

subsistencia, por ejemplo: pago de alquiler, pago de servicio de agua y luz, transporte,

recreación, salud, etc.; es decir que la CBA es lo elemental en alimentos (especiflco) y

la CBV comprende, dentro de su estimación, a¡imentos, mas servicios de salud.

recreación entre otros (general).

De esto se puede apreciar que el alto costo de la vida no es compatible con el dinero

que reciben millones de trabajadores; aunque el salario mínimo ha venido subiendo

con los años la canasta básica familiar también crece y crece de forma acelerada,

esto se derriba de una falta de política adecuada de estabilidad de precios.
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3. La actividad exDortadora y maquila

Guatemala exporta: Productos agríco¡as tradicionales como café en cualquier forma.

cardamomo en cereza, banano fresco, azúcar, ganado bovlno de raza fina o ordinar¡a,

al-oodón sin cardar v madera: también oroductos agrícolas no tradicionales como

arveja china, arveja du¡ce, brócoli, ceboll¡nes, col de bruselas, coliflor ejote francés,

espárragos, mini vegetales, melón, mora, fresa, frambuesa. mango. sandía. pitahar"a.

piña. pimienta gorda, rosas, claveles, crisantemos, aves del paraíso, tillandsias. izote,

qerberas (margaritas del transvaal). leatherleaf (chamaedaphne calyculata). xate.

Estos son sólo a¡gunos de los principales productos guatemaltecos, los cuales se han

posicionado en los más importantes mercados mundiales. Otras ramas productivas

inciuyen alimentos procesados productos quimicos, plásticos y de la industria

metalmecánica, materiales de empaque, calzado e insumos para calzado. artesanías,

muebles de madera, atún, camarones y servicios, producción de vestuario y textiles,

entre muchos otros.

La actividad de maquila tuvo, en el país, una acelerada expansión de 1989 a 1994,

definiendo un nuevo patrón de industrialización y otro nexo entre la economia nacional

y el exterior, constituyéndose uno de los proceso de cambio de la economia del pais.

Considerado la pérdida de ¡mportancia relativa a los productos agr¡colas en el mercado

mundial ál inicio de los ochenta, la adopc¡ón de políticas de ajustes estructural

orientando la economía hacia fuera, hacia la exportación y las previsibles dificultades

para que el sector industrial se reconvirtiera y lograre insertarse en los mercados

exlernos: la maquila se perf¡la como una actividad que constituye uno de los ejes de la
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acumulación capitalista en Guatemala, és decir

economía y la sociedad, como lo ha sido la agro

sustitutiva de importaciones.

¿í¡.t.,}¡lii s¡c¡¡r¡nr ?Él

t"J", .it7
en una actividad ordenadora Oe ta\j;,2
exportación tradicional y la industria

3-l- Definición

¿Qué se entiende por maquila?. "La palabra maquila se utiliza para designar o

identificar a la producción por cuenta ajena. Se introdujo al léxico económico por su

sentido etimológico: proviene del árabe makila (medida de capacidad) Antes de que

se impusiera la denominación maquila, se ulilizaba el de Drawblack. aludiendo al

reintegro de los derechos arancelarios pagados por la importación de materiales, luego

de la exportación de los bienes producidos."30

Según el programa de apoyo para la salud materno infantil y para la salud de otros

grupos de riesgo -PAMI- cita a Monzón Monterroso. que para definir lo que se debe

entender por maquila. proporciona dos definiciones al respecto: "la primera de la

Comisión de Maquiladores de Guatemala, que plantean mmo: El sistema de trabajo

entre dos personas en el cual una es dueña de la materia prima y la entrega a otra

para su proceso o ensamble, cobrando esta última una cantidad por sus servicios. La

segunda, de la Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales, la cual define

la maquila como: Aquella actividad productiva que se orienta a la transformación y/o

ensamble de mercancías que contengan como mínimo el 80yo de insumos extranjeros,

que deslinden la totalidad de su producción a países fuera del área cenfo americana y

que garanticen ante el fisco la permanencia de las mercancías admrtidas

temporalmente, mediante eltitulo de Garanlías de lmpuesto y/o Fianza."31

s As..:?da. i.'..1 ¡.'....d. 13. Cr:r.r.. S...1.1 .. a',r.l.|1lrb ,^.VAIICSO El :ig!':itbcdc d.l. t:::lqsili
en Guatemala, pág 2.
3r Proqrama de apoyo para la salud materna ¡nfant¡ y para la salud de otros grLrpos de riesgo -PAlvl_ Nos hacen
llorar, pág. 9
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AVANCSO indica que maquila "es una actividad económica realizada

que producen por cuenta ajena, por contrato con otras empresas que diseñan los

productos, plantean los procesos de producción, aporlan el objeto de trabajo (como

mínimo las materias primas principales) y conservan la propiedad de los productos."32

La Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila' Decreto

29-89, en el Articulo 3, literal "b" establece que. Maquila. "Es el valor agregado

nacional generado a través del servicio de trabaio y otros recursos que se recibe en la

producción y/o ensambie de mercancías". Así mismo el Artículo 7, del mismo cuerpo

legal, establece que: "se entenderá por actividad de maquila bajo el Régimen de

Admisión Temporal, aquella orientada a ia producción y/o ensamble de bienes

destinados a ser reexportados, siempre que se garantice ante el fisco la permanencia

de las mercancias admitidas temporalmente, mediante fianza, garantía especifica

autorizada por e¡ M¡nisterio de Finanzas Públicas, garantia bancaria, o a través de

almacenes generales de depósito autorizados para operar como almacenes fiscales y

que constituyan fianza especifica para este tipo de operaciones".

En conclusión maquila: es una actividad económica rcalizada pü empresas que

producen por cuenta ajena, cuya local¡dad, en la que se encuentre establecida,

contribuye con un valor agregado nacional generado a través de servicio del trabajo

(es decir la fuerza laboral que participa en la transformación de las materia primas),

califlcada previamente para optar a un régimen de beneficios o compensaciones, en el

caso de Guatemala bajo el Régimen de Perfeccionamiento Activo, y bajo el sistema de

producción por conirato Esta actividad económica productiva se realiza por encargo

de otra empresa que diseña los productos, define la planeación estratégica de la

producción, aporta el objeto de trabaio (las materias primas principalmente) y conserva

la propiedad sobre los productos, todo ello sujeto a un sistema de producción por

contrato. De esta iorma las empresas maquiladoras no compiten por acceder al

3'AvAtlcso ob. c¡ti páq 2



producción a otras empresas, para lo cual posee cierto capital (máquinas, locales, flujo

de efectivo) y disponen de mano de obra e incentivos flscales. Es una producción

industrial parcial muy especializada en la que se importan piezas o productos

semielaborados para ser ensamblados por fuerza de trabaio local. las que luego se

exportan como productos terminados al mercado mundial.

¿Qué debe entenderse por actividad exportadora?. La Ley de Fomento y Desarrollo

de la Activ¡dad Exporladora y de Maquila, Decreto 29-89, en el Artículo 3literal e)

establece que: Exportaoón. "Es la salida del territorio aduanero nacional, cumplido los

trámites legales, de mercancias nacionales o naqonalizadas". Así mismo en el

Artículo 8. del mismo cuerpo legal, establece: "Se entenderá por actividad exportadora

bajo el régimen de admisión temporal, aquella orientada a la producción de bienes que

se destinen a la exportación o reexportación srempre que se garantice ante el fiscc la

permanencia de las mercancías admitidas temporalmente, mediante fianza, garantía

especifica autorizada por el M¡nisterio de Finanzas Públicas, garantía bancaria. o a

través de almacenes generales de depósito autorizadas para operar como almacenes

frscales y que constituyan flanza especifica por este t¡po de operaciones'.

La exportación es una actividad económica derivada del comerc¡o internacional, siendo

ef tráfim legítimo de bienes y/o servic¡os nacionales de un país, enviados fuera de las

fronteras de un Estado, pretendiendo su uso y consumo definitivo en el extranjero. La

complejidad de distintas Iegislaciones y las condiciones especiales de estas

operaciones pueden dar lugar, además. a toda una serie de fenómenos fiscales. Las

exportaciones, según la localidad, son generalmenle llevadas a cabo balo condiciones

o modalidades específicas.
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A. Primeros antecedentes;

Durante la primera mitad del siglo XX, la producción y el comercio estuvieron

dominados por las actividades agrícolas tradicionales, que lograron gran integración en

el mercado externo, tales como: el café, el banano, el azúcar, etc. Dichas actividades

a pesar de ser una fuente importante de divisas y de crecimiento económico no

lograron sostener las bases del progreso económico y social requerido por la

poblac¡ón.

Durante la época de los cincuenta y sesenta se busco el crecimiento económico de

actividades industriales que permitieran la sustitución de las actividades tradicionales.

Se dio inrcio a éste con la diversificación de la producción tendente a incrementar la

participación del sector productivo industrial, este cambio estuvo favorecido por el

crecimiento de la economia mundial posguerra y por el desarrollo del Mercado Común

Centroamericano (MCCA), utilizando elevados niveles de producción mntra la

producción proveniente de luera de la región.

Las empresas ¡ndustriales de exportación y de maquila surgieron en nuestro país en el

año 1966 como un medio de producción, con el objeto de incrementar nuestro

comercio exierior con países fuera del área de Centro América, desarrollar la

tecnificación de la mano de obra guatemalteca, aprovechar los recursos ociosos y

derivar dé esla actividad exportadora nuevas divisas que fortalecieran la economía

¡acronal. Mediante el Decreto No. 443 Creac¡ón del Régimen Suspensión de

Derechos Arancelar¡os, se estimulo las exportaciones: esta ley estableció beneficios

de suspensión de derechos arancelarios y exoneración del impuesto de timbres sobre

ventas a las empresas que se dedicaran a exportar hacia mercados distintos del
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centroamericano: durante trece años que estuvo vigente dicha

dieciocho empresas exportadoras se acogieron a su beneficio.

En 1971 se creó el Consejo Nacional de Promoc¡ón de Exportaciones (GUATEXPRO),

institución pública que estuvo funcionando hasta 1983 dedicada principalmente a

promover exportaciones industriales y artesanales, factor favorable para el desarrollo

de la maquila. Con el apoyo de GUATEXPRO se realizaron las primeras

exportaciones de vestuarios a Estados Unidos, a inicios de los setenta.

En '1972, Guatemala recibe facilidades comerciales para exportar a Estados Unidos

dentro del Sistema Generalizado cje Preferertoas (SGP) que perm¡te el ac6eso libre de

impuestos de importación para productos fabricados en los países benefciarios

El 22 de marzo de 1973, se emite el Decreto 22-73 del Congreso de la Reoública. el

cual dio v¡da a la Zona Libre de lndusiria y Collrereio, -ZOLIC- ubicada en ei

municipio de Santo Tomás de Castilla en el Departamento de lzabal si b¡en es cierto

ZOLIC nació en 1973, pero fue hasta 1981, que fueron ¡nauguradas sus instaiaciones,

ofreciéndoles a los usuarios de este parque industrial, entre olras cosas:

a) Treinta y cinco (35) hectáreas, entre bodegas y terrenos;

b)Alquiler de terrenos o locales, a empresarios nacionales y extranjeros;

c) Comunicación directa con el muelle de la Empresa Portuaria Santo Tomas de

Castilla a través del recinto fiscal de ZOLIC:

d) Delegación de aduanas instaladas en el edif¡cio administrativo ZOLIC;

e) Cero (0) impuestos en importación de materia prima y maquinaria;
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América, del Caribe y de Europa.

Posteriormente en 1979. lcs benefioos fiscales a las industrias de exportación fueron

ampliados medianie la Ley de lncentivos a las Empresas de Exportac¡ón, Decreto

No. 30-79 que incluyó, además de los incentivos que proveía el Decreto No 443 la

exoneración del impuesto sobre la renta por diez años para las empresas que

cumplieran los requisitos de producir exclus¡vamente para exportar a mercados

distintos de Centro América y estuvleran ubicadas fuera del área metropolitana

adicionalmente. esta ley prohibía la importación de materias primas que se oroduieran

en Guatemala. Solamente doce empresas se acogieron a los privilegios establecidos

en dicho decreto.

B. Etapa de Crisis. umbral de cambio:

A comienzos de los años ochenta, el panorama varío con drasticidad La sociedad

guatemaltecá entró en profunda crisis. La economí¿ se desestabilizo por la pérdida de

importanc¡a de las exportaciones tradicionales en el comercio internacional, la baja del

Mercado Común Centroamericano y la fuga de capitales. Entre 1980 y 1987, las

exportaciones disminuyeron en más de una terce¡a parte, el crecim¡ento económtco

estuvo estancado y en algunos años fue negativo, el producto por habitante sería

reducido en 1987 a nivel de quince años atrás. aumento el desempleo y la pobreza se

extendió hasta afectar a más del 80% de la població¡. Al mismo tiempo arrecio el

conflicto armado interno que databa de dos decenios airás

La espec¡alización en la producción agrícola no diversificada forló las ataduras de la

economía nacional a los vaivenes de la economla mundial, en especial a ia de Estados

tinidos que ha sido la principal contraparle de comercio para Guatemala. La recesión

de los paises desarrollados provocó la disminución de la demanda de los principales
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productos guatemaltecos de exportación, que no se restableció cuando

economías iniciaron su recuperación

C. lnic¡o del auge:

Los procesos que desencadenó la crisis contribuyeron a crear condiciones para el

auge de la maquila. El desempleo y la pobreza de la población crearon una oferta de

trabajo dispuesta a aceptar cas¡ cualquier salario y traro, y también la necesidad social

de generar ocupaciones para los desempleados.

El desarrollo de la maqu¡la se debió a la participación de empresarios nacionales con

capitalistas del exterior. lndustriales de la rama textil, en particular quienes tenían

alguna experiencia en maquila, comenzaron a impulsar esta actividad desde 1980'

como alternativa ante la contracclón del mercado centroamerlcano, promoviendo

acciones gremiales y planteando demandas al Estado. A partir de 1981 e|

empresar¡ado inicio una campaña dirigida a lograr modificaciones en ia legislación de

incentivos a la exportación, que influyo para que se emitieran nuevas leyes en '1982

En 1982. se emitió el Decreto 20'82 ley de ¡ncent¡vos a las Empresas de

Exportac¡ón, al que se acogieron seis empresas, entre ellas las tres primeras

maquiladoras que in¡ciaron operaciones en 1983 Dicho decreto no llenaba las

expeclativas de los empresarios, por lo que ese año los empresarios de distintas

actividades de exportación se unieron para fundar la Gremial de Exporladores de

Productos no Trad¡cionales (GEXPRONT), adscrita a la Cámara de lndustria La

oremial contempla dentro de sus obietivos proteger los intereses del sector exportador'

promover el otorgamiento de incentivos fiscales a las exportaciones y elim¡nar los

obstáculos a las mismas.
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Lueqo en 1984, consiente el Gobiemo de lo que ZOLIC representaba para el comercio\,¡ll
iniernacional, y tomando esta ley como ejemplo para buscar el desarrollo de la

economÍa. se eü!t!o el Decreto-ley 21-84, la ley de lncentivos a las empresas

lndustr¡ales de Exportación, publicada en el diario oflcial el 09 de marzo de 1984. En

su momento. drcha iel/ regulaba las actividades de las empresas industriales que se

ded¡c¿ban a la producción parcial o total de bienes para la exportación a otros países

distinlos de los del Mercado Común Centroamericano, bajo el régimen de importación

Temporal. Se puede afirmar, que mediante este decreto se da inicio al desarrollo de la

actividad maquiladora, sin embargo, no fue sino hasta 1986 cuando se inicto el

desarrollo de la maquila, después de las elecciones presidenciales, ya que las

empresas extranjeras antes de esa época consideraban que el invertir en Guatemala

era de alto riesgo. En 1986 surge el relativo control sobre el confljcto armado intemo y

la instalación de un gobierno civil en dicho año, como pade de la apenura política.

creando condiciones de seguridad suiiciente para que el pais fuera elegible para

ejecutar contratos de maquila y situar aquí inversiones extranjeras.

La organización gremial y el apoyo de la Agenc¡a oara el Desarrollo lnternacionai del

gobierno de los Estados Unidos (AlD), ampliaron el poder de negociación de los

empresarios frente al Estado. Esto se refleia en la partrcipación empresarial en la

elaboración de un proyecto de legislación más favorable para las nuevas actividades

de exportación, que fue la base para que se emitiera la Ley de Fomento v Desarrollo

de la Actividad Exportadora y de Maquila, Decreto 29-89, al que habían sido

calificadas 409 empresas entre maquiladoras v exportadoras hasta abril de 1992.

La búsqueda de cambio en la leqislación obedecía también a los intereses de los

agroexportadores de productos no tradicionales, para que también su actividad fuera

beneficiada por los incentivos fiscales. que solo se aplicaban a la industriai como de

los empresarios de maquila que buscaban un marco regulador més apropiado. Se

tenía el criterio de que Ia suspensión temporal de los derechos de importación y los
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demás beneficios que otorgaba el Decreto-lev 21-84 no eran suficientes para que

maquila funcionara.

Las objeciones empresariales a esa lev se debían, en parte, a lo enoorroso de los

trámites para la importación de materiales; sin embargo, se buscaba modificar la

legislación v no sóio los procedimientos administrativos para que ei marco legal fuera

más flexible. La propuesta de ley del sector empresarial incluía como elemento central

sustituir el réqimen de suspensión temporal de derechos arancelar¡os por un régimen

de admrsión temporal de bienes, cuyo instrumenio princlpal sería el Titulo de Prenda

Aduanera (TPA) para qarantizar al fisco que los materiales serían reexportados y

facilitar su importación y exportación.

En 1989. tomando en cuenta las propuestas del sector empresarial, v el Gobierno

preocupado por atraer inversión extrajera, para aumentar la demanda de empleo en

las aéreas urbanas l/ rurales existentes en el pais v consientes de los beneficios que

ofrecía et Decreto 2144, opl.ó por ampliar los beneficios fiscales o sacrificios flscales,

depende el punto de vista con que se estudie, pol lo que se crea el Decreto 29-89 del

Congreso de la República, Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y

de Maquila. Ia cual fue publicada en el Diario Oficial de Centro América el 19 de lunio

de 1989, derogando el Decreto 21€4. Actualmente el Decreto 29-89 se encuentra

vrgente Esta ley tiene por obieto promover, incentivar v desarrollar en el territono

aduanero nacional, la producción de mercancías para exportación o reexportación por

personas naturales o juridicas domiciliadas en el país. para un contratante domiciliado

en el extranjero, al cual la empresa domiciliada en Guatemala le suministrara

productos de acuerdo a las condiciones convenidas; así como regular la actividad

exportadora y de maquila de las empresas dentro del marco de los regímenes de

perfeccionamiento activo o de exportación de componente agreqado nacional total

Con esta ley los beneflcios fiscales ya no quedaron circunscritos a la industria, sino

que se extendieron al resto de actividades de exportación no tradicional, v se
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reconoció expresamente a la actividad de maquila, facilidades de operacrón t"tQZ
amplias que las contempladas en la ley anterior'

También en el mismo año (1989), el 14 de noviembre fue emitido del Decreto 65-89

Ley de Zonas Francas. Esta ley regula el establecimiento de áreas de terreno

físicamente delimitado. planificada y diseñada suieto a un Régimen Aduanero

Especial; Las Zonas Francas estarán custodiadas y contraladas por la autoridad

aduanera. en donde se promueve la producción v comercialización de bienes para la

exportación o reexportación con el obieto fortalecer el comercio exterior' generación de

empleo y la transferencia de tecnologia Este tipo de réqimen se caracteriza porq{re se

instituyen en una determ¡nada área dentro del terr¡torio y los trámites aduanales son

agiles ya que se les es asiqnado una dependencia aduanera'

D. Característica general relevante del fenómeno económico'

La econom¡a guatemalieca ha dependido antes de la industria maquiladora de la

agricultura. La producción de productos agrícolas tradicionales orientados hacia el

extranjero cobro importancia para la balanza de pagos de la nación, por la generación

de divisas y acumulación de capital Por el antecedente que tiene las exportaciones

enelcomerciointernacional.elEstadohapromovidoyfomentadolaproducciónde

productos agrícolas no tradicionales también destinados hac¡a el exterior, a esto se le

sumalamaquila;estasactividadeshansidoenelpaíslaprincipalfuentedeingreso

para Ia economia.

Lo que respecia a la industria maquiladora se caracterizan por el establecimiento de

fábricas en los países en vias de desarrollo o subdesarrollados' mismas que se

dedican a ensamblar componentes o productos semielaborados los que

seguidamente son exportados al país de origen o a un tercer país para completar su

elaboración v venta. Guatemala es un lugar ideal para que esta nueva clase industrial
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se instale, ya que no sólo ofrece a los inveÍsionistas los incentivos fisc¿les sino qr" \'l'l
cuenta con un mercado laboral de bajo costo, donde no es necesaria la calificación

técnic€ del trabajador, la cercanía con e¡ principal mercado del mundo los Estados

Unidos de Norteamérica, ofreciendo a la vez a los exportadores, dos puertos de salida

gara que mloquen sus productos en la costa Este o en la Oeste del pais, lo que

constituye un beneficio extra que los demás países centroamericanos no iienen.

3.3. Desarrollo y subdesarrollo

A. El desarrollo como referente:

Desde Jos or¡genes del cap¡talismo y sobre la base de la dominación colonial, se

definió la división inter"naciona¡ del trabajo y del poder. Los paises se separaron en

centros que se desarrollan y periferia (o sectores de población) que se subdesarrolla.

A lo largo de la historia del capitalismo ese esquema ha continuado reproduciéndose,

aunque el rol de los países subdesarrollados esté cambiando, de ser proveedores de

productos agrícolas y minerales, a proveer también mano de obra barata para la

manufactura de productos industriales.

Desarrollo l/ subdesarrollo son dos facetas de un mismo proceso histórico del

desarrollo del capitalismo. Son dinámicas sociales contradictorias pero

interdependientes. El atraso de unos países ha sido su contribución para el proqreso

de otros, porque dada la desigualdad en los términos e intercambio en el comercio

internacional, los países subdesarrollados transfieren valor. es decir riqueza, a los

desarrollados.

desarrollo es una dinámica endógena de cambio social permanente orientada hacia

perfeccionamiento de las fuerzas productivas y de las reláciones socialés, que

EI
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incluve mecanismos para canalizar las tensiones y conflictos inherentes, v que

alcanzar posiciones de dominio o hegemonía en las relaciones internacionales,

cual conduce a la elevación de las condiciones de vida de la población.

En cambio. el subdesarrollo es la dinámica del atraso, de la dependencia externa, de

la exclusión interna de amplios conglomerados de población de los beneficios

económicos v la participación política. del confhcto constante, abierto o latente entre

los sectores que quieren impulsar procésos autónomos del centro externo

subordinante y los sectores de poder que se resisten a cualquier cambio que afecte los

nexos de la dependencia que les favorecen. En la dinámica del subdesarrollo, las

transformaciones sociales ocurren, por lo geneÍal, ante impulsos externos y

constituyen sucesos episódicos que solo en su fase inicial rompen la inercia de la

sociedad subdesarrollada. Por eso las condiciones de vida sólo pueden evoluc¡onar

con rezagos cualitativos y cuantitativos crecientes respecto de los avances en los

centros desarrollados.

Las cond¡c¡ones ¡nternas de funcionamiento de las sociedades oerifér¡cas sronadas

por la exclusión, y las modalidades de su incorporación al sistema mundial del

caoitalismo baio condiciones de deoendencia, son lo que genera y perpetúa el

subdesarrollo. Por dependencia externa se eni¡ende como la dependencia unilateral

de la sociedad subdesarrollada respecto de la sociedad desarrollada que se establece

dentro de un sistema de relaciones asimétric€s, a partir de la asociación subordinada

de la clase dominada en la sociedad subdesarrollada con la clase dominante en la

sociedad desarrolladá. La dependencia externa es económica, pero también política y

social
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Durante la expansión de posguena y hasta el comienzo de la crisis en los años

sesenta, en los países desarrollados predominó el modo de acumulación fordista.

caracter¡zado por la producción de grandes series de mercancías para mercados

masivos de consumo, y por la admisión del rol intervenior del Estado como

estabilizados de la demanda. Los paises subdesarollados estaban l¡gados a ese

esquema con la función tradicional de proveer bienes primarios; por ese nexo, las

exportaciones de productos a-qrícolas o minerales constituven uno de los eies

fundamentales para la acumulación en la periferia A mediados de los años sesenta

éñ Fstados Unidos v en la década siquiente en los demás países desarrollados ese

modo de acumulación entro en crisis porque las relaciones sociales que lo sostenían

fueron alcanzando el límite de sus posibilidades La base técnica de la producción en

masa no permitía seguir fragmentado los procesos product¡vos y su complejidad hacia

cosfos el balance de Iíneas de producción. que además era muv vulnerable a las

manifestaciones de desafecc¡ón al trabaio taylorista que reducía la labor obrera a la

repetición de movimientos. Además ese modelo social de manufactura presenla

rigideces que hacen dificil su adaptación a condiciones cambiaras de demanda,

asociadas a la saturación de los mercados

En el curso de esta crisis del caoitalismo se han desarrollado nuevas bases para la

acumulación. En los años sesenta el capital transnacional emprendió una fase de

expansióñ caracteriz¿da por el traslado de procesos ¡ndustriales del centro a la
periferia, se han venido difundiendo olras modalidades de gestión del trabajo y de

orqanización de las empresas v se han producido formidables avances tecnolóqicos

Esos cambios en los países centrales involucran también nuevas formas de

vinculación con los países subdesarrollado

El desarrollo de la reestructuración capitalista en los países del Norte durante los

sesenta, especialmente con la trayectoria tecnológica orientada a reducir los

10
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requerimientos de trabajo V materiales en la producción, incidió en la pérdrda Oe\g::,/
importanc¡a de los productos primarios en los mercados mundiales. Este fue uno de

los factores desencadenantes de la crisis en la periferia a inicios de los ochenta,

porque distorsiono los nexos de la dependencia.

C Método taylorista como sistema de organización de trabato:

El taylorismo, como sistema de organización del trabaJo, es un conjunto de métodos

con los que la administración de las empresas busca tener control total sobre los

procesos de trabajo; su base consiste en que la administración se apropia del

conocimiento productivo (know how) de los trabajadores para poder sistematizar su

labor. especificando tiempos y movimientos de ejecución y estándares de rendimiento

sobre la base de una amplia división de las tareas; con la finalidad de alcánzar los

máximos rendimientos del trabaio. La segmentacrón de los procesos productivos

resultante de la organización taylorista de la producción, hizo posible el empleo de

mano de obra no calificada de menor costo mediante el traslado de procesos

industriales del norte al sur, y también facilitó una mayor automatización de los

procesos de fabricación. Otro factor que hizo rentable Ia relocalización productiva fue

el desarrollo de los sistemas de comunicacrón

la reubic€cién industrial principió como una opción para obtener ventajas en 
'acompetencia entre grandes empresas. Se traba de maximizar las gananc¡as mediante

cambios en la utilización de la fuerza de trabajo. Este proceso comprendía tres

grandes líneas estratégicas l) Tener acceso a mercados protegidos y obtener

beneficios fscales instalando subsidiarias en los paises que impulsaban políticas de

industrializac¡ón por sustitución de importaciones, como los centroamericanos luego de

la constitución del mercado común regional ll) Reducir costos de producción en

bienes destinados a los países de origen del capital transnacional, aprovechando

.irferenciales salariales o evitando gastos por reducción de emisiones contaminantes.

instalando subsidiarias, lo que incluye inversiones asoc¡adas (joint ventures) o
11
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estableciendo contratos de producción con maquiladoras en países cercanos a los\¡a-92l
mercados de consumo, como México respecto de Estados Unidos y algunos países de

Europa respecto de Alemania: y. lll) Ulilizar a algunos paises como plataforma de

exportación con costos más bajos, insta{ando subsidiarias en zonas francas o

estableciendo contratos con proveedores o maquiladoras locales. que fue el caso de

los países de sureste asiático.

La opción se tornó en necesidad con la crisis de la organ¡zación fordista de la
producción. Los métodos que tropezaban con límites sociales (derechos de trabajo

rÍgidos principalmente) en los centros se podrían trasladar a la perifefla lDerechos de

trabajo flex¡ble), donde las normas laborales son menos estrictas y la c€pacidad de

resistencia obrera es mínima, lo que permite extender el tiempo de trabajo De esta

forma ei capital transnacional seguía aprovechando en la periferia las posibilidades

productivas del taylorismo mientras se recomponían los orocesos de producción en él

Norte.

D. Rol de la periferia (países subdesarrollados):

La dotación de mano de obra es una de las últimas ventajas comparativas del Tercer

Mundo, dada la desvalorización de los productos primarios en los mercados

internacionales y el rezago de sus sistemas tecnológicos en el momento de la historia

donde la centralización del conocimiento se convierte en la forma más intensas y

monopólica de mncentración del capital. Con el desarrollo de actividades Ce maquila

se entrelaza la reestructuración productiva de los países subdesarrollados con la de

los oaises centrales

12
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Las actividades de maquila y expoñadoras están suietas. en Guatemala. a leyes y

reglamentos específicos. Dentro de estos cuerpos normativos se establecen: a) las

distintas instituciones mediante el cual se desenvuelven estas actividades fijando los

regímenes de incentivos correspondientes; en función de ello regulan sus operaciones,

y b) expresamente, dichas norrnas. estipulan la obl¡gatoriedad de respetar las Ieyes de

aplicación general vigentes en el país, incluyendo las leyes laborales.

l. lnstituciones (o modal¡dades) creadas para la promoción del comercio exterior

med¡ante las exportac¡ones

El Estado de Guatemala desempeña un imponante papel en el fenómeno de las

actividades económicas. El estimulo a las exportaciones industriales hacla mercados

distintos del centroamericano principio pocos años después de que se adoptara el

modelo de ¡ndustrialización por sustitución de importaciones. En 1966 fue emitida la

primera ley que otorgaba beneficios fiscales con ese objetivo. A la fecha, en el país se

han util¡zado tres modalidades directas de incentivo a las exporlaciones.

a. Regímenes de perfeccionamiento activo:

Esta modalidad consiste en el otorgamiento de facilidades arancelarias y estímulos

fiscales a favor de determrnadas actividades económicas de exportación, con

independencia de dónde se realicen. Puede considerarse también modalidad de

actividades francas. Fue la primera modalidad empleada en Guatemala para

promover exportaciones industriales hacia fuera de Centro América. Se implementó

con el Decreto No. 443, que instituyó las necesidades básicas de: suspensión de

derechos arancelarios sobre importaciones y exoneración del impuesto sobre ventas.
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en 1989, cuando se emitió el Decreto 29-89 Esta ley modificó los regímenes de

incentivos oreex¡stentes mñtempla como b'eneficiarias no sólo a las industrlas

maquiladora sino a todas las empresas que realicen exportaciones de productcs no

tradicionales hacia fuera de Centro América

Según el Artículo 3. literal a). de la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad

Exportadora y de Maquila, establecé: "Régimen de Perfeccionamiento Activo'

Régimen aduanero que permite introducir en el territorio aduanero nacional

mercancías de cualquier país para operaciones de perfeccionamiento (o

lransforrnación) y desiiñarlas a su exportación en forma de productos terminados. sin

que aquellas queden sujetas a los derechos arancelarios e impuestos de importación"

b Zonas f¡-anc€s:

Según el Diccjonario Jurídico de Guillermo Cabanellas, el concepto de zona franca, se

define de la siguiente manera: "Es un enclave dentro de un territorio nacional de

aduanas, usualmente situado cerca de un puesto internacional, frontera y/o

aeropuerto. en el cual, productos extranjeros pueden ser traídos sin ser obJeto de

requerimiento formales en aduana. Estos productos pueden usualmente ser

almacenados, mezclados, etc. y en mayor número de casos manufactufados en las

operac¡ones de zona sin interferencia de las autoridades aduanales Fl paqo de

gastos aduanales no es requerido a menos que estos bienes o los productos finales,

en los cuales están incoroorados. entren en el territorio nacional."s

El Articulo 2 de La Ley de Zonas Francas define como zona franca: "El área de leÍeno

físico delim¡tada, planificada y diseñada, sujeta a un Régimen Aduanero Especial

establecido en la ley. en la que personas individuales o jurídicas se dediquen

" C¿¡aneltas Guillermo Diccionar¡o Juríd¡co, edición 14, iomo v, pá9. 787
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indistintamente a la producción o comercialización de b¡enes para la exportación )e*r'
reexportación, as¡ como a la prestación de servicios vinculados con el comercio

internacional". Esta modalidad tiene como caracteristica el principio de

extraterritorialidad económica, son áreas delimitadas para estimular el desarro¡lo de

actividades de exportación industriales y comerciales y agilizaci5n de trámites

aduaneros.

c. Maquila:

Por facilitar la vinculación productores locales-empresas en el exterior, la maquila es

una modalidad para la promoción de exportaciones. Las acciones de políticas básicas

para impulsarlas, suspensión de derechos arancelarios y exención de impuestos sobre

ventas fueron establecidas desde que se implemento la modalidad de actividades

francas.

ll. Marco legal v¡gente

a. Ley de Fomento de Fomento y Desarrollo de la Actividad Exportadora y de Maquila.

Dec.eto 29-89 del Congreso de la República:

Fue emitido con los objetivos de promover el desarrollo del comercio exterior. la

inversión nacional y extranjera, y la utilización adecuada de los recursos naturales y

del potencial humano para incrementar la riqueza y tratar de alcanzar oleno empleo v

la equitativa distribución del ingreso nacional. Esta ley estableee incentivo para las

exóorláciones de Droductos agrícolas no tradicionales y oara las actividades de

maquila dirig¡das hacia fuera del Mercado Común Centro Americano (MCCA). Las

orimeras eslán definidas Dor la exelusión de las exportaciones de café en cualquier

forma, cardamomo en cereza, pergamino y oro, aionjoli sin descortezar, banano

fresco ganado bovino de aza fina ,y ordinaria, carne bovino fresca. refrigerada o
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congelada; azúcar de caña refinada. algodón sin cardar' petróleo crudo y madera en\g::/
troza, rolliza, tabla Y tablón

Para la aplic€ción de la ley se especifican los siguientes regimenes: "i) Régimen de

Admisión Temporal, para las exportaciones y la maquila que garanticen ante el f¡sco la

permanencia de mercaderias imDortadas temporalmente, mediante fianza' garantia

bancaria.oatravésdealmacenesgeneralesdedepósitoautorizadosparaoperar

como aimacenes fiscales y que constituyan fianza específlca para este tipo de

operaciones, ii) Régimen de Devolución de Derechos, para exportaciones o

reexportaciones siempre que se garantlce al fisco mediante la constitución de

depósito en efectivo, la permanencia de las mercancías inlernadas lii) Régimen de

Reposrción oon Franquicia Arancelaria para exportaciones indirectas (proveedores de

insumos para productos de exportación), y, iv) Régimen de Componente Agregado

Nacional Total para expoTtaqones que se produzcan totalmente con ¡nsumos

nacionales o nacionalizados.

Los incentivos que conliere cada régimen se encuentran regulados del Artículo 12 al

15 de la citada ley; por ser conveniente al presente trabajo se presenta el despliegue

de beneficios fiscales que se establecen para régimen de admisión temporal eñ los

anexos; cuadro número tres. Adicionalmente, las empresas maquiladoras cal¡ficadas

en el régimen de admisión temporal pueden subcontratar servicios productivos de

otras empresas calificadas o no, notificando a Ia Dirección de Política lndustrial del

Ministerio de Economía. lo que ha permitido el desarrollo de cadenas de submaquilas

Para calificar a irna empresa al amparo del decreto descrito y gozar de los beneficios

que otorga, Ios interesados deben presentar solicitud a la Dirección de Política

lndustrial (DPl) del Min¡sterio de Economía, acompañando un informe técnico

económico firmado por el Representante Legal o el propietar¡o de la empresa; con



base en el dictamen de la DPl. el Ministerio de Economía resuelve aprobarlas o

(Articulos20al22)'ElMinisteriodeEconomíaestáfacultadapafarevocardeoficiola

calificación de las empresas que incumplan las obligaciones contenidas en la

resolución por la cual se les califica, especialmente si no inician la producción en el

término señalado, también puede revocarlo por ciene. disolución o quieb¡ra de la

empresa (Artículo 43). La Dirección General de Aduanas (DGA) es el órgano

encargado del control de las importaciones y exportaciones que reaiicen las empresas

benefic¡adas de esta ley (Ariículo 37) Las empresas calificadas en cualquier régimen

tiene la obligación de cumplir con las leyes del país particulármenle lás dé cárácler

laboral (Articulo 33 literal "f'). La Obligación de proporcionar información para la

correcia aplicación del Decreto 29-89 también es común para todas las empresas

beneficiadas, aunque los procedimientos varían según el rég¡men'

b Ley de Zonas Francas Decreto 65-89 del Congreso de la República:

Este decreto fue promulgado con los obietivos de dicta[ normas claras para

aprovechar la contribución de las zonas francas a la contribución de empleo, la

transferencia tecnológica y la competencia internacional; y para ofrecer opciones de

inversión nacional y extrajera.

Le corresponde al Ministerio de Economía autorizar o denegar el establecimiento de

zonas francas, su operación y la instalación de usuarios; participar con otras

instituciones en la negociación de acuerdos internacionales relativos a zonas francas

y conoce las infracciones al Decreto 65-89 y su reglamento e impone las sanciones

corespondientes (Artículo 7) El Ministerio de Finanzas Públicas, por medio de la

DGA es e¡ encargado del régimen aduanaj. CONAPEX tiene atribuciones consultivas.

Las solicitudes de autorización deben presentarse a la Dirección de Poliiica lnduslrial

(DPl), adjuntando el Estudio Económico Financiero firmado por profesional de las

Crencras Económicas colegiado activo cuyo dictamen es de base para que el

Ministerio de Economía resuelva autorizarla o no. Dicho ministerio puede revocar de

17
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iniciar operaciones en el término señalado, por tráflco ilicito de mercancías, o por

ingresar a zonas francas mercancías que pongan en peligro el medio ambiente o la

salud de la población (Artículo 49). Dichas entidades, quedan obligados a cumplir las

leyes del país en particular con las normas establecidas en el Código de Trabajo

(Articulo 39).

c Ley Orgánica de la "Zona Libre de lndustria y Comercio Santo Tomas de Castilla"'

Decrela 22-73 del Congreso de la República:

Se emüió el 22 de marzo de 1973. pero hasta 1981 fueron inauguradas slls

instalaciones. El objeto de la ley fue crear una zona libre con los fines de promover el

desarrollo industrial y comercial del país con el nombre de Zona Libre de lndustria y

Comercio Santo Tomas de Castilla, con personalidad jurídica, patrimonio propio,

autonomía funcional y plena capacidad para adquirir derechos y obligaciones llbicada

en el municipio de Santo Tomás de Castilla con domicilio en el Departamento de

lzabal dicha zona libre se puede decir que es la primera experiencia en concepto de

zona franca en Guatemala Esta entidad es una institución del Estado. con duración

ilimitada y se rige por la presente ley. su reglamento y acuerdos. El medlo de

comu¡icación de la Zona Libre con el Organismo Ejecutivo será el Ministerio de

Finanzas Públicas. quién velará por el mejor desarrollo y desenvolvimiento de sus

actividades.

En la Zona Franca. se pueden realizar las siguientes operaciones negociaciones y

actividades: lntroducir, extraer, almacenar. exhibir, empacar, desempacar,

manufacturar envasar. montar ensamblar. refinar. purificar. mezclar. transformar y en

general comerciar. operar y manipular toda clase de mercancias, productos, materias

primas equipos envases y demás efectos de comercio. con la única excepción de los

artículos que sea prohibida su importación de acuerdo con las leyes de la República
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d. Reglamento de administración de cuotas texiiles y prendas de vestir'

Gubernativo No. 438-89:

Fl reglamento estipula que las cuotas para la exportación de textiles y vestuarios

pertenecen al Estado. El órgano responsable de distribuirlas equitativamente entre los

exportadores para su aprovechamiento es la Comislón Nacional de Administrac¡ón de

Cuotas Textiles y Prendas de vestir' el Ministerio de Economía Se integra con siete

miembros propietarios e igual número de suplentes La GEXPRONT designa a seis

de los cuales dos tienen que ser representativos del sector privado en el Comité

Estratégico de Exportación Textil (VESTEX) El miembro coordinador es designado por

el Ministerio de Economía.

Para cumplir su función, la Comisión cuenta con la Oflcina Ejecutiva de Cuotas que

tiene entre sus atribuciones el registro de productores y exportadores de textiies y

vestuario (rncluyendo subcontratistas), mantener información sobre estas

exportaciones, proyectar su comportamiento' registrar las cuotas controlar su

utilización y otorgar el visado indispensable para realizar exportaciones de esos

productos.

De la cuota real, límite negociado entre el gobierno y el país importador se asigna

anualmente una parte a los exportadores registrados (cuota básica) y se reserva otra

parte (cuota dispensable) que los exportadores pueden requerir cada cuatro meses'

La cuota básica se distribuye considerando la disponibilidad de cuota, las

exportaciones realizadas y la capacidad productiva Los exportadores pueden

subcontratar hasta el 50% de su producción. La cuota d¡spensable se dist buye según

el porcenfaje de cumplimiento de la cuota básica. En caso de cierre de exportadores

con cuota que subcontraten producción, los subcontratistas tienen prioridad en su

distribución.

l9



e. Otras normas

Entre las normas de carácter general aplicables a maquiladoras y zonas franc€s están

las disposiciones para la liquidación de sociedades, para el funcionamiento de

sociedades merc€ntiles extrajeras y ias garantías a inversiones estadounidenses

Liquidación de sociedades mercantiles:

La liquidación de sociedades mercantiles está regulada en el Capítulo Xl del Libro I del

Código de Comercio, Decreio 2-70 (Artículos 237-255) En caso de liquidación tal

circunstancia debe hacerse pública mediante avisos en el Diario Oficial y en otro de

amplia circulación. Los bienes de las sociedades en liquidación no pueden ser

distribuidos enire los socios, ni siquiera parcialmente, m¡entras no havan sido pagados

los acreedores de la sociedad, entre ellos los trabajadores por su pasivo laboral

(Artículo 85 del Código de Trabajo Decreto 1441).

Sociedades extranjeras:

En Guatemala no existen leyes sobre invers¡ones extrajeras Pero el Capitulo lX del

Libro I del Decreto 2-70 (Articulos 213-221) regula el funqonamiento de las sociedades

constituidas en el extranjero que tengan en Guatemala su sede principal, agencias o

sucursales.

3.5, lmportancia económ¡ca

Esta actividad económica ¿qué benefcios obtiene el país por realizar actividades de

maquila y exportación? ¿Cuál es la ¡mportancia emnómica de estas actividades?
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La GEXPRONT considera que maqu¡lar en Guatemala es una opción correcta

varias ventajas comPetitivas:

a Hay un gobierno democrático que tiene las polític€s económicas más orientadas a la

exportación en América Latina:

b. Los niveles salariales son los más baios del área,

c. El sistema cambiario es libre y reflela el valor real del dólar'

d. Los incentivos a la exportación son atractivos;

e. Las leyes laborales son razonables:

f. El país es bello y la primavera dura todo el año

Una serie de ventajas que enumera GEXPRONT exciuyendo los atractivos turíslicos

del país, se puede agrupar en tres categorías: 1. Ventajas relativas a la fuerza de

trabajo; 2. Ventajas por el acceso al mercado de Estados Unidosl y 3. lncentivos

estatales.

Adicionalmente dicha entidad en repuesta a un cuestionario de AVANCSO indica que

la maquila de vestuario contr¡buye con la economÍa del país por las siguienies

razones: "i) incrementa el ingreso de divisas: ii) me.jora la oferta exportable: iii) genera

empleo, iv) mejora el ingreso personal por la elevación de salarios; v) genera valor

agregado, vi) transfiere tecnología: vii) c€pacita a los trabajadores, viii) industrializa al

país; ix) penetra a nuevos mercados, y x) aumenta la participación del país en el

comercio internacional."3a
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provechosa para el capital transnacional; por medio de ella' las grandes empresas en

vez de tener empleados en planta tienen plantas empleadas lo que les permite utilizar

fuerza de trabajo más barata y conforme los requerimientos de la demanda así se

reducen costos de producción y se adquiere flexibilidad productiva para aumentar las

ganancias.

3.5,1. La maqu¡la como generador de empleo

La principal ventaja competitiva del país de Guatemala para rcalizat procesos de

maqu¡la es la abundancia, destreza y baratura de su mano de obra Esta actividad

económica como medio de desarrollo genera empleos directos e indirectos

Según estimaciones de la gexpront "el total de trabajadores ocupados en maquila

pasó de 5,120 en'1986, a 70,000 en 1991, incluyendo al personal que labora en

submaquiiadoras"3s Se-oún datos de Ia Comisión de la lndustr¡a de Vestuario y Textil

(VESTEX), "la industria de vestuario y textiles ha mostrado una evolución del empleo

de 1995 al 2OO2 favorable a la economía, según lo muestra a conlinuación.
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Decreto 29-89 Rama de Vestuario y Text¡les
Empleo Directo Generado y PEA dé 1995-2002

6;Írj4).r
139,,"" * ?É1

Y'.", .F+"/

\tu:,/

No. De personas PEA del pa¡s % de partici-
Empleadas en la PEA del

pars

1995
1996
1997
'1998
'1999

2000
2001
2002

54.OOO
61.800
66.800
70.500
77.470
93.300
86.500

'104.070

2.9a6,635 18
3,112,455 ',19

3.237,244 20
3.364,092 20
3.4Aa,922 22
3,615,740 25
3.77 1 ,A22 22
3,47I,621 29

Fuente Vestex,SegePlan

Durante el periodo analizado la tendencia se mostro pos¡tiva, a excepción del año

2OO1 en donde los atentados terroristas sufridos por Estados Unidos el 11 de

septiembre tuvo un impacto directo en las plantas productivas."36

La Dirección de Política lndustrial del Ministerio de Economía según informe de

califlcación de empresas 29-89 a diciembre de 20'11, durante los años del 2005 a

2011 se calificaron las siguientes empresas generando el indice de empleos siguiente.
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"2005 2007 201

a790'106137

2009 2010

Empresa

Calificada 11A 133

Empleo

Generado 21,4O8 8,868 20,625 17 ,O42 17 '496

Fuente: inforr¡e de exportaciones y maquila de la DPl "37

84

12,365 12,319

3.5.2. La exportación como generador de d¡visas

El valor total de las exportaciones por maquila de vestuario sólo puede ser aproximado

y varía según cuál sea la fuente que se considere. debido a las diferencias en los

métodos de valuación, errores de registro o subfacturaciones

Estadístrcas Ce Aduana de Estados Unidos Muestran que las exportaciones de ropa de

maquila en Guaiemala, a precio ClF, aumentaron de US$ 1 .4 miilones en 1983 a US$

3297 millones en 1991. Según datos publicados por la Agexprot, se observa

claramenté que la rama de vestuario y textiles se ha convertido en un importante

generador de divjsas para la economia guatemalteca.

i,'f,, mrn.rc 3:b g'JF:prr':J:rotlslr ::::,r :,t.



3.6. Relac¡ones y condiciones laborales

3.6.1. Relaciones laborales

Las relac¡ones de producción comprenden la relación salarial y las relaciones de

trabajo. La primera es esencial en el capitalismo, por la relación salarial el c€pital

puede comprar el trabajo como mercancía y apropiarse de sus productos "Las

relaciones de trabajo abarcan aspectos técnicos y sociales técnicas de producción'

formas de contfol sobre los procesos pfoductivos estilos de dirección empresarial y

mecanismos para dilucidar conflictos,"38 que definen la forma concreta de uso

productivo del trabajo las relaciones de los trabajadores con los medio de producción'

entre sí y con el capital.

Son las relaciones de producción las que determinan como influye uña actividad

económica sobre el desarrollo de la sociedad' porque: i) la relación salarial vincula a

las clases sociales polares, capitalistas y trabajadores, para cooperar en la producción

que es también el primer espacio social de su contratación, ii) la relación salarial

también es la que determina la distribución de valor de la producción entre el trabajo y

el capital, y con ello las condiciones de vida de los trabajadores' y, iii) las relaciones de

trabajo inciden sobre la dinámica de la producción, deierminando la evolución de su

base técnico-social.

En la producción de maquila hay dos variables principales la calidad y el tiempo de

producción. Este último es el que ejerce la mayor presión sobre el proceso productivo

los cont!'atos se negocian en términos de la cantidad de prendas a elaborar pero la

base de la negociación es el tiempo que se requiera para producirlas, en función del

'! Avan.so ob. citi Pág 7s.
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entrega. El cumplimiento puntual de los contratos es imprescindible Cualquier error

de estinraclón o cualquier problema de ejecución se tienen que resolver exigiendo

mayor rendimiento a los trabajadores Bajo la presión del tiempo se desenvuelven los

procesos de trabajo en la maquila.

3.6.2. Perfil de la fuerza de trabajo

En las maquilas de ropa, las mujeres constiluyen alrededor del 80% del personal en el

resto de Ia industria guatemalteca su participación es menor' Otro género que

predomina en las maquilas de vestuarios son los menores

El incremento en la participación de mujeres y lóvenes en actividades remuneradas

refleja un cambio en las condiciones de reproducción de la fuerza laboral Las familias

I'ahajadoras para asegurar su subsistencia, deben aportar más trabaio a la

reproducción del capital. Este fenómeno cobro fuerza en los años ochenta, debido a la

situación de crisis del pais, que incremento el desempleo y la pobreza La ocupación

de mujeres y jóvenes en la maquila obedece a su capacidad productiva Er] el caso de

las mujeres por la habilidad para la costura que les dotan procesos de social¡zación

donde está muy marcada la división del kabajo por género Y en el caso de los

menores, indican los trabajadores. porque pueden ser tanto o más productivos que los

adultos.

Las mujeres ocupadas en las maquiladoras. se puede apreciar que una buena parte

son solteras, pero esto no implica ausencia de responsabilidades familiares. pues

existen numerosos casos de madres solteras. Y los jóvenes que continúan viviendo

con sus padres. especialmente cuando ia madre es la jefe de hogar' Tomando en
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cuenta el grado de educación podría estimarse que la mitad de la poblacrón t,ene\g-)/
cursado algunos estudios de primaria, la quinta parte de obreros tienen estudios de

nivel básico un 4% aproximado llegaron a obtener estudios de diversificado (algunos

¡ncluso obtuvieron tílulos técnico o profesional de nivel medio).

3.6.3. Condiciones de contratac¡ón

Los contrátos de tr¿bajo suelen establecerse en la maquila en forma verbal, definiendo

el puesto que desempeñara el trabajador. su salar¡o y el horario de trabajo. Esta es

una práct¡ca usual en el país. no obstante que el Cód¡go de Trabajo estipula la

obligatoriedad de que los mntratos individuales se extiendan por escrito.

La rnformalidad contractual es una de las caracteristicas de la maquila que no se

circunscribe únicamente a la relación iaboral. sino también se extiende a los contratos

de producción, pues en muchos casos estos son solamente verbales.

3.6.4. lgualdad de oportunidades y de tratos

En la maquila predominan las trabajadoras. Según los empresarios porque son

quienes más acuden buscando empleo. Pero también ex¡sten razones patronales para

preferirlas que a los hombres. su habilidad para la coslura y el trabajo manual, su

dedicación a los detalles minuciosos, su resistencia al tedio en actividades repet¡tivas y

también porque es más fácil dirigirlas que a los hombres y son menos conflictivas.
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puestos específicos, lo que traduce en des¡gualdades de remuneración En los

puestos operativos predominan las mujeres, mientras que en los puestos de

supervisión y dirección predominan los hombres. También se da el caso que en

determinados puestos operativos hay tareas para las que se prefrere contratar

hombres en vez de que las oportunidades iguales sin distinción de género

Las normas especiales que el Código de Trabajo contempla en beneficio de la mujer

trabajadora no en todas las maqulladoras son respetadas Eso sucede con la no

discriminación entre casada y soltera (Artículo 151 , b); con la protecciÓñ a las mujeres

en estado de gesiación, que no deben ser despedidas sin permiso de las autoridades;

con las tacilidades que las empresas deben otorgar en el periodo de lactancia y con la

provisión del servicio de guarderias infantiles Algunas maquiladoras no otolgan

descanso prenatal (Articulo 152) y luego de que las trabajadoras son suspendidas por

parto, las despiden. Otro problema que enfrentan las trabaja.ioras Ce maquila es el

acoso sexual de superiores o de compañeros de trabajo Todas estas otras causas

se podrían adicionar a las razones por las que se preflera a las mujeres en gran parte

que a los hombres en la actividad maquiladora.

3.6.5. Problemas y conflictos laborales

A) Problemas laborales:

En las maquilas, los problemas laborales son frecuentes, pero muchos casos no

trascienden porque e¡ temor al despido es un contundente factor para el silencio

obrero. En algunos casos se plantean demandas ante las autoridades de trabajo y en

pocos se recurre a la denuncia pública.
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individuales, porque el temor a represalias y el carácter competitivo que para los

trabajadores presenta la maqu¡la cuando las remuneraciones dependen del

rendimiento personal, operan contra la solidaridad obrera.

Varios pÍoblemas se derivan de la misma forma de organización del trabajo ef las

maquiladoras. Entre ellos se incluye el maltrato a los obreros por parte del personal de

superyisión, el trabajo obiigatorio en tiempo extraord¡nario, la elevación de ¡as normas

de rendimiento y la reducción de tarifas por operación cuando el pago es a destajo.

Asimismo hay empresas que aplican drásticos descuentos a los trabajadores pc¡'su

inasistencia o impuntualidad al trabajo. En algunos casos, cuando los trabajadores

llegan unos minutos tarde a la empresa se les impide el acceso aplicándoles

descuentos por inasistencia. Por faltar al trabajo, los obreros quedan sujetos al

descuento del día de ausencia y del pago correspondiente al séotimo dia de la

semana, sin embargo, en algunas empresas los descuentos son mucho mayofes,

como mecanismo de presión para ev¡tar el ausentismo.

El mal estado o las condiciones ¡nadecuadas de las instalaciones fabriles tamb'ién son

causa de problemas laborales, asi como el incumplimiento de las obligaciones

patronales. En algunas maquilas es usual el retraso en el pago de Ios salarios y la

remuneración incompleta por las jornadas extraordinarias, así como la renuncia al

pago de la indemnización y demás prestaciones en c¿sos de despido que scn

frecuentes ante la menor falta laboral y que algunas empresas también practicán con

las trabajadoras embarazadas

El acceso a servic¡os méd¡cos es otra dificultad que comúnmente enfrentan ios

trabajadores, a pesar de las constantes denuncias por dolencias que pueden ser

causadas por su labor. Acudir al IGSS presenta una serie de dificultades. En parte



requiere qué las empresas extiendan certiflcados de trabajo recientes, siendo usual

que éstas retrasen su entrega. Hay maquiladoras que aplican descuentos al salario de

ios trabajadores por el tiempo que utilizan para ir a dicha institución Otra situación

mucho más grave es que muchas maquiladoras omiten la afiliación de todo su

personal al seguro social, o afilian al personal, descuentan las cuotas laborales pero

no la entregan a dicha institución.

B) Confl ictos laborales:

En varias empresas, la ex¡stencia de problemas como los antes señalados ha

originado conflictos obrero-patronales, en el sentido de que los trabajadores

emprenden acciones reivindicativas protestando con el patrono, requiriendo la

intervención de las autoridades o emprendiendo movimientos organizados. Han sido

pocos 1os casos donde la acción reivindicativa es colectiva y organizada

Casi siempre los conflictos se han colectivizado como reacción ante medidas

empresariales que implican mayor deterioro en las condiciones de trabajo o el propio

cese de la relación laboral los conflictos colectivos !,/ organizados han girado en torno

de tres constantes: a) niveles salariales, b) exigencia de respelo para los trabajadores

ante abusos y maltratos y c) po¡" las represalias patronales ante los intentos de

organización laboral.

Uno de los primeros casos de conflicto colectivo, que muestra la volatilidad de las

maquiladoras de capita¡ extranlero, fue el de la empresa Confecciones

Transcontinentales, filial de Plays kints de Nueva York. "Esia maquiladorá inició

operaciones en 1987, contratando a 600 trabajadores. En los primeros ochos meses

del año siorrienl,- la empresa realizo numerosos despidos. Ante esa situación los

trabajadores decidieron organizarse en sindicato, en agosto de 1988, planteando un
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la segunda quincena de trabajo, aduciendo problemas financieros, y dispuso otorgar

inrlsuales descansos a los trabajadores, que sirvieron para desmantelar la planta

dejando cesantes a 474 lrabdqdorcs, en su mayoría mujeres Eso originó un

movimiento laboral que se prolongo por más de seis meses durante los cuales los

trabajadores mantuvieron tomadas las instalaciones de la empresa y rcalizaton

múltiples gestiones para lograr el pago de sus prestaciones, que finalmente fue

cubierto por Ia casa matriz."3s

3.6.6. Cond¡ciones sindicales en las maquilas

El derechc a la libre c!'ganizac¡ón sindical está garantizado por las leyes nacionales.

Pero el índice de sindicalización es, en general, sumamente bajo. Situación que no es

distinta en las maquiladoras.

A comienzos de los años ochenta el movimiento sindical fue prácticamente

desarticulado por las condiciones de violenta represión imperantes en Guatemala.

Varias de las centrales sindicales que existían en los sesenta desapareciérón y los

sindicatos de empresa se pudieron mantener con un n¡vel de actividad rnuy bajo

Hubo sin e!'nbargo, prolongados movimientos s¡ndicales para defender los derechos

laborales en algunas empresas. El apoyo, especialmente internacional, influyó para

reabrir las posibilidades de organización sindical.

Hasta 1992. "hrjbo infentos de organización sindical. En PINDU. maquiladora coreana,

ante una ser¡e de despidos se organizó el sindicato en 1986, durante cinco años trató

de negociar un Pacto Colectivo. pero finalmente fue disuelto en 199'1. En MIGTENSA,

'n tbÍd
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fue cerrada, afectando a 150 trabajadores. En varias maquiladoras coreanas hubo

intentos de s¡ndicalización en 1989, que no prosperaron por presiones patronales. En

Mi Kwang, la gerencia persuadió a los dirigentes a aceptar un pago por su retiro En

Booco los dirigentes fueron amenazados de muerte por la gerencia y se ret¡raron de la

empresa. En Dong Sang, un intento previo de organización había sido frustrado con

varios despedidos. en 1989 cuando los trabaladores trataron de organizarse' la

empresa fue cerrada deiando cesantes a la totalidad de obreros, poco después fue

i'eabierta en otras instalaciones, ccn nuevo personal "{

Fn Guatemala donde la violencia politica ha sido muy cruenta por el largo tiempo,

todavía pesa el recurso del miedo como freno para la oÍganización popular en general,

y la sindicalización en particular. Las precarias condiciones de existencia de la

mayoría de guatemaltecos hace, la lucha por la sobrevivencia económica una tarea

ingente que consume casi la totalidad de sus esfuezos. Por la necesidad de obtener

ingresos, el sólo hecho de mntar con un puesto de trabajo es sumamente valorado

como una oportunidad de la que otros carecen El temor al despido difumina Dor eso

las expectativas acerca de los beneficios de la organización social. En las

maqLrila.loras al alla conceniración de irabajadores. que despersonaliza la relaciones

laborales, y la competencia que exisie entre las obreras cuya remuneración depende

de su rendimiento individual (por los ¡ncentivos de la producción). son otros fa.Jores

que actúan en contra de las posibilidades de la organización sindical. Además,

muchos trabajadores desconocen las leyes laborales. sus derechos !/ los

procedimientos para asegurar que sean respetados.
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\c-.:r'3.7. Atract¡vos que se ofrecen a la ¡nversión de cap¡tales

Las zonas francas y las maquilas. forman parte de las politicas productivas de la

nación, dirigidas a fomentar la inversión de capitales nacionales y exiranjeras con el

objeto de estimu¡ar la exportación de productos no tradicionales. de esa manera, el

gobierno pretende alcanzar tres jmportantes objetivos:

Generación de empleo:

Generación de divisas para el país, y

lncremento de la capacidad tecnológica del país

Adicionalmente en GLratemala "no exisle una ley que regule las inversiones

extrajeras. Estas se tratan igual que las inversiones nacionales; por lo tanto se

permiten repatriaciones de utilidades, capitales y el pago de redálíes pero sr¡elas á

impuestos sobre dividendos del 12.5% sobre intereses al exterior del diez por ciento y

.^l-.16 r6^-l¡-a /ñáró Lñ^\r¡ I,\^e,\ ¡Ál ',Ái^li^iá^^ ^^, ^ióñ1^ "41

Analizando los decretos que regulan la actividad exportadora y maqü¡la se puede

establecer los siguientes incentivos que se les ofrecen a los inversionistas:

Exención del impuestos y aranceles a materias primas e insumos importados y a

produclos exportados,

Exoneraciones fiscales diversas (lVA lSR, etc )porLrn plazo determrnado

Subvenc¡ón de infraestructura. caminos. terrenos. etc.

,,,-, ¿ de Acivid¿des para Trabaj¿dores ACTRAV- Las¡tuacién socio
láboralen las zonas francas y m¿quiladóras de centroámérica y República Dominicana pág 18
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\,>,/Buen sistema de comunicación al principal mercado del norte

Repatriación sin restricciones de los benef¡cios u utilidades,

Mano de obra barata: es forzada y diligente,

Ambiente no sindical y flexibilidad para la aplicación del derecho de trabajo'

Hay unanimidad en cuanto a la importancia que tienen las maqriilas para disminuir el

desempleo, pero la actividad productiva de estas ernpresas debe desenvclverse coi'l

apego a las leyes laborales vigentes, los cuales no pueden tormar parte del paquete

de excneraciones oficiales o extraoficiales que se ofrecen para atraer el interés de

inversión

94



-.iií;,:i\
¿:, ;'1r4;;::ii.

l:'lI'..'¡"^Rra EPj

\":"" -,!É/
\atr.l>)/CAPiTULO IV

4- loualdad salarial

4,1, Derechos ind¡viduales y soc¡ales

lá Constifución Politicá.le la Rep[rblica de Gr]atemala reconoce dos tipos de derechos

del ser humano: cjerechos indivrduaies y derechos sociales. "Los primeros son

aquellas garantías que las constituciones conceden a favor de todos los habitantes.lel

Estado, pero eabe hacer la observación que es el conjunto de derechos de los cuales

no c¿be privar al ¡ndividuo como tal sino excepcionalmente con arreglo a las leyes.

En cambio. los segundos. los derechos sociales. suponen prestaciones positivas del

poder público o la creación de condiciones sociales oara cl desenvolvimiento de la

personalidad, pudiendo. entonces llamárseles derechos a la plenitud humana. es decir,

ál pleno desarrollo de la oersonalidad de todos y cada uno de los miembros. de una

ccrnunidad política con la ayuda de la acción del Estado. según frase acuñada por Luis

Sánchez Agesia Este desenvolvimiento personal tiene lugar bien bajo la forma de

servicios públicos, bien mediante una transformación del orden social.'42

Según el autor antes citado los derechos sociales nacen en función de situac¡ones de

desequilibrio social y con el propósito de realizar un nuevo equilibrio o reajuste de la

sociedad Son predominantemente derechos de las clases menos dotadas

económicamente o de grupos marginados por razones biológicas, culturales,

económicas o sociales para defender su subsisiencia y su desarrollo físico y espir¡tual,

o para dotarlos de una seguridad económica, e incluso para reordenar la distribución

de los bienes económicos y culturales de la sociedad. Normalmente implican pues.

a':Prado cerardo. Derecho constitucional. pág. 49.
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una reforma del orden económico y social como proyección de los pñncrpios

seguridad económica y Justicia social, que operan un proceso de distribución de

bienes económicos y culturales.

4.2. Just¡c¡a e ¡gualdad

El pnncipio de igualdad humana, "nace de la naturaleza. pero no se reflere a la

igualdad material, ni espiritual sino al concepto abstracto de la personalidad distinta al

cumplimiento de un fin sobre la tierra. La igualdad no puede coñcebirse absohrla en la

naturaleza, la aplicación del principio de igualdad consiste en mnceder los mismo

.lerechos a quienes tienen las mismas o semejantes calidades pero reconociendo las

desigualdades "4 El término igualdad denota siempre una igualdad aprox¡mada, la

igualdad es siempre una abstracción desde un punto de vista determinado, de una

desigualdad dada.

Dé.ñnfñrmi.lari cñn lá Cñnstilrrción "en Güatemala toclos los seres humanos son

libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su

estado civil tiene iguales opodrtniclades y responsábili.,ádes Niñorrne Ders.rná nrré.1é

ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dtgnidad Los seres

humanos deben guardar .rrnducta fraternal entre s¡" Este priocipio se refiere a la

igualdad formal, es decir igualdad ante la ley

SegLin la Corte de Constiiucionalidad establece "Esta Corie ha analizado oue el

principio de igualdad, consagrado en la Constitución Política de la República de

GLratemala en su artículo 4o, hace imperativo que situaciones iguales sean tratádas

normalmente de la misma forma, lo cual impone que todos los ciudadanos queden

13 Ec¡evcÍia S., S!enaav.niura. Déréchc constitucio¡r5l güat.malteco, pág 170
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distinguirlos, ya que tal extremo implicaría un tratamiento diverso, opueslo al sentido

de igualdad premnizado por el texto supremo, sin embargo para que el mismo ref'jase

un signiflcado puramente formal y sea realmente efectivo se impone también que

situaciones distintas sean tratadas desigualmente. conforme sus diferencias

Por jr¡sticia según el diccionario jurídico elemental se debe entender como: "El

supremo ideal que consiste en la voluntad firme y conslante de dar a cada uno Io

suyo."¡4 La justicia del lalín lustit¡a, es un valor determinado por la sociedad Es la

constante y perpetua voluntad de dar (conceder) a cada uno su derecho

El prohlema de la ¡Jsticra está intimamente relacionado con el de igualdad en la vida

social humana. Para Bodenheimer "justicia requiere crear tratamiento igual de los

rgr.rales [.a realización de la iusticia exige que dos situaciones en las cuales las

circunstancias relevantes son las mismas, sean tratadas de forma idéntica "tratar a

hombres iguales en circunstancias iguales de modo igual" es el primero y más

importante de los mandamientos de la justicia. Pero este mandamiento ¡mplica

también que hombres y situaciones desiguales sean tratados desiguales "s

Fi derecho se inspira en la búsqueda de la justicia La justicia, se ha señalado. es la

idea especifica del derecho, y está reflejada con un grado mayor o menor de claridad o

desfiguración, en todas las leyes positivas y es la medida de su corrección "6

" Carancllas de Tones Gurl erlno Diccion¡riojuríd:co eleréntEl, pág 222
ou Bodent'ermer Edgar Teoría delderecho pág 54
ou roí0, pág. 56
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La justicia individual: es aquella que se reflere a los hombres en su individualidad. sin

tener relación directa alguna con la sociedad o el Estado. Por ejemplo ia justicia que

imparten los tribunales es individual no atiende directamente sino al interés particular

de los litigantes, de las partes en el proceso: solo indirectamente repercute en

provecho o en contra de la sociedad en general. Aun cuando los conflictos ludiciales

se susciten entre gremios o asociales, la justicia en este caso no dela de ser individual;

el interés en juego es de unos cuañtos

La just¡c¡a social, en cambio, "es aquella que se refiere a los hombres como

integrantes de una comunidad o agrupación; ósea lo que tiende preferentemente al

interés de Ia maycría o de la totalidad de los componentes del grupo."a7

Fl concepto de Aristoteles de jusiicia "En opinión de Aristoteles. la justlcia exige que

los iguales sean tratados de ¡gual manera Ello significa que los bienes de este mundo

deben sgr distribuidos siempre entre los ciudadanos proporcionalmente al rnerito:

significa también que el derecho debe mantener esta justa distribuciór.] de bienes

contra toda clase de violaciones Correspondiente esta doble función a la justicia, hay

según Aristoteles, dos clases de justicia. La pr¡mera, justicia distr¡but¡va:

corresponde al legislador y consiente en asignar derechos públicos y privados a los

ciudadanos, con forme al principio de igualdad. Cada individuo debe recibir lo que se

le debe por virlrrd de su coñtribución al bien común. Deben darse cosas iguales a los

iguajes y cosas desiguales a personas desiguales, midiendo a todas las personas con

arreglo a su merito La igualdad lograda por la justicia distribrjtiv2 es asi una igualdacl

relativa proporcionada, no absoluta. La segunda, especia de just¡cia es la

retribut¡va o correctiva. Suponiendo que se ha hecho una distribución de derechos

¿' Dorantes Tamayo, Lu¡s Allonso FilosofÍa del derecho pág 168
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garantizar, proteger y mantener la d¡stribución realizada contra posibles ataques

ilegales. Esta función correctiva del derecho es administrada por el juez Si un

miembro de la comunidad ha invadido los derechos o la propiedad de otro La iusticia

retributiva restaurara el statu quo devolviendo al periudicado lo que le pertenecia o

compensándole su perdida."4

Con t(r.io ello por just¡cia social se entiende: la equitativa distribución de la riqueza

entre las d¡versas personas, que integran la nación, que participan en el proceso de

producción de dicha fortuna Que cada persona tenga lo que le corresponde segtin su

esfuerzo, pero que todos tengamos lo mínimo para vivir dignamente Hay justicia

social cuando a cada persona se le da parte de la riqueza producida en el pais según

su participación y esfuerzo en el proceso de producción, pero sin olvidar a los más

necesitados a quienes se les debe ayudar por solidaridad para que puedan

incorporarse también al proceso de producción.

=¡r 
el ámbiio laboral por mandato Constitucional debe prevalecer este princrpro según

la Constitución Política de la República de Guatemala, en su Artículo '101, y su parte

conducente establece que "el régimen laboral del paÍs debe organizarse conforme a

principios de justicia social" Es obligación del Estado proporcionaa condiciones

económicas satisfactorias que garanhcen al trabajador y a su familia una existencia

digna.

Así mismo es obligación del Estado orientar la economia nacional para iograr la

utilización de los recursos naturales y el potencial humano, para incremenlar la riqueza

v iratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nac¡onal con

la flnalidad de garanlizar el desarrollo integral de la persona y la realización del bien

¡'Bocenherm.r. ob. cat pég 63
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vital importancia en la producción de riquezas para economía de la nación' y haciendo

prevalecer el interés social sobre el interés particular el Estado en sus politicas

económicassocialesdebevelarpofpromoverUnsalariojusto.equitativoyreal

apegado al verdadero costo de vida y estableciendo una política adecuada de

estabilidad de Precios.

4.4. D¡stinción entre desigualdad y discr¡minación

El término desigualdad dentro del coniexto de una sociedad' se refiere simplemente a

las diferentes condiciones de vida que se dan entre los individuos que conforman dicha

socieda.l es decir desigualdad significa sencillamente falta de igualdad entre las

personas. Esta desigualdad puede ser económica o monetaria de género o sexual'

condiciones física o sensofiales, entro olros Desigualdad moneiaria o econórnica En

el mundo actual prevalece una muy notoria e innegable desigualdad en la distribución

de la riqueza ya que la misma está concentrada en pocas manos; pues existen

personas poseedoras de grandes riquezas' capaces de adquirir no sólo lo necesar¡os

para vivir sino que pueden rodearse de lujos y existen otras millones que son pobres

o extremadamente pobres que no cuentan ni con lo mínimo necesario para tener una

vida más o menos.Jigna, es decir subsisten. Desigualdad de género o sexual Desde

épocas antiguas a existido una notable desigualdad entre hombres y mujeres por la

resistencia fisica entre uno y otro Esta desigualdad que se alude es nairlral o informal

La discriminación es simplemente el acto de dar un trato de inferioridad a una o más

personas por algún mot¡vo o criterio, por ejemplo, se puede discriminar a alguien por

su origen, sexo nivel socioeconómico, aspecto físico. ideologia etc
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formal, o como una forma de desigualdad Discriminar consiste en dar un trato distinto

a una Dersona o coleclivo. en función de un elemento o conjunto de elementos que lo

caracterizan, sea el sexo, el color de la piel, la rel¡gión, etc."4e La discriminación debe

definirse en relación a los resultados que produce es decir como la lesión de

derechos o resultado perjudic¡al para la clase trabajadora.

Relación entre la desigualdad y discriminación:

La acción de dar un trato de inferioridad a personas entre las que existen

desigualdades sociales, también se le llama discriminación y esta puede ser posrtiva o

negativa, según valla en beneficio o perjujcio del determinado grupo. Por ejemplo en

materia laboral, se puede citar la discriminación por desigualdad de género o sexo, el

caso en que hombres y mujeres desempeñan el mismo trabajo y reciben una dist¡nta

remuneración

4.5. causas que provocan violación al princ¡pio de igualdad formal

constilucional

La Const¡tución Política de la República de Guatemala. en relación al principjo de

igualdad establece que: El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene

iguales oportunidades y responsabilidades Ninguna persona puede ser sometida a

servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad, los seres humanos

deben guardar conducta fraternal entre sí". La igualdad a la que hace alusión la ley cs

en sentido formal o sea una igualdad ante la ley. De lectura de la norma citada, se

puede deduc¡r como causas relevantes qué provocan violación al principio de ¡gualdad

las siguientes:

"::¡:¡'as A a.,r:,4 Li -,sr A Y¿r-¿: Discr¡minación y racisrnc t¿: l:
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La desrgualdad formal. establecida o permrt¡da por ley o reglamento. a ciertas\::t9/
personas o grupos, por determinada act¡vidad o situación, esta situación da

origen a una acción de inconstitucionalidad de leyes.

La discriminación, por tratos de inferioridad, por motivo de raza. religión credos

políticos y situación económica a cierta persona o grupo social.

4.6. Oesigualdad formal y d¡scr¡m¡nac¡ón en el salario minimo fijado al sector

¡¡portador y maquila

Como se puede recordar la igualdad formal significa igualdad ante l¿ ley c g¿rantizada

por la ley. Según la constilución el Estado de Guatemala está basado en los principios

de libertad. igualdad. democracia. respeto a los derechos humanos y libertades

fundamentales con el objeio de promover un Estado de Derecho.

Analizando los salarios minimos fijados desde el año 2009 hasta el presente periodo

dos mil trece para las act¡vidades agrícolas y no agrícola han alcanzadc un mismo

plano salarial caso contrario se da para la actividad exportadora y maquila, pues el

salario mínrmo fijado para estas actividades es más bajo, colocándolos en una

inferioridad retributrva que las otras actividades esto da como consecuencta una

discriminación en maleria salarial El licenciado Osman Leonel Pérez Guzmán

manifiesta "que a eslo cabe o representa una inmnstitucionalidad de leyes dando

origen a una acción de inconstitucionalidad de los acuerdos emitidos en los que se han

ev¡denciado las diferencias salariales."50

De ez Curm¿i Csñd- Leonc tesis dc grado: iacon5i*ucionálid¿d dcl acuerdo gub€rnativo e:s-:Co?,
127
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de la Asamblea Nacional Constituyente, en el Artículo '115 establece: "serán nulas de

pleno derecho las leyes y las d¡sposiclones gubernativas o de cualquier otro orden que

regulen el ejercicio de los derechos que la Constitución garantiza, si los violan,

disminuyen restringen o tergiversan. Ninguna ley podrá contrariar las drsposiciones

de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen las normas constitucionales son

nulas de pleno derecho

4.7. lmportancia del princip¡o de igualdad en mater¡a salarial

Considerandc el principio de igualdad establecido en la Constitución que establece: En

Guatemala todos lcs seres humanos son lbres e iguales en dignidad derechos El

hombre y la mujer. cualquiera que sea su estado civil tienen iguales oportunidades y

responsabilidades Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra

condición que menoscabe su dignidad Los seres humanos deben guardar conducta

fraternal ente sí. Según la Corte de Constitucionalidad al rcaliza( el análisis

correspondiente sofrre este principio. establece que su interpretación :r' alcance "hace

imperativo que situaciones iguales sean tratadas normalmente de la misma forrna, lo

cual impone que todos los ciudadanos queden suietos de la misma manera a las

disposicicnes legales, sin clasificarlos, ni distinguirlos, ya que tal extremo implicaría un

tratamiento diverso, opuesto al sentido de igualdad preconizado por el lexto sLlpremo:

sin embargo, para que el mismo rebase un significado pLrramente formal y sea

realmente efectivo, se impone también que situaciones d¡stintas sean tratadas

desigualmente, conforme sus diferencias".

Haciendo la comparación entre un campesrno de una empresa agrícola. un lrabaiador

de una minería de una empresa no agrícola y una operaria de una maquila textil, se

puede apreciar lo siguienle: todos estos trabajadores están sujetos a las mismas
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jornadas de trabalo, son personas que producen nqueza a través de su fuerza fís,ca Y9
para las empresas y el pais, son susceptibles a los mismos vejámenes que surgen de

las relaciones iaborales (largas lornadas de trabajo. pago inmmpleto de salarios

ordinarios o extraordinarios, incumpljmiento en el pago de prestaciones, limitación al

acceso a la salud el caso de incumplimiento por parte del patrono del pago del salario

mínimo, lugares insalubre, entre otros,) y tienen ia misma necesidad de tener

accesibil¡dad a la canasta familiar en los mismo precios en que estos se ofrecen

Por lo tanto, todas estas personas que ofrecen su fuerza de trabajo en las distintas

actividades productivas, agrícola, no agrícola, exportadora y maquila, forman parte de

una misma clase social siendo la clase trabajadora, por disposición de la ley se debeñ

de tratar de igual manera a los iguales en iguaies circunstancias, por lo que es

procedente filarles a todos estos sectores productivos laborales un mismo salario

mínimo justo, real y suficiente para su subsisiencia y la de su familia
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5. El salar¡o minimo para las activ¡dades agricola, no agr¡cola, exportadora y

maquila

Como se ha analizado el salario mínimo es el beneficio económico mínimo o limite

que puede percibir el trabajador por motivo del cumplimiento de una relación laboral o

contrato de trabajo y que la legislación establece como obiigaioria su establecimiento

y trjacron pudlendo superafse mas no reduclrse o dlsminuirse

Para las actividades agricolas. no agrícolas. maquila y exportadora se fila un salarro

minimo distinto, pero para estas últimas se establece un monto más bajo que los otros

sectores productivos En el Acuerdo Gubernativo Número 359-2012 emitido el 23 de

diciembre de 2012, que estabiece los salarios mínimos que rigen para el año 2013,

marca nuevamente tal diferencia.

Act¡vidad agr¡cola

Para determinar qué actividades se cons¡deran agrícolas el Arlículo 4 del A.trefdo

Gubernativo 359-2012. en su parte conducente, establece lo siguientg. "Defin¡ciones.

Para los efectos del presente Acuerdo por actividad agricola se entiende Las

comprendidas en la calegoría de tabuiación A, de la tercera parte de ia Clasificación

tnternac¡onal lndustrial Uniforme de todas las Actividades Economicas *CllU- Revisión

Cuatro, de la Organización de las Naciones Unidas".
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Dentro de esta Clasificación lnternacional

actividades económicas Revisión 4, de la

establece:

lndustrial lJniforme

Organización de
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-CllU de todas la\$::y'
las Naciones Unidas,

"Sección A: agricultura, ganadería silvicultura y pesca"

El salario mínimo por el cual se rigen estas actividades es el que esiablece el Articulo

1 del Acuerdo Gubernativo 359-2012 que establece: "Salar¡o Mínimo para las

Act¡vidades Agricolas. Para las Actividades Agrícolas se fija el salarro mínimo de

SETENTA Y UN QUETZALES CON CUARENTA CENTAVOS (Q71 40) DIARIOS

equrvalente a oCHO OUETZALES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS DE

QUETZAL (QB 93) POR HORA en Jornada ordinaria diurna de trabajo o lo proporcional

a la Jornada mrxta o nocturna apadirdel unodeenerodel añodosmil trece"

5.2. Actividad no agricola

Para determinar qué actividades se consideran no agrícolas el Artículo ¿ del Ar:Lrerrlo

Gubernativo 359-2012, en su paTte conducente, establece lo sigu¡ente: "Def¡niciones.

Para lcs efectos del presente Acuerdo . por Actividades No Agrícolas se entiende las

comprendidas en las Categorías de Tabulación de la B a la U de la citada clasificación,

en lo concerniente al secto. privado

ljentro la Clasúc€ción lnternacional lndustrial Uniforme -CllU- de todas las

actividades económicas Revisión Cuatro, de la Organización de las Nac¡ones Unidas,

establece:
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Sección I explotación de minas y canteras. \

Sección C: lndustrias manufactureras,

Sección D: Suministro de electricidad, gas, vapor y a¡re acondicionado'

Sección E; Suministro de agua, evacuación de aguas residuales, gestión de desechos

y descontam¡nación,

Sección Ft Construcción

Sección G: Comercio al por mayor y al por menorl reparación de vehículos

automotores y motocicletas,

Sección H: transporte y almacenamiento,

Secc¡ón lr Actividades de alojamiento y de servlcio de comidas,

Sección J: lnformación y comunrcac;ones.

Sección K: Actividades financieras y de seguros,

Secc,ón L: Actividades rnmobiliarias

Sección M: Actividades profesionales. científicas y técnicas,

Sección N: Actividades de servicios administrativos y de apoyo,

Sección O: Administración públicá y defesa planes de seguridad social de afiliación

obligatoria,

Sección P: Enseñanza.

Sección Q: Actividades de aténción de la salud humana y de asistenc¡a social,

107



--r ;, r,.li..lJ';;),.
¡i: !¿c¡fi¡¡iA EÉ1

Y'r',-.e"1
\t-lSección R: Actividades artisticas, de entretenimiento y recreativas

Seccrón S. Otras actividades de servicios

Sección T: Actividades de los hogares como empleadores, actividades no

diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio,

Sección U: Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales".

El salario mínimo por el cual se rigen estas actividades es el que establece el Ar1ícr)lo

2, del Acuerdo Gubernativo 359-2012 que establece: "Salario Minimo para las

Actav¡dade-€ !rl.' ag.icolas Para las Actividades No Agrícolas se fija el salario mínimo

de SETENTA Y UN QUETZAT-ES CON CUARENfA CENTAVOS EXACTOS (Q71 .40)

DIARiOS equivalente a OCHO QUETZALES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

DE QUETZAL (Q8 93) POR HORA en jornada ordinaria diurna de trabajo o lo

proporcional a la jornada mixta o nocturna a partir del uno de enero del año dos mrl

trece"

5.3. Actividad exportadora !, maquila

En lo que respecta a la actividad exportadora y rnaquila. no se encuentra definida en el

Acuerdo Gubernaiivo 359-2012 ni tampoco está especificada dentro de la

Clasificación Intemacional lndustrial Uniforme -CllU- de todas las actividades

económ¡cas, Revisión cuatro, de la Organización de las Naciones Unidas Estas

actividades se encueñtran regriladas en la Ley de Fomento y Desarrollo de la Actividad

Exportadora y de l,4aqulla, Decreto 29-89 del Congreso de la República de Guatemala.

Con esta ley se busca el fortalecimiento del comercio exterior del país: crear

condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales y

extranjeros: orientar la economia nacional para lograr la ut¡ljzación adecuada de los
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recursos naturales y el potencial humano para incrementar la riqueza, tratar de lograr\i3a19/

el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional, con finalidad de

colocar al país en un nivel adecuado de competencia.

De conformidad con la ley descrita, las empresas podrán clasiflcarse como:

a) Maquila bajo el Régimen de Admisión Temporal,

b) Exportadora bajo el Régimen de Admisión Temporal;

c) Exportadora bajo el Régimen de Devolución de Derechos:

d) Exportadora bajo el Régimen de Repos¡ción con Franquicia Arancelaria

e) Exportadora baio el Régimen de Componente Agregado bajo el Régimen de

Componente Agregado Nacional Total.

se entenderá óor activi.lad de maquila bajo el Régimen de Admisión Temporal aquella

crienlada a la producción y/o ensamble de bienes, que en términos de valor monetario

contengan como mínimo ei cincuenta y uno por ciento (51%) de mercancias

exlranjeras, destinados a ser reexportados a países fuera del área centroamericana,

siempre qlre se garanirce anle el fisco la permanencia de las mercancías admilidas

temporalmente firediante fianza, garantía especifica autorizada por el Ministerio de

Finanzas Públicas garantia bancaria o a través de almacenes generales de depósitc

autorizados para operar como almacenes fiscales y que constiluyan f¡anza específicá

para este tipo de operaciones (Artículo 7)

Se entenderá por actividad exportadora bajo el Régimen de Admisión Temporal

aquella orientada a la producción de b¡enes que se dest¡nen a la exportación o

109



el

permanencia de las mercancías admitidas temporalmente' mediante fianza, garantía

especifica ¿LrtoriTada por el Ministerro de Finanzas Públicas garantía bancaria, o a

través de almacenes generales de depósito autorizadas para operar como almacenes

fiscales y que constituyan fianza especifica por este lipo de operaciones (Artículo 8)

Se entenderá pcr actividad exportadora bajo el Régimen de Devolución de Derechos'

aquella orientada a la producción y/o ensamble de bienes, que se destinen a la

exportación o reexportación fuera del área centroamericana siempre qr're se garantice

ante el fisco mediante la constitución de depósito en efectivo. la permanencla de las

mercancías internadas temporalmente (Articulo 9)

Se entenderá por actividad exportadora bajo el Régimen de Reposrcrón con Franquioa

Arancelaria aquella orientada a la producción de mercancias que han tenido como

destino su venta a empresas exportadoras, quienes las integrafon, incorporaron o

agregaron a mercancías previamente exportadas (Artículo 10).

Se entenderá por actividad exportadora bajo el Régimen de Comooneñte Agregado

Nacional Total, aquella orientada a la producción o ensamble de bienes que se

destinen a la exportación y que utilicen en su totalidad mercancias nacionales y/o

nacionalizadas (Articulo 1 1).

El salario mínimo por el cual se rigen estas actividades es el qrre esláb,lece el Arliculo

3, del Acuerdo Gubernativo 359-2012 que establece: "Salaric l\4ínimo para la Actividad

ExDortadora !.i de Maqulla. Para la Activrdad Exportadora y de Maquila. regulada por el

Decreto 29-89, del Oongreso de la República y sus reformas; se fiia el salario mínimo

de SESENTA Y CINCO QUETZALES CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (065 63)
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DIARiOS. eouivalente a OCHO OUETZALES CON VEINTE CENTAVOS

QUETZAL (Q8.20) POR HORA en jornada ordinarra diurna de trabajo o lo proporcional

a la lornada mixta o nocturna aoartirdel unodeenerodel añodosmll trece"

5.4. Salarios minimos fi¡ados desde el año 2008 al 2013 para las act¡vidades

económicas productivas

Durante el transcLr!"so de los años, el salario mínimo en Guatemala ha evolucionado

pero en diferentes montos para las actividades agrícolas no agricolas exportadora y

maqurla, para ejemolificar la presente investigación se analizaran los salarios mínimos

fijados desde el ai$ 2OOB al2012.

AÑO 2008

Actividad Económ¡ca

Actividad agrícola

Actividad no ¿grícola

Actividad exportadora y

maquila

Salario No. De

d¡ario al mes Acuerdo

Fijación Fecha de

V¡gencia

org.

47.00 1410.00 625-2007 Ejecutivo

org.

48.50 '1455.00 625-2007 Ejecutivo

org.

47 75 1432.50 625-2007 Ejecutivo

01to1t2004

o1to1t200a

01/01/2008

Como se puede apreciar, en el Acuerdo Gubernativo 627 -2OO7 se fiJa distintos salarios

mínimos para las actividades; estableciendo un monto salarial superior para la

act¡v¡dad no agricola
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AÑO 2009

Activ¡dad Económica

Actividad agrícola

Actividad no agricola

Actividad exportadora y

maquila

Act¡vidad Económica

Actividad agrícola

Actividad no agrícola

Actividad exportadora y

maquila

Salario No. De

diario al mes Acuerdo

Fijación Fecha de

Vigencia

En el Acuerdo Gubernativo 398-2008 que fija los sala!'ios mínimos para el año 20og se

puede aprec¡ar lo siguiente: 1) Se establece un incremento salarial para la actividad

agrícola y no agrícola pero en nada modifica el salario mínimo para la actividad

exportadora y maquila por io que siguen percibiendo durante ese periodo el mismo

salario fijado en el Acuerdo Gubernativo 625-2007 2,\ tas actividades agricolas y no

agrícolas alcanzan un plano de igualdad en materia salarial.

AÑO 2010

Salar¡o No. De Füac¡ón Fecha de

d¡ario al mes Acuerdo Vigencia

org.

52.00 1560 00 398-2008 Ejecutivo

org.

52.00 1560.00 398-2008 Ejecutivo

org.

47.75 1432 50 625-2007 Ejecutivo

org.

56 00 1680.00 347-2009 Ejecutivo

org.

56.00 1680.00 347-2009 Ejecuijvo

org

51.75 1552 50 347-2009 EJecutivo

01/o1t2009

01/01i2009

01lo1t200a

01to1t2010

01to1t2010

01to1t2010
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En el Acuerdo Gubernalivo 347-2}og.que esiablece los salarios minimos qu" r'o"n "n\:,))/
el año 2C1O se puede apreciar lo siguiente: 1) incrementos salariales para todos los

sectores 2) Prevalece la iqualdad salarial para los sectores agricolas y no agricolas

en comparación con la actividad exportadora y maquila

AÑO 201!

Act¡vidad Económica

ANO 2012

Actividad Económica

Salario No. De

diario al mes Acuerdo

F¡jación

org

Ejecutivo

org.

Elecutivo

org.

EJecutivo

Fecha de

Vigenc¡a

Actividad agricola

Actividad no agricola

Actividad exportadora y

maquila

63.70 19'1 1 .00

63 70 191 '1 .00

s9 45 1783.50

388-2010

388-2010

388-2010

o1to1t2011

01to1t2011

01t01t2011

01t01t2012

üta1t2012

01to1t2012

Salario

diario al mes

No. De

Acuerdo

520-2011

520-2011

520-2011

Fijac¡ón Fecha de

Vigenc¡a

Actividad agrícola

Actividad no agricola

Actividad exportadora y

maquila

68.00 2074.00

68.00 2074.00

62 50 1906 25

org.

Ejecutivo

org

Ejecutivo

org.

Ejecutivo
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Año 2013

Act¡vidad Económica

Aclividad agrícola

Actividad no agrícola

Actividad exportadora y

maquila

Salario

diar¡o al mes

F¡jac¡ón Fecha de

Vigencia

No. De

Acuerdo

71.40 217175 359-2012

7 1 .40 217 1 .7 5 359-2012

65.63 1996.25 359-2012

org

Ejecutivo

org.

Ejecutivo

org.

Ejecutivo

01t0112013

o1ta112013

01to112013

Por lc descrito con antertoridad se puede apreciar que desde el año 2009 al 2013,

actlvidades agrícolas y no agricolas han alcanzo un mismo plano de igualdad

maleria salarial, en comparación con la actividad exportadora y maquila

Según entrevista a empieados dei Departamento Nacional del Salario, "los salarios

mínimos bajos para la actividad exportadora y maquila fueron establecidos a partir

del año dos mil ocho, por medio del Acuerdo Gubernativo 625-200,' pere pÍomcver

la inversión de capitales nacionales y extranjeros, con el objeto de generar empleos'.

A partir de ese periodo el Estado ha promovldo mano de obra barata para estas

actividades, a parte de los incent¡vos fiscales que desde 1989 se les puso a

disposición.

las

en
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4.

CONCLUSIONES

Los salarios mínimos fijados en los distintos periodos no han tenido congruencia

con el costo de vida, es decir que las cantidades establecidas pierden poder

adquisitivo, pues no alcanzan a cubrir las necesidades normales de orden

material, moral y cultural de los trabajadores y las de sus familias, afectando aún

más a los trabajadores de las actividades exportadora y maquila.

Dentro del procedimiento de fijación del salario mínimo existen deficiencias una

de ellas es la carencia del informe que deben émitir las Comisiones Paritarias en

el que establecen el costo de vida y los salarios mínimos que recomiendan para

su jurisdicción, ello se da por la falta de unificación de criterios; pues mantienen

firmes sus posturas y carecen de voluntad de negociación, afectando a la

población trabajadora.

La falta de consenso entre Ios integrantes de las Comisiones Paritarias es

permitida sin que represente alguna responsabilidad para las mismas. ya que sus

informes no son vinculantes, es decir, que se carece de instrumentos coercitivos

legales, que los comprometa a celebrar verdaderas negociaciones, por lo que

dejan a criterio del Ejecutivo la fijación del salario minimo.

El Estado está mmprometido en orientar la economía nacional, por lo que para

fomentar la inversión y crear fuentgs de empleo, se ha reconocido incentivos

fiscales, pero también se ofrece mano de obra barata, por ello se fija un salario

mínimo más bajo para la actividad maquiladora y exportadora, en comparación

con las otras actividades.
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Los salarios mínimos fijados desde el año 2OO8 al presente periodo 201.J o¿¡¿ la\tr:.:/
actividad exportadora y de maquila han sido inferiores a los minimos fijados a los

olros sectores siendo una discriminacrón por inferiorrdad salarial y una

clesigualdad entre la clase trabajadora productiva Por lo que existe una violaOón

el pnncipio de igualdad establecido en el Artículo 4, de la Constitución Politica de

la República de Guatemala.
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\br:,/RECOMENDACIONES

1. Oue se establezcan parámetros sistematizados uniformes por parte de la

Comisión Nacional del Salario, ente encargado de la política general del salario'

en base a estud¡os de los ¡nformes de las Comisiones Paritarias' acordes a la

realidad actual en la que se desenvuelven los trabajadores' para la formulación

deunsalariominimocongruenteconelcostodeVidaactual.paraquepermita

tener una vida digna el trabajador y su familia

2. El Congreso de la República de Guatemala' adicione en el Código de Trabajo'

Decreto 1441 . en ei articulado que regula el procedimiento de revisión y fljación

del salario mínimo, el carácter vinculanle los informes que deben emitir las

Comisiones Paritarias; Así mismo las responsabilidades que representen su

omisión, con la finalidad de establecer la obligator¡edad al cumplimiento de la

función que la ley le encomienda

3. Es necesario que el Organismo Ejecutivo promueva un salario minimo

congruente con el costo de vida, a favor de los trabajadores de las actividaddes

exportadora y maquila, excluyendo dicha retribución del paquete de

exoneraciones y privilegios que se ofrecén mmo atractivos a los inversionistas,

ya que las actividades de tales empresas deben desenvolverse con apego a las

leyes laborales vigentes.
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4.

para ¡as activadades agrícola, no agrícola, exportadora y maquila, sin que exista

discriminación alguna ni desigualdad entre la misma clase trabajadora de los

sectores productivos, con la finalidad de darle cumplimiento al princ¡pio de

igualdad establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala en

materia salarial

5. Para que el salario minimo fijado para las act¡vidadés productivas en los distintos

periodos, cumplan con la f¡nalidad de proporcionar a los trabajadores una vlda

digna, el Estado debe promover una adecuada politica de estabilidad de precios

de los productos de la canasta básica, y füar sanciones a posibles

especulacrones por parte de los empresar'os.
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Cuadro de variación No. I

Cuadro de var¡ac¡ón No.2

Ciladro Corfl parativo enf e

€l Sa ar o l\¡ n¡rl]o F Fdo para el per 0d0 2012 y

la Callasta Basica Alimentaria del r¡es de Sepfiembre del mismo año

Cuadro Comparatvo enfe
elSa aro [¡ nimo Fjado para elperiodo 2012 y

la Canasta Basica Vital del mes de Septiembre delmism0 an0

Act¡vidades ffi Bon¡ficación

78{9

Salario

Nominal

(.) rcss

4.83%

Salario

Efectivo

No Aqrícola 2.47400 250 00 2324 AA 100 17 n23.83

Agricola 2 414 00 250 00 z ó14 vt) 100 17 n23 83

Exportadora

y l\4aquila 1 on^ rq 250 00 ¿ 1A lt 92 A7 2A64 18

36127)

(361 27

Actividades Bonificación

78.89

Selario

Nom¡nel
ll ruü¡
4.830/0

Srlar¡o

Efectivo

No Aqrícola 2 074.04 250.00 2.324 00 100 17 2223 83

Aqricole 2 474 0A 250 00 2 324 00 144.17 2223 83

Exportadora

y Maquila 1 906 25 250 00 2156.25 92.07 2064.18

4717 34 2493 51

4717 34 2493 51)

4717 34 653 16)

'I )1



Cuadro Número 3

lncéñt¡vos F¡calés Rég¡mén de Admisióñ Témporal:

Suspención temporal
del pago de derechos
a.ancelarios e ¡mplos,
con inclusión del lVAi
hasta un plazo de 1 año

sobre las rnateaias primas, productos sem¡-
elaborados. prodLtctos intermedios,
mate¡'¡ales, envases, empaques y et¡quetas
necesarias para la exportación o reexpoTtación

sobre los muestTarios, mueslras de ingen¡eria,
¡ñstructivos, patrones y modelos necesarios
para el proceso de producc¡ón...

de maqu¡naria, equ¡po, pa.tes, componentes
y accesor¡os necesatios para el proceso
productivo debidamente identificados en la
resolución de calif¡cación del Min¡sterio de
Economía.

a la importación de maq!¡inar¡a, equipo,
partes, componentes y accesoTios ñecesaTios
para el proceso productivo deb¡damente
identificados en la resolución de cálificacióñ
del Ministerio de Economía

Exoneración total del
lSR, de las rentas que
se obtengan o
provengan exlusiva-
menle de la exportación

tal exoneración se otorgará por un periodo
de 1o años, contados a partir de la fecha de
notif¡cac¡ón de la ¡'eso¡ución de su calificac¡ón
por el Ministerio de Economía.

Exoneración total de
imptos ord¡narios y/o
Extraordinar¡os a la
exportación

coñ plazo indef¡nido

Exoñerac¡ón Total de
imptos- Derechos
arancelarios y demas
cargos aplicables a la
importación y al
consumo.

fuel oil, gas bLrtano y propano y bunker,
extricamente necesario para Ia generación de
energía eléctrica.

con plazo indef¡nido

Exención del pago de
IVA por compras

Con plazo lndefinido, Artículo 7, l¡teral b de
la ley del IVA
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