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Dr. Bonerge Amilcar Mejia Orellana.
Jefe de la Un¡dad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociaies
Univers¡dad de San Carlos de Guatemala.
Su despacho

Me place saludaio deseándole los correspondientes éxilos
demás labores profesionales.

Despacho y

En cumpl¡m¡ento al nombram¡ento recaído en mi persona, en mi cal¡dad de Asesor
del Trabajo de Tesis del Bachiller Edgar Samuel Ancheyta Escobar, int¡tulado
.¿CÓMO CONCEB¡R tA PROTECCIÓN JURiDICA PREFERENTE, REGULADA
EN EL CONSIDERANDO NÚMERO CUATRO INCISO A) DEL CÓDIGO DE
TRABAJO DECRETO 1441, S¡N PLAZO EXISTENTE A LA PARTE PATRONAL
EN PAGAR LAS PRESTACIONES LABOMLES?" , procedente resulta diclaminar
respecto a la Asesoría del m¡smo debido a las s¡guientes justificaciones.

L EI esiud¡ante, Edgar Samuel Ancheyta Escobar en su traba.jo de tes¡s
enfocá con bastante propiedad, la realidad que viven los trabajadores
de maqu¡la en Guatemala, tema que es abordado de una forma
sistemática, de fác¡l comprensión y didáctica abarcando, antecedentes,
defin¡ciones, doctr¡na, conclus¡ones y recomendaciones apoyando su
exposición con fundamenlo en la Constitución Política de la Repúbhca
de Guatemala y al Código de Trabajo, decreto 1441, lo que hace de este
trabajo un documento de Consulta y utilidad.

ll. Aunado a lo expuesto, se pudo establecer que el referido kabajo de
¡nvestjgac¡ón se efectuó apegado a la asesoría prestada, habiéndose
apreciado el cumpl¡m¡ento a los presupuestos tanto de forma como de
fondo ex¡gidos por el art¡culo tre¡nta y dos ( 32 ) del Normat¡vo para la
Elaboración de Tesis de Licencialura en Ciencias Jurídicas y Sociales y
del Examen General Públ¡co y las técnicas que se util¡zaron fueron la
documental, encuestas y fichas bibliográficas, con las cuales se recopiló
la información actual y relac¡onada con el tema.
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Llce¡clado

elio Ho'lcro Ale,nán cuéltar

Abogedo y Nota¡io

13 Avenida 6 20, zona I Quetzaltena¡go

Celuia¡: 5304-7025

El trabajo denota esfuerzo, dedicación y empeño, personalmente me
encargué de guia.lo durante las etapas del proceso de investigación
científica, aplicando las técn¡cas de investigación y los métodos
analíticos y s¡ntéticos. As¡m¡smo e¡ ¡enguaje usado durante eldesarrollo
de la tes¡s como del conten¡do de la m¡sma son ¡dóneos de fácil
comprensión y de interés para la población guatemalteca.

Por lo expuesto, concluyo que el kabajo de tesis del bachiller EDGAR
SAMUEL ANCHEYTA ESCOBAR, no se l¡m¡ta a cumpli¡ únicamente
con los presupuestos de presentac¡ón y desarrollo, s¡no tamb¡én a la
sustentac¡ón en teoriás anál¡sis y aportes lanto de orden legal como
académ¡ca, ello en atenc¡ón a los preceptos del normativo en mención
regulados para elefecto, resultado como Íelevante el contenido analítico
inserto en todo el trabajo de investigación.

En consecuencia en mi calidad de asesor de tesis me permito
DICTAMINAR FAVORABLEMENTE, en el sentido de que el trabaio de
tesis de grado del autor amerita seguir su tramite hasta su total
aprobación para ser d¡scut¡do en su examen público de graduación y
optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y
Sociales.

S¡n otro particular me suscribo como atento y uao servidor.

Deferentemente;

Lic. EIio Homero án Cuellar.
Abogado y Notar¡
Colegiado No.7,

L¡CEÑCLADO

E{io ll{omera fieraín
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UNIDAD ASESORíA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCiAS JURJDICAS Y SOCIALES
Guaiemala. 10 de lun¡o de 2013.

Atentamente, pase al LICENCIADO EDGAR ARflolDo V|LLATORO ÍARACE¡lA. t-.ara que
proceda a revisar eltrabajo de tesis del estudiante EDGAR SAi!4UEL ANCHEYTA ESCOBAR,
intitulado: ¿COl"4O COl.lcEB¡R LA pROTECCION JURIDICA PREFERENTE. REGULADA EN
EL CONS{DERANDO IIU¡,,IERO CUATRC] II.ICISO A) DEL COD¡GO DE TRABAJO DECREfO
1441. SIJ..I PLAZO D(|STENTE A LA PARTE PATROI.]AL ET.] PAGAR LAS PRESTACIONES
LABORALES?".

[4e permito hacer de su cc\locimle¡to que esiá facullado paia realizar las n]od¡icaciones de
forma y fondo que tengan por objeto mejorar ia investigacion asinismo, deltitLrlo deltrabajo de

tesis. En el di.tamen aoregpondiente deilerá cirn¡pllr con los requ¡sllos establecrdos en el
Adiculo 32 del Normativo Fara la Eaboracio¡ de Tesis de Licenci¿tura efi Ciercias Julidicas y
Sociafes y del Examen General P.¡blico. el cual establecer "Tanto el asesor ccmo el reMsor de
tesis, harán consiar en los d¡ctámenes coÍespondi€ntes. su op¡niófi respecto del contenido
cientifco y técnico de la tesis. la metodologia ! tecnlcas de investigacioi ut¡l¡zada5, la
redaccio{¡. los cuadros estadislicos sifueren necesarios.la contribucion cientlfca de la misma.
las conclusiones. la5 recomendac¡ones y la bibl¡óErafia ut¡{izada. si aprueban o desaprueban el
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trabajo de investigacion y otras consideracro¡es que estimen p
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Distinguido Doctor.

RI
UNIDAD

t7 v-:0
soRr^ oE fEsrs

Jü

IJ
SE

Tengo el honor de d¡rig¡me a usted para dar cumpl¡miento al nombram¡ento
resuelto por la d¡v¡sión a su cargo de fecha '10 de jun¡o 2013, donde se me faculta
revisar el trabajo de tesis presentado por el Bach¡ller EDGAR SAMUEL
ANCHEYTA ESCOBAR, intitutado: "¿CÓMO CONCEBIR LA pnOreCClÓl
JURÍDICA PREFERENTE, REGULADA EN EL CoNSIDERANDO NÚMERO
cuATRo tNctso A) DEL cóDtco DE TMBAJo DECRETo 1441, stN pLAzo
EXISTENTE A LA PARTE PATRONAL EN PAGAR LAS PRESTACIONES
LABORALES?'. Por lo que man¡fiesto lo siguiente:

1. El trabajo de tesis presentado refleja la dedicación del autor, el cual se
aiusta al conten¡do científ¡co y técnico que se debe de cumpl¡r de
confomidad con la normativa respectiva.

2. El Bach¡ller EDGAR SAMUEL ANCHEYTA ESCOBAR. en la elaboración
del trabajo de tes¡s apl¡có la metodología y técnicas de ¡nvestigación,
acordes para el desanollo de la m¡sma, util¡zando el método analít¡co, con
lo cual se determinó la importanc¡a de la PROTECCIÓN JURÍDICA
PREFERENTE que debe tenerel trabaiador de maquila, según el Código
de frabajo, Decreto 1441.

3. El lenguaje ut¡lizado y el conten¡do de la misma, es de interés para los
guatemaltecos que de una u otra fofina se les vulneran los derechos
laborales, al no exist¡r un plazo de Ia parte palronal en pagar las
prestaciones conespond¡entes.



4.

LICENCIADO
ED E A R Ary'to Lo o'/ rc. t A.fOKo ÍAM cvJfL

ABOGADO Y NOTARIO
2'. Avenida 5-$4 Zona 4

San Juan Ostuncalco, Qüetzaltenango
Tel. 77685518

Las conclusiones y recomendaciones planteadas por el autor, están acorde
y se ralacionan con el contenido de la tes¡s.

La bibl¡ografia ut¡l¡zada es la adecuada y actual¡zada. De manera personal
me perm¡tí revisar el contenido del trabajo de invest¡gac¡ón, por lo que no
manifiesto ninguna objeción.

El trabajo de tesis efectivamente reúne los requisitos de carácter legal, por
lo que emito DICTAMEN FAVORABLE, de conform¡dad con el artícub 32
del Normat¡vo para la Elaboración de Tesis de L¡cenciatura de Ciencias
Jurídicas y Soc¡ales y del Examen General Público; para su posterior
evaluación previo a optar el grado académico de L¡cenc¡atura en Ciencias
Jurídicas y Sociales.

5.

6.

Sin otro particular me su

Deferentemente.

Lic: Taracena.
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES. GUATEMAIA, '10 dC

iulio de 2013.

con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impres¡ón del trabajo de tesis del

estudiante EDGAR SAMUEL ANCHEYTA ESCOBAR, titulado ¿CÓMO CONCEBIR LA

PROTECCIÓN JURÍDICA PREFERENTE, REGULADA EN EL CONSIDERANDO NÚN¡ERO

CUATRO INCISO A) DEL CÓDIGO DE TRABAJO DECRETO 1441, SIN PLMO EXISTENTE

A LA PARTE PATRONAL EN PAGAR LAS PRESTACIONES LABORALES?. Artículos: 31, 33 y

34 defñormatívo para fa Elaboracíón de TesÍs de Lícencíafura en CÍencías Jurídícas y Socíales

y del Examen General Público.
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INTRODUCCIÓN

El horizonte laboral guatemalteco es demasiado obscuro e ¡nc¡erto, dada la inexistencia

de plazo de carácter coercit¡vo a la pañe patronal en pagar las prestaciones laborales al

trabajador, especialmente cuando es despedido, siendo que el patrono concretamente

profiere expresiones a sus ex trabajadores comoi venga en d¡ez días por su cheque,

luego en quince días, en un mes o más tiempo, y así los tienen, mientrus tanto el

trabajador está pasando Ia peor pena en alimentación, vivienda, med¡cina, no solo para

el si no para su familia, c¡n niños que no pueden dec¡rle al hambre, que huya de ellos,

aunque pareciera irrisorio esto, es una realidad que no se puede esconder.

EI objetivo general, fue demostrar la ¡nexistenc¡a de plazo obligator¡o a los patronos en

cumplir con el pago de las prestaciones laborales a los trabajadores despedidos. El

objetivo específico fue: establecer, los efectos negat¡vos con la falta de plazo obligator¡o

al patrono en pagar las prestac¡ones laborales, espec¡almente cuando despide al

trabajador. En la hipótesis se menciona que los trabajadores del sector maquila de

zona 12 de laciudad de Guatemala, no poseen la suficiente fuerza para rompercon el

silenc¡o y acudia ante el Organismo Ejecutivo y manifestar la inexistencia de plazo

obligatorio al patrono en pagar las prestaciones laborales en caso de despidos a sus

trabajadores. Por tanto, es de imperiosa necesidad que el Esiado, a través de sus

órganos competentes, recobre los espacios descu¡dados, y plantear una ¡niciativa de

ley para proponer la existencia de plazo obligatorio al patrono en pagar las prestaciones

laborales a los trabajadores que son despedidos por este.

(i)



Esta ¡nvestigación consta de cuatro capítulos: en el pr¡mero, se hace TefeTencia a

las generalidades del derecho laboral; el segundo, se refiere a ¡ás particularidades

del derecho laboral guatemalteco; en el tercero, se describe las generalidades del

salario y su fundamentación juríd¡cai el capítulo cuatro, tlata claramente las

consecuencias económ¡cas, laborales y fam¡l¡ares al no existir plazo obligatorio al

patrono en cumplir con las obligaciones en pagar las prestaciones laborales al

trabajador desped¡do.

El método deductivo se aplicó medianie la práctica laboral en lelación a la cancelación

de las prestaciones láboráles que debe el patrono al trabajador en ¡os casos de despido.

El método analítico permiiió anal¡zar; desde todos los supuestos planteados, para llegar

a las conclus¡ones obtenidas; en cuanto al uso del método estadístico permitió descr¡bir,

de forma detallada, cada aspecto del tema; planteando así las conclusiones derivadas

del trabajo efectuado.

Este estud¡o se muestra fundado en la praxis que vive ei trabajador despedido, tema

que se expone en d¡rección al Estado, a la clase patronal, para que crnsideren y acaten

el ordenamiento jurídico y, de esta manera, convivir en un Estado de derecho

democrático constitucional.

(ii)



CAPÍTULO I

l. Defin¡c¡ones del derecho laboral.

Al desarrollar el presente trabajo invest¡gativo, se considera con carácter imperativo,

deflnir claramente et derecho laboral, tomando en cuénta que a través de ella se

qqmprenderá de ((eiq( toK\a (a tinal,(dad det Rismo . Po( tanto se debe hacer referencia

de varios autores con una definición que quizá pareciera distinta, lo que sucede es que

cada autor contemplara dentro de su definición la subjetividad, pero que no pierden el

núcleo del concepto. Por ello se cita a Br¡ceño Ruiz, Albérto con su obra, Derecho

indiv¡dual del trabajo, que hace ver su concepto así como el de otros, así; "Todo

concepto implica no solo un acto de temeridad para quien lo elabora, sino

primordialmente un reto a la imaginación y a la capacidad intelectual de quien lo expone

y del que lo acepta. Por lo ianto, me l¡mitaré a consignar diversos conceptos de autores,

que pueden adaptarse al derecho pos¡tivo mexicano e intentar uno propio.

Para Ernesto Krotoschin, el Derecho del trabajo está constituido por los principios y las

normas jurídicas, destinadas a regir la conducta humana en un sector determinado de la

vida social, el que se limita al trabajo prestado por trabajadores, al serv¡cio de

empleadores, comprendiendo todas las consecuencias que nacen de esta relación. El

Derecho del Trabajo está constituido por las instituc¡ones y normas .iurídicas que regulan

la relación entre trabajadores y empleadores, ampliando su ámbito a diversos aspectos

que tienen su or¡gen en la reiación de trabajo.



Esta definición no otorga elementos que permitan disiinguir nuestra materia de

relaciones humanas. No es suficiente que las normas juríd¡cas regulen la relación

trabajador y empleador, pues se crearía confusión para aquellos supuestos, *uy\@

frecuentes, del irabajo prestado por profesionistas l¡bres o comisionistas mercantiles,

que no caen en la esfera de nuestra materia. Un médico en su consultorio, configura con

el solicitante del servicio una relación jurídica, que lo obliga a la prestación de un servicio

y que hace acreedor al paciente a recibir la atención derivada de los conocimientos y

experiencia del profesion¡sta. Así como también, obliga al cliente al pago de una

remuneración y consecuentemente, da derecho al profesionista a reclamar ese pago.

Sin embargo, no siempre puede afirmarse que la relación cliente_ profesionistá

pertenezca a la esfera de Derecho de Trabajo.

Guillermo Cabanellas establece que nuestra materia iiene por contenido principal, la

regulación de las relaciones jurídicas entre empresarios y trabajadores y de unos y otros

con el Estado, en lo referente al trabajo subordinado y también en lo relativo a las

consecuencias jurídicas mediatas e inmediatas, depreciación de los elementos que

distinguen nuesira materia de otras disciplinas jurídicas aunque proporcionan Ia ¡dea de

subordinac¡ón y de trabajo dependiente.

En efecto, el Derecho del Trabajo tiene como final¡dad la regulación de las relaciones

jurídicas entre empresarios y trabajadores, pero no precisa en que aspecto puede

fincarse la relación con el Estado, que actúa como ente regulador jurídico. Tampoco

menciona cuales pueden ser las consecuencias mediatas e inmediatas de la relación



laboral. Consecuencia inmediata seria el riesgo de trabajo, que mantiene vigente

derechos y las obligac¡ones derivadas de la relación laboral; consecuencia

podría serlo una enfermedad no profesional, que implicara tan solo suspensión de la

relación de irabajo, sin obligación para el patrón del pago de salario.

Entre nosotros, Mario de la Cueva señala que el Derecho del Trabajo es la norma que se

proponerealizarlaiust¡c¡asocial,enelequilibriodelasrelac¡onesentreeltrabaiadoryel

capital. Este criter¡o se apega al artículo 2" De la Ley, contiene aspectos de dificil

concreción como son el de justicia social y como se obtiene el equilibrio de las

relaciones entre el trabaiado.

El Derecho del Trabajo es el conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto el

equilibrio entre los elementos de Ia producción, patrón y trabajador, mediante la garantía

de los derechos bás¡cos consagrados a favor de estos últimos

Son normas jurídicas, toda vez que éstas emanan del órgano legislativo del Estado y se

proponen establecer y mantener el équilibrio entre patrón y trabajador' Este equilibrio

solo puede iograrse en la medida en que él prop¡o Estado garant¡ce a los trabajadores la

observancia de sus derechos consagrados en la Ley, en Ia contratación o en la

costumbre." r

Derecho l¡dividual dé Trabajo. Pá936
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1.1. La realidad actual del trabajador guatemalteco.

Al desanoliar el tema de la real¡dad del trabajador en este país, no puede cont¡nuarse en

su elaboración sin tomar en cuenta la expres¡ón de Mario David García, en su obra, "La

muerte del derecho de trabajo", al exponer claramente lo siguiente; "La lucha del

hombre por conseguir estadios de b¡enestar mayor, es la historia de la propia

human¡dad. Desde hace unos cien años el problema del desarrollo ha ocupado las

menies más lúcidas del mundo, muchas de las cuales no escaparon de resentimiento,

frustraciones, ambiciones, sueños o imag¡nación para visual¡zar el futuro.

Tampoco el destino de los hombres escapó de la po¡ítica y la demagogia, poca posit¡va

aquella, siempre funesta esta: las naciones que superaron estadios de pobreza lo

hicieron mediante la capac¡dad de lideres que supieron establecer certeza jurídica, una

sociedad de confianza, a la vez que estimu¡aron el irrenunciable (para efeetos del

desarrollo) arduo trabajo.

No obstante, como consecuencia de las insalvables diferencias humanas, existe una

natural imposibilidad de que todos los seres humanos alcancen y gocen la plena

satisfacción de sus necesidades y más. Por lo que las sociedades han sido t¡erra

fecunda para pensadores y dirigentes políticos que, ingenuamente o de mala fe, han

expuesto que dependiendo de las leyes que organicen la vida en común se pueden

llegar al bienestar general, dejando de ¡ado, los factores creadores de riqueza.



Una nivelación absoluta de los grupos humanos parece utópica (y efectivamente lo

en tanto no hayan claras ideas de cómo generar r¡queza) y se presiente acaso

lejana, o apenas si se señala en estadios por motivos de la cavilación igualada por

rasero muy bajo, en el patriarcalismo agrícola y ganadero, mas supuesto por los

doctrinarios que probado h¡stóricamente han expuesto incluso doctrinarios del derecho

laboral.

Basta pasar revista, en particular a los doscientos últimos años de la historia de la

humanidad para deiectar los caminos errados y las docirina que proponiendo la creación

de paraísos terrenales, construyeron abyectos infiernos, principalmente en el siglo XX

que legítimamente, como algún estudioso habrá propuesto, podría mn propiedad seí

llamada la centuria de la ¡deología"'?

Las condicionés del trabajador no son deseables, son un caos, esto por Ia realidad

sqcial en el que este vive, rodeada de delincuencia organizada, delincuencia c.omún, ei

desempleo, Ia devaluación de la moneda, la inflación, la pobreza, la pobreza extrema,

etc. por tanto la clase trabajadora no reúne una plataforma consistente como para decir

que su situación actual es optima todo lo contrar¡o son condiciones y circunstanc¡as

degradantes y caóticas. Continua Mario David García: "Un principio económico de

inobjeiablé comprobac¡ón empirica d¡cta que los recursos son escasos y las

Q.""..")
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necesidades ilimitadas (lo que fundamenta, c¡ertamente, la economÍa como disc

que estudia la econom¡zac¡ón de los siempre escasos recursos).

En el plano del trabajo, Ia mano de obra, cualquiera que sea su tipo provee del recuso

de producc¡ón por excelencia, "el factor productivo menos específico y el más fácilmenie

convertible' .Precisamente estas caracteristicas obligan a buscar cuales son las razones

por las que naciones de diferentes niveles de desanollo (en este caso son muy

particu¡ares y relevantes las europeas) presentan elevadas cifras de desempleo; y

también, como es el caso guatemalteco de economía informal. Y es que los recurcos no

pueden ser escaso y a la vez, superabundantes (como denota el desempleo), de la

misma manera que si e¡ estado graniza e¡ desarrollo y está const¡tuido para proteger a

la persona, es paradójico y nugatorio de la norma constitucional al que la mayor parte de

la población económ¡camente activa sobrev¡va y se gane la vida honradamente, al

margen de la ley.

Al margen de cualquier apelación académica, si ese fuere el caso, enfatizando tan solo

el sentido común, es debido reconocer que en tanto haya necesidades ¡nsatisfecbas en

una sociedad, el trabajo canal¡zado a aliviar esas necesidades es valioso y no sobra. por

eso los doctrinarios del mercado libre aflrman que "no hay tal cosa como desocupación

de la fueÍza laboral, o lo que es lo mismo, no hay sobrante de aquel recurso. EI trabajo,

un servicio, opera tamb¡én en el mercado.
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Lo que induciría a reconocér que si el desempleo es un mal social muy frecue

muchas naciones y en especial las subdesarrolladas, son ahogadas por ese

sumando a la economía informal, esto se debe a una legislación perniciosa (por impulso

populista, por desvarío ideológico, por la aplicación de soluciones infelices a problemas

coyunturales que después obstaculizan la vía al progreso) , que le.jos de estimular la

creación de empleos y la inexistencia de una producción excluida del marco legal,

acarrea consecuencias negativas para la propia fuerza laboral que dice tutelar" l

A manera de ejemplo la última encuesta de condiciones de vida en Guatemala,

elaborada por el lnstituto Nacional de Estadística (lNE), en 2o11 , revela que el 73% de la

población indígena del país, que representa un 60% del total de habitantes, vive en

condición de pobreza.

La muestra indico que, en general, el 40% de los guatsmaltecos vive en condiciones de

pobreza no extrema y el 13% sufre de extrema pobreza.

No obstante, al particularizar, el estudio concluye que en los indigenas existe un 22% en

condic¡ones de extrema pobreza y un 51% es pobre, pero no en extremo.

El gerente del lNE, Rubén Narc¡so, explica que en dicha encuesta se determinó que el

gran promedio entre los ¡ndígenas que viven en el área rural, el factor que los hace
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pobres es que se dedican a la agricultura. "Se observa en general que entre más

dedican al trabaio agrícola, existe más pobreza", remarcó.

lnformó, también, que las regiones del occidente guatemalteco, especialmente los

departamentos de Toton¡capán, Qu¡ché, Quetzaltenango y Huehuetenango, así como la

zona de las Verapaces, es donde más niveles de pobreza indígena se han detectado.

Las acc¡ones

Efraín Medina, ministro del ramo, sostiene que la cartera a su cargo impulsa diferentes

acciones para combatir esa real¡dad rural. "Se tienen diferentes proyectos, pero hay que

cons¡derar que en el occidente del país, existen áreas marginales para la agricultura,

pero aún asi estas personas cultivan productos alimenticios", expuso.

Como referencia, Medina citó los c¡clos que el maíz tiene según las regiones donde se

cultive, "En el occidente, el proceso de producción es muy ¡argo; por ejemplo, en el

orienie se dan 2 cosechas a¡ año; en el sur se tienen hasta 3, pero en el área en

mención apenas se logra una", explica (lea: Falta de oportunidades).

Respuesta gubernamental

Según ei funcionar¡o, se están ejecutando programas desfinados a elévat la

product¡vidad del agro como mejoram¡enio de semillas, creación de huertos famil¡ares y

programas de desarrollo de frutas.



Medina reconoció, no obstante, que aunque se dote de insumos a los connacionales

estado de pobreza crítica, es necesario elevar los n¡veles de asistencia en conj

"Son poblaciones extremadamente pobres, donde hace falta educación y capacitac¡ón

para hacer uso más adecuado del escaso recurso de tierra del que disponen", finalizó.

A cont¡nuación se desarrollara algunos puntos que dan amplitud a la realidad que

enfrenta el trabajador guátemalteco:

Para evilar la üeacjón de un panel jnternacjonal que podría llevar a Gualemda a pagar

hasta USS'15 m¡llones de sanciones por incumplir leyes laborales, el gob¡erno acordó

con Estados Un¡dos acatar un plan de ejecución de trabajo que lo compromete a

implementar polític€s respecto a estas normas.

Según Carlos Contreras, Ministro de Trabajo, el plan contiene 18 puntos y los

requer¡mientos deberían hacerse efectivos de 30 a 180 días.

Entre las medidas pactadas se definió que deberá presentarse una iniciativa para llevar

un proceso abreviado de sanción.

Con esios acuerdos se suspendió el proceso por una denuncia presentada el 23 de abril

del 2008 por la Federación Estadoun¡dense del Trabajo y el Congreso de

Organizaciones lndustrialés (AFL-CIO, en ingles), acompañada por quejas

principalmente en el sector maquila.
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La denuncia fue ¡ntarpuesta en el marco del tratado comercial entre EE.

Centroamérica.

Se debe cumplir: Enrique Lacs, experto en comercio extefior, afirmo que este plan

permite cumplir con las obligaciones y ev¡tar el pago, además de la satisfacción de que

se hacen los esfueÍzos.

"los mecanismos establec¡dos permiten esta constante veriflcáción de las leyes

laborales, pero la limitación es de presupuesto", expreso.

Augusto Valenzuela, de la comis¡ón laboral del Comité Coordinador de Asociaciones

Comerciales, lndustriales y Financieras (Caci0, calificó como un caso único en la historia

porgue es el primero que señala una resoluciÓn a un capítulo violento

"los señalamientos muchas veces son casos aislados y no necesariamente representan

a Ia mayoría, as¡mismo hay un c€rgo muy fuerte para cump¡ir, por lo que tendrán que

nombrar un equipo especial", recomendó.

David Morales, de la Federación Sindical de Trabajadores de la Alimentac¡ón, Agro

lndustria y similares de Guatemala, señalo que las violaciones de los derechos laborales

continúan, aunque menciono que esta decisión puede ser una oportunidad de cumplir.

La oficina del representante comercial de Estados Unidos (USTR) por medio de un

comunicado manifestór "recibimos con satisfacción la noiicia y vamos a colaborar paÉ
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este plan sea implementado con efectividad, trasparencia y sin dejar atrás

detalle" 6

El INE relere que la canasta básica se cotiza en Q2 m¡l 723.70.

El instituto Nacional de Estadística (lNE) reporto una inflación de 4.340/' en el índice de

precios al consum¡dor (lPC), a marzo del 2013.

Este indicador mide el n¡vel generalizado de precios én Ia com¡da. Los productos que

sub¡eron con mayor ¡mpacto son: la carne de res, el tomate, la papa, el maíz, los

bananos maduros y el propano.

La canasta básica, calculada como el mínimo alimentario para una familia de cinco

miembros, se cotizo en ese mismo mes en Q 2 mi\723.7O, y registro un aumento anual

(marzo 2012- ma"zo 2013) de Q 220.6.

En el caso de la c€nasta bás¡ca vital o ampliada sub¡ó Q 406.21 en un año y sumo Q

mil 970. 26.

Motivo

En marzo se reporto un incremento en 200 de 279 gastos básicos que intégran el lPC.

Otros 45 sufr¡eron una baja y solo 34 se mantuv¡eron iguales, explico el subgerente

técnim del lNE, Jaimé Mejía.

6 
EE UU ¡cepr¡ propueta oe Guaiem¿l¿ Para Evrtar Sanc¡ón Prensa Libre l2 De Abril De 2013¡bre Gualemala, v¡ernes
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Las bajas se reportaron en las cervezas, huevos, la leche en polvo, el dlesel

productos de fos celufares. Las pérdidas del poder adquísitívo se ubíco en 0.89, es

que de Q1 se perdieron ll centavos, respecto del año base en el 2010.

Canasta bás¡ca: Sigue en aumento el costo de la canasta básica alimentaria para

satisfacer las necesidades energéticas de un hogar referencia, que sé calcula en 5

miembros.T

Salario mínimo y la verdadera rcalidad.

Dentro de los var¡os temas que tiene en agenda el presidente de estados unidos, Barack

Obama, esta la discusión sobre el aumenio al salario mínimo. Un tema que en cualquier

parte del mundo despierta pas¡ones, argumentos políticos y explicaciones técnicas sobre

cuál puede ser la mejor forma de ayudar a que los trabajadores logren un salario

suficiente para cubrir sus necesidades bás¡cas hoy, pero además, que también tengan la

posibilidad a lo largo de su vida labora¡ de algún nivel de movilidad social ascendente.

En el país del norte como en el resto del mundo, una de las princ¡pales razones para

dudar de la efectividad del salario mínimo en el nivel de vida de los trabajadores tiene

que ver el aumento que ocasiona en ¡a estructura de costos de las empresas. En otras

palabras, si la planilla se encarece, yo como empresar¡o aparentemente tengo dos

opciones: no conil"atar nuevos trabajadores, con lo cual no hay creación de nuevos

empleos; o peor aún, destruir empleos, desp¡diendo a aquellos que son menos

productivos o esenciales para la actividad del negocio.

lnfla.ión A Mauo Sube 4 34%, Prensa Ubre Guatedala, Martés s De Abril De 2013
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D¡cha lógica es de una simpleza y claridad tal que ha logrado posicionarse como uno

los argumentos más utilizados al momento de d¡scutir temas como sálario mín¡mo

flexibilizaciones al mercado laboral. Pero ¿realmente es así? ¿Es ese el razonam¡ento

que debiera seguir la polit¡ca salarial de un país?

Curiosamente, sobre los efectos negativos que el aumento al salar¡o mínimo podrían

tener en el nivel de empleo, expertos en la materia nos d¡cen que en real¡dad no hemos

estado asustando con el petate de lo muerto. La razón es muy simple: la destrucción de

empleo no es el ún¡co canal de ajuste, hay muchos otros.

PaÉ compensar el aumento que ocas¡ona en su estructura y trabajadores echan mano

de un menú más amplio que incluye rcotganiz los procesos productivos para hacerlo

más ef¡ciente, rcducir Ia rotación de personal, reducir pagos a empleados mejor

remunerados, aumentar l¡geramente el precio de sus productos, reduc¡r el número de

horas trabajadas, o incluso ajustar la rentab¡l¡dad del negocio. La mezcla precisa

dependerá del contexto. Es decir, del pais, del sector de la emnomía, y del momento

especifico en que tales medidas se adopten.

Por supuesto que tanto en Estados Unidos, Guatemala y cualquier otro país del mundo,

hay también otros factores extra económ¡cos que juegan y pesan al momento de fijar el

salario mínimo. S¡n embargo, la ventaja de contar con análisis técnicos es que al menos

las var¡ables que utiiizan para fúar dicho precio.
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Dado que el salario mínimo es un tema recurrente en Guatemala, pero sobre todoéS)
lii sEcnÍarl¿ :

partir del énfasis en el discurso que la actual administración hace sobre la generación Wr-r."
empleo como objetivo de ap¡ovechaa esta convergencia de condiciones para que -
gobierno y academia desarrollen una agenda de análisis y propuesta de politica con

¡elación al func¡onamiento de los mercados laborales en el país.

La gran mayoría de guatemaltecos tenemos la sospecha que sobre ese tema vamos, en

el meior de los caso, navegando por instrumentos.s

La clase media y sus angustias

Guatemala tiene una de las tasas más bajas de trabajadores.

La ausencia de estadísticas frescas, y al día, hace de la población guatemalteca una de

las menos informadas del mundo, defic¡encia nac¡onal que recae sobre la función

administrativa gubernamental de todos los tiempos.

Las estadísticas oficiales según critedo internacionalmente aceptado, const¡tuyen un

elemento ¡ndispensablé en el sistema de informac¡ón de una soc¡edad democrática y

proporcionan al gobierno, a la economía y al público datos acerca de la situac¡ón

económ¡ca, demográfica, social y ambiental.

En Guatemala no solamente escasea ésa información, sino que es poco confable.

8e¡ens¿L¡Ure 
Ou¿tem¿l¿ Leves / OemarzoOe ?Ol3
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Por esa s¡tuación, que no deberia éxistir, la op¡nión pública desconoce las

oscilaciones de la inflación, el número exacto de nac¡miéntos en un mismo día,

datos de menor, igual o mayor importancia.

Por la misma causa no es posible conocer en forma inmediata los mov¡mientos

cuantitativos que se producen diariamente en las clases media, datos de gÍan uti¡jdad

para saber cuántas personas mejoran, crean en la pobreza o ingresan en el estamento

de la pobreza extréma.

Lo que si se presume es que la clase media baja crece constantemente.

¿Cuáles son las causas? Entre las principales se admite una: él alza constante del nivel

general de precios de bienes y servicios, lo cual disminuye el poder adquisitivo del

quetzal.

En 1914 un automóvil nuevo, marca Ford, tenía un prec¡o de USS800, equivalente a

ochocientos quetzales aunque se debe recordar que hubo un tiempo en los que el

quetzal tenia mayor valor que el dólar estadounidense; hoy en dia uno de esos v€hículos

de los más baratos, ti€ne un precio, más o menos, de Q 120,000.

En 1950, una vivienda de colonia, modesta las primeras colonias fueron construidas por

¡nstituciones estatales, tenía un precio de dos mil a cinco m¡l quetzales. Ese mismo tipo

de vivienda en la actualidad es vendida en ciento cincuenta mil quetzales o más.

di
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Sin $ tan \e!os, el {enómeno in{\ac,ionario puede se( visto Y sentido en el elevado

del suministro de agua potable, teléfonos, electricidad y pasaje en autobuses.

S¡ se desea otra causa para determ¡nar por qué una persona tiene que inveriir cien

veces más dinero en comprar hoy lo que compraba hace med¡o siglo hay que mirar a las

malas polÍticas administrat¡vas como fuentes del conflicto.

Todo se encarece: alimentos medicinas, útiles escolarcs, cine, teatro, telas, zapatos,

ataúdes y un sinfín de artículos que cada vez por sus precios se alejan de las

condiciones f¡nancieras de las clases medias y medias bajas.

Otra evidencia del empeoramiento del poder adquisitivo de la moneda guatemalteca y

sus efectos en la clase media es la emisión de billetes de doscientos quetzales. El

mensaje es claro. Con uno de esos billetes se compra ahora lo que antes se compraba

con uno de cien y no se debe olvidar la desaparición de los billetes de c¡ncuenta

centavos y varias monedas de ba.ia denominación.

Además, hay que traer a colación el déficit fiscal y volver los ojos a lo que sucedé en

paises donde los estadistas abundan, pero fa¡lan en la praxis. España es un ejemplo.

T¡ene un déficit tan gÍande que los restantes países de la unión europea están

acudiendo al rescate de la situac¡ón fnanciera de ese país. Uno de sus defectos es la

¡mpresionante cantidad de personas sin trabajo que por estos días roza los seis

millones. Necesario es citar a España porque en Guatemala las políticas españolas
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nada raro serÍa si de pronto es puesto en práctica una forma laboral que iire a la basura

algunas de las conquistas logradas por los trabajadores guatemaltecos.

Finalmente, obsérvese el becho de que Guatemala i¡ene una de las tasas más bajas de

empleo en el mundo. Es decir, una enorme cantidad de personas sin trabaio.e

No es fácii acepiar la realidad del sector trabajador, no soio la poca oportunidad de

trabajo que se tiene si no que también vivir baio las arbitrariedades del patrono,

concretamente en materia de salario, pues el patrono sabe que por imperativo legal

debe hacer efectivo las prestaciones laborales, sin embargo se despreocupa en el

sentido de que carece de plazo obligatorio para cumplir con su obligación de pagar al

trabajador sus prestaciones de conformidad con la ley.

1.3.- Lo incongruente de la tutelar¡dad.

De forma concreta se desarolla el presente subtema, Io cual indica lo inconcebible del

principio de la tutelaridad y se utiliza este término toda vez que, se entiende por tutelar la

protecc¡ón preferente que debe el Estado a los trabajadores, por ello es imperativo

considerar lo acentuado por, Luis Fernández, al apuntar que "Nuestra leg¡slación

establece que la tuielaridad trata de compensar la desigualdad económica de estos (los

e 
Prensa Libre Guatemala, Domlngo 27 De Eñero De 2013
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trabajadores) otorgándoles una protección juridica preferente; y más adelante se

que, el derecho de trabajo es el antecedenté necesario para que impere una efectiva

libertad de contratación (Considerandos del Código de Trabajo). Al menc¡onar una

efectiva libertad de contratación da a entender que puede haber una contratación con

limitada libertad al efectuar o plasmar la misma en el que una de las partés se ve

compelida a aceptar las condiciones de la otra parte, tal el caso de un padre de un niño

de cinco años que lleve varias semanas sin encontrar trabajo. A este tipo de escenarios

ref¡ere el considerando indicado que desde una perspect¡va individual es muy común en

el medio soc¡al, que para muchos autores el contrato de trabajo viene a ser en el fondo

una variante del contrato de adhesión; una parte impone las condiciones y la otra le

queda aceptar o no, s¡n poder incidir directamente en la fijación de d¡chas condiciones.

Por este tipo de circunstancias, el derecho laboral se conceptúa como una herramienta

compensatoria de la desigualdad que se da enlre las partes de la mntratación laboral.

Viene a desempeñar un papel de nivelador de la posición económicamente débil en que

se encuentra quien dépende de su salario para su superv¡vencia. En ese sentido las

normas de esta rama no tuvieron un papel protagón¡@, entonces se manifestaría la

desigualdad y, por lo m¡smo, se repetirían los abusos de la parte considerada fuerte.

Por eso, llevado este enfoque a un exttemo, él derecho labora¡ no véndria a ser más que

un escudo protector en conira de los excesos. Esta línea de ideas presupone que los

¡ntereses patronales y laborales son opuestos; que por lo mismo t¡enden a ser también

contenciosos, lit¡giosos y que existe un estado latente de confl¡cto entre las partes del

Q'".,,.)
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contrato laboral. Esta premisa da pábulo a las corientes que propugnan la co

a¡ exiremo de la llamada lucha de clases, opuestas a otro tipo de ideologías que

descubren la existencia de más intereses comunes que opuestos entre ambas partes,

que proclaman una cooperación, tal el caso de la filosofía solidarista o la que propugna

la doctr¡na socia¡ de la lgles¡a Catól¡ca. Acepiada la tutelaridad como ingrediente matr¡z y

distintivo de esia rama jurídica, la gama de su aplicación se manifiesta en diferentes

concepciones que le dan forma. Por lo mismo, existen posiciones muy d¡spares que

varían desde una tutelaridad protagonista, hasta otras que ie as¡gnan un papel per¡fér"¡co

y secundario. De una parte, autores sostienen que la tutelaridad tiene como por objeto

servir de instrumento decisivo de re¡v¡ndicación y lucha frente al empleador (Mario De la

Cueva, Trueba Urbina). Frente a ellos, otr-o sector señala que se procura restablecer un

equ¡libr¡o, supuestamente roto, entre las partes (Guillermo Cabanellas), o que puede

servir como instrumento que tienda a la superación de las diferencias de clases,

procurando dar a los trabajadores acceso a la propiedad de los medios de producción.

(Ernesto Krtotosch¡n).

La función del derecho es mantener la paz social y el respeto de los derechos

individuales. En esa afirmación convergen todos los autoresj en lo que dif¡eren es en

señalar los caminos que supuestamente nos conducen a elia, según el campo ideológico

en que cada uno se ubique.

Por lo mismo debe examinarse la tutelaridad bajo un criterio teleológ¡co, s¡ es un fin en si

m¡smo o si, por el contrario, es un mero vehículo para ¡a obtención de aquef fin.
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En las últimas décadas se ha desarrollado el concepto de que el fin primordial del

derecho laboral es contribuir a la armonía en el marco de una soc¡edad; por Io mismo su

final¡dad esencial no es en sí la tutelaridad, que ésta es una mera heramienta para

lograr el equilibrio en ¡a ftación de condic¡ones laborales, de ésa forma, materializar la

armonía. En otras palabras, la tutelaridad es sólo un medio para lograr un fin prior¡iario

que es la paz y concordia social. Visto desde un enfoque negativo el fin úliimo consiste

en ev¡tar fricc¡ones y luchas enlre los propietarios de los medios de producción y los

asalariados"-

Ulteriormente de considerar la tutelaridad como tal, es preciso atender esta frase que

señala el autor Luis, "un escudo protector en contra de los excesos" ese deb¡era ser el

efecto de la tutelaridad si en realidad se quiere aplicar, esa voluntad debe ser del Estado

y la clase patronal. Sin embargo cuando se trata de las prestaciones laborales, esta

tutelaridad desaparece como humo, pues prevalece el interés del patrono socavando el

mínimo derécho del trabajador, mucho más cuando en el ordenamiento jurídico no se

encuentra plazo para el patrono en hacer efectivo las mismas en un tiempo necesario,

pues del salario depende el trabajador.

Fernández Molina, Dér¿cho L¿borál guat€ñ¿lteco. Luis 0b. c¡t Pá9.4
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El Estado y el Organismo Ejecut¡vo, de forma preocupante e impsr¡osa deben atenffi-,, 
_.-fq. f

x(ll,t'l
esta ausencia de plazo que obligue al pairono pagar las prestaciones laborales s¡n

demora, pues el que sufre en esta relac¡ón laboral es la clase trabajadora.

1.3.- La arbitrar¡edad patronal.

EL nepotismo del patrono ante un Estado que no abr¡ga al trabajador, es tenible y

Iamentable lo que acontece, específicamente en lo que se refiere al plazo para cumplir

con las prestaciones laborales, pues al patrono como no hay nadié quien lo vigile para

actuar de conformidad con la ley, hace de las suyas sobrepasando sobre los derecho de¡

trabajador.

Aun viviendo en pleno siglo XXl, resulta antagónico que las condiciones de los

trabajadores se asemeja a la h¡storia de la Época Cofonial, tal como lo expone, Lujs

Fernando Molina, en su obra: "Derecho Laboral Guaiemalteco" "De los albores de la

época colonial nos han Ilegado abundantes reportes de abusos y desmanes cometidos

por los conqu¡stadores, sobre una raza doblegada y sometida, de cuyos m¡embros se

llegó a cuestionar si tenían o no alma"5

Lo que realmente ha hecho falta de interés por parte del Estado

real¡dad del trabajador en complicidad con la falta conciencia moral

en

de

atender esta

los patronos,

5 ria. eág:s
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en el sent¡do de que srendo consc¡entes que los trabajadores son la fuerza pti*ip{É? t¡tll^ 
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en ei desarrollo del trabajo dentro de su empresa, en el momento del despido por\eu---'l

injusta razón, se dan ei lujo de pasar semana y hasta meses en hacer efectivo las

presiaciones del trabajador, sjn ¡mportar que el trabajador depende de su trabajo y por

ende de su salario.

En su obra: "El Derecho del trabajo ha muerto" Mario David García, expone: "En ese

sentido, el marxismo perneó de tal forma las sociedades en el siglo XX, que se

popularizó hablar de la "clase trabajadora" para referirse a los asalariados, aceptando

tácita o explíc¡tamente que en la soc¡edad coexisten una clase que trabaja (y otra que

la explota), lo que explica histór'camente que surgiera el Estado niñera, iutelar de los

explotados, y por lo m¡smo, el segmento product¡vo débil. Generalmente se habló con

vehemencia y lige¡eza de las injust¡cias sociales estigmatizando el emprendedor y

vilipendiando a quien asumía responsabilidades empresar¡ales. El precio a pagar por

la difusión de esos anti valores productivos ha sido alto: en el caso de las naciones

pobres, aumentando su pobreza que entonces se ha tornado en miseria; en el caso

de naciones ricas, excluyendo del trabajo a enorrnes leg¡ones de desempleados que

pierden por esta vía dignidad y estima propia y ajena en medio de la opulencia"G

Mientras el patrono, el rico y e¡ Estado viven en condiciones de opulencia se

conv¡erten en desalmados de la realidad de los trabajadores, quienes tienen familias

que dependen del salario, aun así, lejos están de considerar al trabajador sufrido y

6 
Garci¿ [¡ario David. Ob, Cit. Pág.12
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dejado al margen del derecho al no existir plazo para ser pagado de sus prestacion

labores adqu¡ridos según la misma ley.

El derecho Iaboral en México solo a manera de ejemplo: En la actualidad la Ley

Federal del Trabajo protege más al trabajador de la explotación de los patrones. Uno

de los pr¡nc¡pales problemas de las relaciones laborales son las prestaciones ya que

é\ patrón en algunos casos no cumple con lo estipulado eñ Ia mlsma ley para

mencionar un ejemplo: las empresas textiles y de maquila.

Lo dicho con anterioridad se refiere a una de las Fracciones del Artículo 450 de la

L.F.T. pues dentro de este hay otras seis que si el patrón no la lleva acabo será

mot¡vo de perder la relación laboral.

Los antecedentes del derecho laboral empiezan desde Ia prehistor¡a porque los

hombres tenían que luchar contra otros y contra las fuerzas de !a naturaleza.

El pr¡mer documento importante, es el Código de Hamurabi, Rey de Bab¡lonia, más de

2000 años antes de Cristo, en el que se reglamentaba algunos aspectos del trabaio.

En Grecia se admiró inic¡almente la actividad agrícola y mercantil y vemos como Toso

y Soleen introdujeron el principio del trabaio en la constituc¡ón aten¡ense.



Roma se nos presenla como una estructura orgánica extrcordinaña y su amaz

jurídico ¡nfluye poderosamente en todo el mundo.

El pueblo lsraelita consagró en la Bibl¡a, en los libros Pentateuco y Deuteronomio,

marcan algunas reglas labofales.

En Ia edad media nacieron los gtemios que regulaban el trabajo desde entonces sé

vislumbraba una relación laboral.

La relación obrera patronal y los problemas que se susc¡tan t¡enen que ser resueltos

por las leyes, entonces vigentes. Es el derecho del trabajo una de las últimas ramas

del derecho.

Brun y Galland explican que el derecho del trabajo es una defensa de los asalar¡ados

poa lo consecuente el patrón no tiene ninguna herramienta para defenderse.

Los imperativos del derecho del trabajo con esto me ref¡ero al sentido de equidad, de

justicia que se da en las relaciones laborales.

Los antecedentes en México se dan desde la época de la co¡onia con la esclavitud

donde esto era la base del trabajo como función económica.

24



é_r,¿d
Al redactarse la Constitución de 1857 sus voceros más destacados ha""" O"r" 0".,{ti;@*}É)

convicc¡ones liberales. En los pr¡meros años de este siglo se reg¡straron algunos\t3$)

movim¡entos que llamaron la atención, como ¡os de RÍo Blanco, Nogales, Santa Rosa

y Cananea.

En la Revolución de 1910 surgió como un movimiento esenc¡almente polít¡co se

combatió la reelección de Presidente Porfirio Díaz, junto con sus seguidores que

habian formado una oligarquia, pero n¡ Madero, ni Villa, ni Zapata propugnaron por los

derechos de los trabajadores.

En la asamblea constituyente donde nacen artículos de verdadera importancia como

lo fue él Artículo 123 de la Constitución Mex¡cana.

Obgervando en nuestra patr¡a, plasma en la Carta Magna preceptos que en su origen

tuvieron como objetivo la protección de los trabajadores. La Constitución protegió al

trabajador prohib¡endo abusos que Ie agotaran físicamente o que se impidiera una

remunerac¡ón justa por su labor.

Después de la Constitución surgió la Ley Federal de Trabajo, se mencionaban los

derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores y marcaba el func¡onamiento

correcto de las relaciones laboÉles.
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r1.1"¡-.Jd,Por medio de esto se logro el equilibrio de intereses y desan-ollando pr¡ncipalmente I

lucha obrero patronal, dentro del campo del derecho, todavía se nécesita que los

dirigentes sindicales y algunos patrones entiendan el papel que deben de

desempeñar en un México progresista, para permitir una verdadera justicia.

En nov¡embre de 1978 se reforma él ArtÍcu¡o 123 Const¡tucional

siguiente declaración: " Toda persona útil; al efecto promoverán

empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley ".

En este tema se lleva a cabo la comprensión de manera clara,

metodología sencilla.

para inclu¡r la

la creac¡ón de

precisa usando

Los elementos esenciales de las relac¡ones obrero patronales tiene su finalidad en Ia

equidad de afibas paftes ya que esto nos ayuda a tener un meior desa(ollo denko

de las organizaciones y respecto al pais nos permite tener una estabilidad que la

neces¡tamos para no tener un clima de incertidumbre para que empresas extranjeras

inviertan el capital en nuestro país.

El patrón debe tener un panorama muy amplio para con sus trabajadores o sind¡cato y

cumplir sus necesidades sin llegar al paternalismo.

En lo realizado veremos los derechos y obligaciones tanto de los patrones como de

los trabajadores por lo tanto Ia ley regula a cada uno de estos grupos como un tércero

en discordia con el f¡n de mantener la congruenc¡a entre d¡chos miembros.
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Para eso necesitamos saber el resultado de¡ contenido de un orden general ddQS y'
relaciones de derecho establecido, desde luego más permanentes de menor

limitación en su alcance.

Las obligaciones en términos generales se clasifican en función de la naiuraleza de su

objeto como lo menciona elArtículo 1824 del Código Civil se dice:

La cosa que el obligado debe de dar.

El hecho que el obligado debe hacer o no hacer.

La diversidad de objetos determinados, con ssto se habia de obl¡gaciones de no

hacer que en términos menos técn¡cos se denominan p¡ohibiciones, ahora bien, en el

derecho del irabajo, tiene un especial significado las conduclas paironales, que si

caracterizarse como una obligación típica de no hacer, no implica una conducta propia

sino la aceptación de una conducta ajena, así podemos hablar de obligación de

tolerar

Con lo siguiente nos podemos dar cuénta de la complejidad de llevar a cabo de

manera eficiente las relaciones obrero patronales.

Con esio manejamos el derecho de preferencia, los descuentos, pagos, INFONAVIT,

las medidas de seguridad e higiene, capacitación enire otras.
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Er objetivo fundamentat es tener unas buenas retaciones laborales para tU@A
l;; slcñrtÁ¡t¡ :El

product¡vidad de la empresa, los patrones y trabajadores ten¡endo siempre unáí{'r-éVY<!r/
equ¡dad y responsabilidad con su fabajo.

El caso de Guatemala es parec¡da, con una pequeña diferencia que el Estado

guatemalteco esta inerte y desinteresado, eslo es aprovechado por la clase patronal,

quienes agradecen y hacen fiesta al no estar obligados en tiempo a cancelar al

trabajador sus prestaciones. Por eso Luís Fernández Molina, sustenta este pensamiento

"El trabajador es una persona que trabaja para vivir y vive mientras trabaja"rl

Entonces que sucede s¡ el patrón desp¡de ¡njust¡f¡cadamente al trabajador, como se

sustentara si no t¡ene trabajo y consecuentemente carecerá de sustento, m¡entras irá

en busca de trabajo. Por un lado el patrono sin preocupaciones, por otro lado la clase

trabajadora sufriendo las consecuencias de la arbitrariedad patronal, en

desinteresarse con pagar las prestac¡ones de ley.

TFemanOez 
rr¡olina Ob, Cit. Pag 118
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CAPíTULO II

2. El Código de Traba¡o Decreto 1441

El tema del Cód¡go de Trabajo debe ser abordado necesariamente hac¡endo

referencia al autor Dav¡d García, al abordar el tema; "El derecho del trabajo ha

muerto" expone; "El Código de Trabajo resume aspectos doctrinar¡os sustentados en

una ideología que domin¡o el siglo XX, que apelaba a fines de ¡gualdad social y que

hoy es posible evaluar con la sufic¡ente perspectiva. En particular, el análisis crít¡co de

los efectos de la legislación laboral es factible a partir del estudio de hechos

destacables, que indica el autor, en su obra, "El derecho del trabajo ha muerto", se

hará fefefencia solamente a dos de los que se consideran tener i\ación con el tema

pr¡ncipal de este trabajo:

1) La em¡gración in¡c¡ada en 1973 en Guatemala (con la salida "caminando" de más

de 2,500 campesinos Kanjobales, que llegaron hasta los alrededores del lago

Okeechobee, en el centro del Estado de la Florida, en Estados Unidos) que supera ya

el millón de personas. Éxodo en búsqueda de mejores ingresos y condiciones de vida

que poco o nada tuvo que ver con e¡ conf¡cto armado de 30 años. Las conquistas

sociales logradas al amparo de la Ieg¡slac¡ón laboral, han sido dejadas atrás por

c¡ento de miles de los supuestos beneficiarios; que renunciando a ellas han optado por

emigrar a nac¡ones que no ofrecen ninguna de estas prebendas sociales, pero que s¡

les aseguran mejores salarios en un mercado laboral d¡nám¡co, no entorpecido por la

coercit¡va legislación nacida de la ¡deología ¡gualitaria y/o la demagog¡a. Los

éi$ir6
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emigranies protagonizaban así un fenómeno merecedor de estudio y reflexión pu

que optaron por la renunc¡a de sus conquistas soc¡ales para ir en pos del sue

americano. Trabajar en una nación federada que no ofrece a los trabajadores una

indemnización, pago del séptimo día, aguinaldos, bono '14, ni otros pr¡vilegios sociales.

2) La naciones europeas, como se ha puesto en evidenc¡a en los congresos de

expertos en Derecho de Trabajo, auspiciado por la Universidad de Cataluña Ramón

LLULL, dejaron atrás el Estado Benefactor y con é1, la normativa laboral tal y como fue

concebida hasta 1990. Según este panorama, en el mediano plazo, las normas que

regulan las Relac¡ones laborales podrán esiar contenidas en ¡os Códigos C¡viles o de

obligaciones y contratos, en los penales (en cuanto se trate de delitos) y en el derecho

económico, este últ¡mo que toma auge a partir de fenómenos como ¡a globalización y

el comercio electrónico. Es necesario, en consecuencia contribuir al debate nacional

tendiente a conseguir cambios sustanciales de la leg¡slación guatemalteca de trabajo,

en orden a hacerla congruente y consecuente con la propuesta preiensión de

prosper¡dad de ¡os trabajadores, la muerte de las ideologías anticapitalistas y la

inevitable compelencia natural de la "global¡zación"a

El autor, Mario David Garcia, en su obra; "El derecho del Trabajo ha muerio", se insiste

la necesidad de la referencia anterior pues sin ello se estaría lejos del cometido, de un

trabajo muy objetivo siendo la característica peculiar que persigue el presente trabajo.

slsl*¡6
9fs¡cñ¡¡¡¡ EÉi

I 
carcia, Marlo David ob. cit. Pág.4
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Respecto al Código de Trabaio Decreto No. 144'1 emitido por el Organismo Legisl

en Guatemala a los veintinueve días del mes de abr¡l de mil novecientos sesenta y un

que tiene como finalidad regular los derechos y obligac¡ones de patronos y trabajadores,

con ocasión del trabajo y crea instituciones para resolver sus conflictos, es el

instrumento legal que servirá de basé durante el desanollo de este tema que nos ocupa

"Como concebir la protección jurídica preferente, regulado en e¡ cons¡derando número

cuatro inciso a) del Códlgo de Trabajo decreto 1441, sin plazo existente a la parte

patronat en pagar las prestaciones laborales? para ello es precjso hacer referencia al

considerando número cuatro ¡nciso a). Procurando con ello, lograr el cometido del

presente trabajo objeto de invest¡gación c¡entíficá. El inciso a) El Derecho de Trabajo es

un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la desigualdad

económica de éstos, otorgándoles una protección juríd¡ca preferente; sin embargo al

reparar en la realidad del trabajador y en el contenido del cuerpo normativo laboral, se

encuentra la clase trabajadora en un gran dilema, en el sentido de que no ex¡ste ninguna

norma que señale plazo obligatorio al patrono en cumplir con su obligación de pagar las

prestac¡ones laborales al trabajador, simplemente no hay plazo, pero es aquí en donde

empieza las grandes v¡c¡situdes para el trabajador, es despedido sin salario y quien sabe

en cuanto tiempo tendrá un nuevo trabajo, mientras su fam¡lia vive a merced del hambre

y de condiciones precarias y un furo incierio.

Con esta explicación es inconceb¡ble que en la ley sustantiva laboral del derecho

guatemalteco no haya plazo para que el patrono pague las prestaciones laborales,

mientras esto está minando poco a poco y de forma oculta el derecho laboral

3l



guaiemalteco,

menoscabando

constitucional

nl

la

sln

al

que nada

trabajador,

nadie haga algo por detener dicho

parte patronal y el agrietamiento del

flagel

Estadci

2.1- Los cons¡dérandos según el Código de Trabajo.

Dada la naturaleza del trabajo se estimó necesario plasmar los considerandos que

contiene el código de trabajo, comentar sustancialmente el considerando núme¡o cuairo

¡nciso a). Procurando con ello, lograr el cometido del presente trabajo obieto de

invest¡gación c¡entíf¡ca.

Decreto número 1441 del Congreso de la República de Guatemala, Considerando: Que

se hace necesario revisar la legislación laboral vigente, a efecto de introducirle las

modificaciones que la experiencia ha aconsejado,

Considerando: Que es conveniente aiusiar y precisar los conceptos del Código de

Trabajo, con el objeto de acomodarlos a la doctrina y a la técnica juridica, así como

integrarlo con los precedentes de los tribunales del ramo e incorporar al derecho positivo

nacional las dispos¡ciones aceptadas por Guatemala, al ratificar diversos convenios

internacionales de trabajo;

Considerando: Que las características ideológicas que deben inspirar la Legislación

Laboral; son las siguientes:
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Considerando: Que esas características ideológicas del Derecho de Trabajo y,

consecuencia, también las del Código de Trabajo, por ser éste una concreción de aq

adaptadas a la realidad de Guatemala se pueden resumir así: a) El Derecho de Trabajo

es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto que trata de compensar la des¡gualdad

económica de éstos, otorgándoles una protección jurídica preferente; b) El Dereeho de

Trabajo constituye un mín¡mum de garantías sociales, protectoras del trabajador,

iffenunciablés ún¡camente para éste y llamadas a desarrollarse posteriormente en forma

dinámica, en estricta conformidad con las posib¡l¡dades de cada empresa patronal,

mediante la contratación indiv¡dual o colect¡va y, de manera muy especial, por medio de

los pactos colectivos de condiciones de trabajo).

El Derecho de Trabajo es un derecho necesario e imperativo, o sea de aplicación

forzosa én cuanto a las prestaciones mínimas que conceda la ley, de donde se deduce

que esta rama del derecho limita bastante el principio de la autonomía de la voluntad,

propio del Derecho Común, el cual supone erróneamente que las partes de todo contrato

tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su voluntad esté

condicionada por diversos factores y des¡gualdades de orden económico -soc¡al; d) El

Derecho de Trabajo es un derecho realista y objetivo; lo primero, porque estudia al

ind¡viduo en su real¡dad social y considera que para resolver un caso determinado a

base de una bien entendida equ¡dad, es indispensable enfoc¿r ante todo la posición

económica de las partes, y lo segundo, porque su tendencia es la de resolver los

diversos problemas que con mot¡vo de su aplicación surjan, con criteÍio social y a base

de hechos concretos y tangibles; e) El Derecho de Trabajo es una rama del Derecho
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Públ¡eo, por Io que al ocurrir su aplic€ción, el interés privado debe céder ante el in

social o colectivo; y

f) El Derecho de Trabajo es un derecho hondamente democrático porque se orienta a

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

mayoría de la población, realizando así una mayor armonía social, lo que no perjudica,

sino que favorece los intereses justos de los patronos; y porque el Derecho de Trabajo

es el antecedente necesario para que ¡mpere una efectiva libertad de contratación, que

muy pocas veces se ha contemplado en Guatema¡a, puesto que al limitar la libertad de

contratación puramente jurÍdica que descansa en el falso supuesto de su coincidencia

con la l¡bertad económica, impulsa al país fuera de los rumbos legales individualistas,

que sólo en teoría postulan a la libertad, la igualdad y la fratem¡dad;

Considerando:

Que para la eflcaz apl¡cación del Código de Trabajo es igualmente necesario introducir

radicales reformas a la parte adjetiva de dicho cuerpo de leyes, a fin de expeditar la

tramitación de los diversos juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de normas

procesales claras, sencillas y desprovistas de mayores formalismos, que permitan

administrar justicia pronta y cumplida; y que igualmente es necesario regular la

organización de las autoridades administrativas de irabajo para que estas puedan

resolver con celeridad y acierto los problemas que surjan con motivo de la apl¡cación de

la legislación laboral;

4f*rr*¿fi
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Considerando:

Que las normas del Código de Trabajo deben inspirarse en

esencialmente conciliatorias entre el capital y el trabajo y atender

económicos y sociales pertinentes.
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el princ¡pio de ser

a todos los factores

El ¡nciso a) descr¡be, EI Derecho de Trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores,

puesto que trata de compensar la desigualdad económica de éstos, otorgándoles una

protección jurídica prefer"ente.

En la praxis laboral no existe la protección jurídica preferente, esto se comprueba en

muchos juicios desanollados en los diferentes órganos jurisdiccionales en materia

laboral, pues al final de los juic¡os quien sale favorecido el es el patrono, y cuando es el

Estado el demandado, no se diga. Esto quiere decir que tanto el Estado como el patrono

actúan con total arbitrariedad cuando un trabajador exige sus prestaciones laborales.

Concretamente ¡a protección preferente queda vaciada al señalar que en la ieg¡slac¡ón

laboral no existe plazo para que la parte paironal cumpla con pagar las prestaciones al

trabajador.
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2.2.- Principios del derecho laboral guatemalteco.

Se debe atender que los principios; son un conjunto de lineamientos, que crean,

¡nterpretan y aplican una norma juríd¡ca. De esta forma los princip¡os son la plataforma

de toda norma jurídica. El autor, Chicas Hernández, manifiesta con relac¡ón a Ios

principios "son los dictados de la razón, adm¡tidos por el legislador como fundamento

inmediato de sus disposiciones y en los cuales se haya conten¡do su capital

Pensamiento" 
e

De castro, citado por el L¡cenciado Raúl Antonio Chicas Hernández, establece una triple

función de los principios inspiradores del derecho colect¡vo, e ¡ndica:

a) Los pr¡nc¡pios del derecho colectivo al trabajo, cumplen una función ¡nformadora,

ue inspiran al leg¡slador, s¡rviendo como fundamento al ordenam¡ento juridico.

b) lnspiran una función normativa, que actúa como fuente supletoria, en caso de

ausencia de la ley. Son medios de integrar el derecho.

c) Función Interpretadora: En v¡rtud de que operan como cr¡terio orientador deljuez o del

intérprete.

9 
Cnlcas Herná¡dez, Raúl Antonio. Derecho colect¡vo de trabajo. Pág 7



Esta plurahdad de funciones explica que hay algunos de esos principios que sirven

para el legislador o el creador de las normas laborales, es decir, que cumplen una misión

de inspiración o información de la norma y otros que sean más útiles para el intérprete.

No siempre pueden cumplir en la misma medida y con la misma intensidad, ese triple

papel.'ro

El profesor uruguayo Américo Pla Rodríguez, citado por Chicas Hernández, define lo

que estima son los principios, expresando que "Son Iíneas directrices que irforman

algunas normas e inlorman directa o indirectamente lna ser¡e de soluciones por lo que

pueden servir para promover y encauzar la aprobación de nuevas normas, orieniar la

¡nierpreiac¡ón de las existentes y resolver {os casos no previstos"

El autor, Luis Fernández Molina, en su obra: "Derecho laboral guatemalteco", expone:

ampliamente en relac¡ón a los princ¡pios, que el "El derecho laboral, como creac¡ón del

hombre, de Ia comun¡dad, fue formulado con un fln especifico, cual es, en última

instancia, mantener la armonía en las relaciones enire trabajadores y empleadores, en

quien se benefician del vinculo laboral, el que da su fruto y el que paga el servicio.

Para el logro de ese fin, este medio o instrumento que es el derecho laboral, preciso

nutrirse de ciertos principios que deben dar forma a su estructura intrÍnseca, congruente

l0 
ctr¡cas Hernández, RaúlAntonio lbld Pás.s
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con su razón de ser y con los cuales debe identificarse plenamen

manifestaciones. 
uales debe identificarse plenamente 

"" '"0"t ffi

Relata el Génesis que al insuflarle Dios la vida a la masa de arc¡lla en sus manos, le

impuso sus principales características, resumiéndolo con un simple, a nuestra imagen y

semejanza, instruyéndole que debía dominar la creación. De Ia misma forma los dioses

Quiches, Gucumatz y Tepeu, citados en el Popol Vuh, al formar al hombre de la masa de

maí2, le establecieron sus principales atribuciones: Será fuerte, val¡ente, etc.

En forma similar al formarse el derecho laboral positivo, su creador, esto es, el

legislador, debe, o en su momento debió transmitir a su cdatura, los principios por los

que debía inspirarse en s! desenvolvimiento. Son esos principios los que pretendémos

escudriñar para poder determinar el derrotero que corresponde a esta rama nueva del

derecho. Aquí le llamó principios; se les podría llamar también fundamentos, condiciones

básicas, conceptos elementales y de otras formas pero el término princip¡o lo considero

más adecuado

Podría hacer una larga lista de principios que se pudieran aplicar a la discipl¡na jurídica,

sin embargo, ubicando ¡os pr¡ncipales, tenemos.

a) Principio de tutelaridad

b) Principio evolutivo

c] Principío de obúgatoriedad

Principio de realismo

Princip¡o de sencillez

Principío conciliaf orío



d) Princip¡o de rendimiento o

e) De la buena fe

Principio de aplicación

Decreciente

En cuanto al Código de Trabajo, en la parie de los considerándos podemos ubicar a los

siguientes prjncip¡os: el principio de la tutelaridad, min¡mum de garantías sociales,

irrenunc¡ab¡¡idad, necesario, imperat¡vo, realista, objetivo, derecho público, hondamente

democrático, ¡ibertad de contratación, claridad, séncillez, poco formalismo, celeridad y

conciliatorias, aunado a esios pr¡ncipios no se puede dejar de menc¡onar lo que

establece nuesira carta magna en su Articulo 101 , que estatuye lo siguiente"ll

El s¡stema laboral del país debe organ¡zarse conforme a principios de just¡cia social sin

embargo por la objetividad y concreción del presente trabajo, se debe tratar el principio

de tutelaridad, de modo que la exposición sea eniendible en su mnnotación jurídica e

institucional, para ello se considera hacer mencionar del autor, Luis Fernández Molina

al referirse al mencionado pr¡ncip¡o, quien expone lo siguiente:

1. Principio de tutelaridad

La protecc¡ón del irabajador constiiuye la razón de ser del derécho laboral. No

solamente es el germen en sus orígenes, sino que tamb¡én es su actual sustentac¡ón

Las normas prím¡genias de esta rama surgieron como una voz de protesta por los

r¡ Fernández t!,lolina. Lu¡s.0b, cil Pág 3



excesos y abusos que se cometían en contra de las personas en ocasión del

Reclamos contra las jornadas extenuantes; frente al trabajo insalubre contra

condiciones laborales de mujeres y de menores de edad por los bajÍsimos salarios; etc.

De ese primer embrión se fue gestando todo un aparato normativo de ¡ncalculables

proporciones y proyección. A tal punto han llegado los alcances de Ia tutelar¡dad, que un

grueso sector de la doctrina considera que el derecho laboral es, un derécho de la clase

trabajadora, en cuanto enfocan los benef¡cios que se otorgan casi exclusivamente al

trabajador para enfrentar al empleador"

Es sign¡fcativo que cuando los juristas def¡nen cualquier rama del derecho, lo enseñan

con los principios que van a regular d¡cha rama, la Carta Magna lo hace a través de los

principios generales del derecho; por ende, es indubitable el desarrollo en esencia los

pr¡ncipios del derecho laboral.

El autor; Luís Fernández Mollna señala y describe así el siguiente princip¡o

Principio de tutelaridad

Este pÍincipio el que sustenta todas las ramas del derecho laboral y se refleja en cada

una de las regulaciones, esto quiere decir que todas las leyes de nuestro ordenamiento

12
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juríd¡co y las instituciones en materia laboral, tienen que cumplir con la protecci

defensa de la parte más débil en la relación laboral como lo es el irabajador,

tutelaridad se debe manifestar como protector y defensor contra todos los desequilibrios,

económicos, laboraies, soc¡ales y flagelos que a diario está expuesto el trabajador y

para ello et mismo Estado debidamente estructurado en función de jerarquía y en

cumplim¡ento del bien común debe cumplir su función plasmada en el ordenamiento

jurídico de dicha materia. Empero, la real¡dad actual es d¡stinta y contraproducente con

el derecho laboral guatemalteco.

El autor guatemalteco Mario David García, en su Obra, "La muerte del derecho de

trabajo", expone que en Guatemala, como ocurÍe en otras naciones latinoamericánas, la

iímida aceptac¡ón del modelo capitalista tendría que llamar, por fin, la atención.

El paso de los años ha s¡gnif¡cado el desperdicio de generaciones enteras, que han

perdido su ex¡sténcia en med¡o de una miser¡a irredenta provocada por el odio al

progreso que subyace en las ideas esparcidas con fines igualitarios (que la única

igualdad que han conseguido es la de Ia pobreza)" 13

Razón de ser de la tutelaridad.

Fernández Molina, en su obra derccho laboral guatemalteco "Nuestra legislación

establece que la tutelaridad trata de compensar la desigualdad económica de estos (los

él$*,t;
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trabajadores) otorgándo¡es una protecclón jurídica preferente; y más adelante

que, el derecho de traba.Jo es el antecedente necesario para que impere una

se

efectiva

libertad de contratación (Considerándos del Código de Trabajo). Al menc¡onar una

efectiva libertad de contratación da a entender que puede haber una coniratación con

limitada liberiad al efectuar o plasmar la misma en el que una de las partes se ve

compelida a aceptar las cond¡ciones de la otra parté, tal el caso de un padre de un niño

de cinco años que lleve varias semanas s¡n encontrar trabajo. A este tipo de escenar¡os

reflere el considerando indicado que desde una perspectiva individual es muy común en

el medio social, que para muchos autores el contrato de trabajo viene a ser en el fondo

una variante del contrato de adhesión; una parte impone las condiciones y ia otra le

queda aceptar o no, s¡n poder incidir directamente en la iijación de d¡chas condiciones.

Por este tipo de circunstancias, el derecho laboral se conceptúa como una herramienta

compensatoria de la desiguaidad que se da entre las partes de la contratación laboral.

Viene a desempeñar un papel de nivelador de ¡a posición económicamente débil en que

se encuentra qu¡en depende de su salar¡o para su supervivencia. En ese sentido las

normas de esta rama no tuvieron un papel protagónico, entonces se manifestaría la

desigualdad y, por lo mismo, se repetirían los abusos de la parte considerada fuerte.

Por eso, llevado este enfoque a un exiremo, el derecho laboral no vendría ¿ ser más que

un escudo protector en conira de ¡os excesos. Esta línea de ideas presupone que los

intereses patronales y laboraies son opuestos; que por lo mismo lienden a ser tamblén

contenciosos, litigiosos y que existe un estado latenie de conflicto entre las partes del

i: sÉcnlra¡ a !É
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contrato laboral. Esta prem¡sa da pábulo a las corrienies que propugnan la

al extremo de la llamada lucha de clases, opuestas a otro tipo de ideologías

descubren la existencia de más intéreses comunes que opuestos entre ambas partes,

que proclaman una cooperación, tal el caso de la f¡osofía solidarista o la que propugna

la doctr"ina soc¡al de la lglesia Católica.

Aceptada la tutelaridad como ingrediente matr¡z y distintivo de esia rama juríd¡ca, la

gama de su aplicación se manif¡esta en diferentes concepciones que le dan forma. Por lo

mismo, existen posiciones muy d¡spares que varían desde una tutelaridad protagonista,

hasta otras que le asignan un papel periférico y secundario. De una parte, autores

sostienen que la tutelaridad tiene como por objeto servir de Instrumento decisivo de

reivindicación y lucha frente al empleador (Mario De la Cueva, Trueba Urb¡na). Frente a

ellos, otro séctor señala que se procura restablecer un equilibrio, supuestamente roto ,

entre las partes (Guillermo Cabanellas), o que puede serv¡r como instrumento que tienda

a la superación de las diferencias de clases, procurando dar a los trabajadores acceso a

la propiedad de los medios de producción.(Ernesto Krtotoschin).

La func¡ón del derecho es mantener la paz social y e! respeto de los derechos

ind¡viduales. En esa afirmación convergen todos los autores; en lo que difieren es en

séñalar los cam¡nos que supuesiamente nos conducen a ella, según e¡ campo ideológico

en que cada uno se ub¡que.14

t4 
Fer¡ández t\¡oliná, Luis Ob. C¡t, Pág.4
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Por lo m¡smo debe examinarse la tutelaridad bajo un criterio teleológico, si es un fin

mismo o s¡, por el contrario, es un mero vehículo para la obtención de aquel f¡n.

En las últimas décadas se ha desanollado el concepto de que el fin primordial del

derecho laboral es contribuir a la armonía en e¡ marco de una sociedad; por lo mismo su

finalidad esencial no es en sí la tutelaridad, que ésta es una mera herramienta para

lograr el equllibrio en la fiación de condiciones labora,es, de esa forma, materializar !a

armonía. En otras palabras, la tutelaridad es sólo un med¡o para lograr un fin pr¡oritario

que es la paz y concordia social. Visto desde un enfoque negat¡vo el fn últ¡mo consiste

en evitar fr¡cciones y luchas entre los prop¡etarios de los medios de producción y los

asalariados".

Si no se reconoce y se repara la aplicabilidad de los pr¡nc¡pios laborarles, sólo se estará

dando cab¡da al detrimento del Estado de derecho constitucional y elflagelo inminente y

creciente que como un monsiruo eslá matando al más débil (trabajador). Es preciso

preguntarse; ¿Dónde está entonces el Estado? y donde está la tutelar¡dad laboral, pues

a desaparecido.

Se neces¡ia la ¡eivindicación institucional para rescatar el Estado de derecho, por

consiguiente a la clase trabajadora aporeada y desprotegida.
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2.3 - Constituc¡ón de la Organizac¡ón lntemacional del Traba¡o (OlT)

Entend¡endo que los valores de paz y justicia social son universales e inherentes al ser

humano y, asi mismo qué, la aciividad laboral, es una acción donde la participac¡ón del

ser humano es imprescindible, tanto para obtener los ingresos necesarios de

supervivenc¡a para él y su familia, como para la transformación de los elementos

naturales y con ello alcanzar la producción de bienes y el otorgamiento de servicios a

sus próximos. Surge así entonces, la Constitución de la Organizac¡ón del Traba.lo (OlT)

producto de una globalización y necesidad de aglomerar la participación de d¡versos

países, para que dentro de una perspectiva conjunta se logre abordar, Ios parámetros

generales y globalizados en consonancia con el ordenamiento jurídico local de cada

territor¡o, la regulación jurídica respecto a la relación económica juríd¡ca entre patronos y

trabajadores y, con ello, robustecer las distintas instituciones laborales para dar un

marco o estamento que conlleve a alcanzar la justicia social a nivel local y paralelamente

global.

La constitución del organismo en referenc¡a (OlT) devino de la imperiosa necesidad que

los trabajadores, en lapsos, se veían desproiegidos y aquejados .iurídica y

económicamente. Lo anterior, por el frágil interés en cuanto a otorgar respuestas

posit¡vas por parte de las autoridades pertinentes (Los Estados respectivos).

Es así como en el mismo preámbulo de la Constitución de la Organización lnternacional

de Trabajo expone lo sigu¡ente:

Texto de Ia const¡tución"
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Preámbulo

Considerando que

social;

Áll"''.1

[¡'-:."1?\s¿t/
la paz universal y permanente sólo puede basarse en la just¡cia

Considerando que exlsten condiciones de trabajo que entrañan tal grado de iniusticia,

m¡seria y privaciones para gran número de seres humanos, que el desqontento causado

constituye una amenaza pa¡a la paz y armonía universal; y considerando qus es urgente

mejorar dichas condiciones, por ejemplo, en lo concerniente a reglamentación de las

horas de trabajo, f¡jación de la duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo,

contratación de la mano de obra, lucha conira el desempleo, garantía de un salario vital

adecuado, protecc¡ón del trabajador contra ias enfermedades, sean o no profesionaies, y

contra los accidentes del trabajo, protección de los n¡ños, de los adolescentes y de las

mujeres, pensiones de vejez y de invalidez, protecc¡ón de los ¡ntereses de los

trabajadores ocupados en el exiranjero, reconoc¡m¡ento del princ¡pio de salario igual por

un trabajo de igual valo. y del principio de l¡bertad sindical, organización de la enseñanza

profesional y técn¡ca y otras med¡das análogas;

Considerando que s¡ cualquier nación no adoptare un régimen de trabajo realmente

humano, esta omisión constituiría un obstáculo a los esfuezos de otras naciones que

deseen mejorar la suerte de los trabajadores en sus propios paises:

Las Altas Partes Contratantes, movidas por sentimientos de justicia y de humanidad y

por el deseo de asegurar la paz permanente en el mundo, y a los efectos de aleanzar Ios
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objetivos expuestos en este preámbulo,

Organización lnternacional del Trabajo.

convienen en la siguiente Constitución
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CAPíTULO III

3.- Generalidades del salario,

El salario es un tema eminentemente laboral, que previo a desaÍollar las generalidades,

se debe acudir a su def¡nic¡ón, para ello se cita al autor Guillermo Cabanellas, quien al

referirse a salario expone, es la de "Académicamente, el estipendio o recompensa que

los amos dan a los criados por razón de su serv¡c¡o o trabajo, por extensión, est¡pendio

con que se retribuyen serv¡c¡o persona¡es. Esas definic¡ones son como otras muchas de

la academia, jurídicamente equivocadas; en primer lugar, porque en la actual¡dad el

salario no está referido ún¡camente al serv¡cio domestico, sino a todos a los

trabajadores, espec¡almente obreros, y de modo más característico a los que cobran por

destajo, por horas, jornadas ( de donde se derivan las expresiones jornal y jornalero)

semanas o qu¡ncenas; ya que la retr¡buc¡ón que se recibe por meses es llamada sueldo;

y, en segundo térm¡no, porque hay retribuciones por por servic¡os personales que no son

salaÍio, ni tampoco sueldo, como sucede con los honorario, que se pagan a los

profesionales liberales y con la retr¡bución de qu¡enes por cuenta propia real¡zan

servicios u obfas para otras personas.

De ahí que el concepto de salar¡o lleve implícita una relac¡ón de trabajo subordinado

entre quien lo paga y qu¡en lo recibe, precisamente por eso el problema salarial

constituye uno de los temas más importantes tanto en el terreno económico y en el

social cuanto en la protección que le otorga el derecho laboral en lo que respecta a su

cuantía, a la forma, al momento y al lugar de pago, a la inembargab¡l¡dad absoluta o

Á'i'DA
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relativa, a la prohibición total o parc¡al de efectuaÍ descuentos, sa¡vo los expre

determinados por la ley, forma de extender los rec¡bos, etétera.

EI salar¡o no ex¡ge que el pago se haga en dinero, aunque eso sea lo más corriente; s¡

no que puede serlo tamb¡én, por lo menos parc¡almente, en espec¡e (al¡mentos,

hab¡tac¡ón y otros b¡enes de uso).

La determinación de los salarios ha dado siempre origen a muy diversas teorías de

fundamento polít¡co y económico: libertad absoluta de contratac¡ón para ambas partes

sobre la base de la ley de la oferta y la demanda, ley de bronce del salario. Regulación

absoluta por el Estado, libertad contractual partiendo de la obligación de respetar los

salarios mínimos, los justos y los vitales, principio de igual retribución por igual trabajo

entre otros."ie

3,1.- Fundamento const¡tucional del salar¡o.

La fundamentac¡ón constitucional se hace necesaria, dado a que el presente trabajo

tiene su origen en una norma ordinaria en mater¡a laboral, en ese sent¡do se debe acudir

al asidero const¡tuc¡onal del salario como la fuente juríd¡ca de la misma. Por ello debe

hacerse relac¡ón a lo manifestado por Vivot, Julio, J. En su texto denominado

"Elementos del derecho de trabajo" Al referirse a la Constituc¡ón Política de la Repúbl¡ca

así: "Ésta es s¡n duda la fuente formal princ¡pal. Sus d¡spos¡c¡ones imponen un

¡e Cábdellas, cuillemo. ob. cit. Pág.ó85
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programa de rea¡izaciones en esta materia, así como distribuyen la

leg¡slativa en el orden nacional y provincial"r

La Const¡tución Polít¡ca de la Repúblicá de Guatemala, es la fuente formal principal, por

ende se hace necesario la referéncia del comentario emitido por la corte de

constitucional¡dad, en relación con el principio de supremacía constitucional, en donde

claramente expone: Uno de los princip¡os fundamentales que informa el derecho

guatemalieco es el de supremacía const¡tucional, que implica que en la cúsp¡de del

ordenamiento jurídico está la Constituc¡ón y ésta, como ley suprema, es vinculante para

gobernantes y gobernados a efecto de lograr la consolidación del Estado Constitucional

de Derecho.16

"Esa súper legal¡dad se reconoce con absoluta prec¡s¡ón, en tres artÍculos de la ley

fundamental: el Artículo 44 que dispone que serán nulas ipso jure las leyes y

disposic¡ones gubernat¡vas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o

ierg¡versen los derechos que la const¡tución garant¡za; el Artículo 175 que afirma que

ninguna ley podrá contrariar sus disposiciones y que las que violen o tergiversen sus

mandatos serán nulas ipso jure; y el Artícu¡o 204, donde establece que los tribunalés de

justicia en toda resolución o sentencia observaran obligadamente el princ¡pio de que la

constituc¡ón prevalece sobre cualquier ley o tratado"(Gaceta No. 42, expediente No.639-

95, página No.23, sentencia;1 1- 12-96) Es congruente y consecuente, desde un punto de

I 6 
t\4arli¡€z Vivoi, Julio, .l, Elmentos del .lerecho de trabájo, P¿q 39
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vista amplio, especialmente el de reconocer la jerarquía existente en nuest

ordenamiento .juridico, más no basta contar con su existencia, como parte de un

vigente ni mucho menos como patrimonio jurídico de un Estado, s¡no que debe ser

¡ey positiva, aplicable en todos los ámbitos de apl¡cabilidad de la ley.

Por ello ha sido necesario tener como punto de partida el ya mencionado comeniario de

la corte de constituc¡onalidad, que dará fundamento jurídico y confiable en relación al

tema de ¡nvestigación que atañe en esta oc€sión, que además, el presente tema, nos

servirá de luz en todo el desarollo del presente trabajo con carácter; apremiante,

imperativo jurídico, económico y social, aunque muy em¡nentemente laboral, al mismo

tiempo nos conduce a la puerta indicada como la pronta solución de Ia nebulosa

realidad laboral, socio-económica y jurídica del país.

Resulta determinante plasmar e¡ Artículo 103 de la "Carta Magna' en el que se establece

que, "Las leyes que regulan las relaciones entre empleadores y el irabajo son

conciliaioÍias, tutelares para los trabajadores y atenderán a todos los factores laborales,

económicos y sociales pert¡nentes" conjuniamente el Artículo 101 constituc¡onal en su

segunda línea claramente reza: *El régimen laboral del país debe oroanizarse conforme

a principios de justicja social" , y con base al princip¡o de supremacía const,tucional,

regulado en el Artículo 174 de la Constitución Política de la República de Guatemala,

que indiscutiblemente señala: "Ninguna ley podrá contrariar las dispos¡ciones de la

constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nu¡as

ás*rr^
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ipso jure, se debe entender que d¡cha norma de carácter constitucional, aiend¡endo

su tenor liieral, se observa el imperativo mismo de la norma

Atendiendo a estas regulac¡ones constitucionales se puede decir que, en el caso que

ocupa se convierte en pura sustantiv¡dad carénte de ptáctica en el séntido de que la

norma regula que las relaciones deben ser tutelares a favor del trabajador, sin embargo

esto solo ha quedado en letra muerta, en norma sustantiva, euando se compara con la

real¡dad que v¡ve el trabajador y su fam¡lia en el caso concreio del despido por parte del

patrono sin tener plazo para hacerle efectivo las prestaciones laborales en el caso del

desp¡do injustiflcado.

Y con el propós¡to de cumplir el cometido del presente trabajo objeto de ¡nvest¡gación se

cons¡dera necesar¡o tomar en cuenta a¡ jurista Friedrich A. Citado por Mario David

García, en relación a la "Justicia Social" quien confesaba que descubrir el signif¡cado de

¡o que llaman'lusticia social" constituyó una de sus grandes preocupaciones, durante

más de diez años a la par que expresaba su fracaso en el empeño, precisaba luego, que

su conclusión sobre la citada expresión, referida a una sociedad de hombres libres,

"carecía de sentido" pero Hayek, ¡nsistía que era del mayor interés aver¡guar porque

razón, y pese a todo, ese concepto dom¡no el debate político durante más de un siglo,

siendo utilizado con éxito para respaldar las pretensiones de c¡erlos grüpos a una

porción mayor de las cosas buenas de la vida.
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Para Hayek, "la justic¡a social es una simple fórmula vacía util¡zada cuando se

dar por sentado que una determinada pretensión está jusiificada sin dar razones

ello; a pesar de lo cual, advieate el jurista, es un iérmino intelectualmente espurio"

Algunos prosigue llegaron por su cuenta a esa conclusión con el resultado de que, al

ser la 'lusticia social" la única clasé de justicia que pensaron alguna vez, se vieron

obligados a suponer que el término justicia carecía de sentido. Las normas por las que

debe regirse Ia conducta individual son tan indispensables para el mantenimiento de una

sociedad pacif¡ca de hombres libres como incompatibles son con ella los intentos de

realizar la "justicia social afirma el autor"l7

Llama fuertemente la atención, lo man¡festado por Hayek, resumido así, 'la justicia social

es una s¡mple fórmula vacía" eso es lo que una norma se convierte cuando no se aplica,

en este caso tratándose de las prestaciones laborales del trabajador de conformidad

con Ia ley, cuando este es despedido injustificadamente retardando el patrono hasta que

él quiera sin ¡mportar las vicisitudes por ¡as que tiene que afrontar el trabaiador .junto a

su lam¡lia

La vacuidad de la expresión "justic¡a social" se demuestra, por otra parte, según Hayek,

porque no existe el menor acuerdo sobre lo que esa justicia social exige en los casos

particulares, como por no haber prueba que nos permita decidir quién tiene razón

euando hay desacuerdo, o porque ningún plan de distribución preconcebido podria ser

'r Ga.cía, M¿¡o D¿lid El derecho del trab¡jo ha müerto Pág 32
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llevado a la práct¡ca en una soc¡edad en la

de permiiírseles ut¡l¡zar su propio saber y

hombre responsable moral de sus actos,

deseado modelo general de distribución.". 18

que los individuos sean libres, en el s

entender para sus propios fines. EI ser,

es incompatible con la aplicación del tan

A manera ejemplo: la necesidad de la creación de una norma en el que establezca

firmemente un plazo para la parte empleadora en cumplir con su obligación de cancelar

liquida y exigible el monto en moneda nacional con relación al salaio que le corresponde

al trabajador cuando es víctima de un despido arb¡trar¡o s¡n iusta causa.

Muchos empleadores encuentran en esta ausencla de norma que regule plazo para

pago de presiaciones laborales un espacio en donde se dan el lujo de hacer esperar el

tiempo que ello quieran para hacel efectivo las prestaciones, pues sn ocasiones , los

patronos a¡ despedir al trabajador le expresa el patrono si no directamente lo hace a

través del representante dentro de la empresa lo siguiente, venga en diez días por su

cheque, venga en quince días, no lo ha f¡rmado el contador, no lo ha firmado el dueño,

pero s¡empre presentan una excusa con tal de desesperar al trabajador. Pero el Estado

no ve esto, aun contando con una lnspección General del Trabajo, lo cua¡ está siempre

ausente en estos casos tan lamentables en el que la clase trabajadora está a merced del

patrono casi generalmente en este aspecto.

f:sl*;x5
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A6*b
Después de un breve anál¡s¡s de los artículos en cuanto a la jerarquía constitucionaf (#- 

tIIl1i;)

debe abordar ahora si el fundamento constitucional del mismo. Según el Articulo rc*l'"9/
Constitucional, los derechos sociales mínimos de la legislación del trabajo. Son derechos

sociales mín¡mos que fundamentan la legislación del trabajo y la actividad de los

tribunales y autoridades:

Según el inc¡so o) del artículo 101 de Ia Constitución Politica de la República de

Guatemala, establece la "Obligación del empleador de indemnizar con un mes de salario

por cada año de servicios continuos cuando despida injustificadamente o en forma

¡ndirecta a un trabajador, en tanto la ley no establezca otro sistema más conveniente que

le otorgue mejores prestaciones.

Para los efectos del cómputo de servicios continuos se tomarán en cuenta la fecha en

que se haya ¡niciado la relación de irabajo, cualquiera que ésta sea;
*lnciso agregado por Acuerdo Legislativo N" 18-93.

Es aquí en donde debe dejarse claro, que, la obligac¡ón de la indemnización esta clara

en este inciso, sin embargo no está en la norma constitucional, ni en el Código de

Trabajo Decreto 1441,, el plazo para que la clase patronal haga efectivo la cant¡dad que

corresponde al trabajador cuando este es despedido.

He a¡lí el problema que motivo este tema objeto de investigación, tomando en cuenta

que el trabajador depende de su salario, y es derecho que él posee por él hecho de

prestar sus seív¡cios al patrono.
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La inexistencia de plazo, deja abierto el espacio legal para que el pat

paga al trabalador, pero esto es ," oK*ijarbitrariamente decida cuando a él se le antoje,

perjudica y considerablemente al trabajador, es

mas adelante.

un aspecto que se estará comentando

3.2.- Fundamento ordinario del salario

El terna del salario esiá fundamentado en la norma constitucional, pero además tiene su

fundamentación en la ley ordinaria, que se hará referencia, sin embargo previo a la

fundamentación ordinaria, debe decirse que el salario es un imperativo constitucional y

una obligación de todo patrono para todo trabajador que le presta su servicio.

La fundameniación ordinaria del salario, está regulada en el Cód¡go de Trabajo decreio

1441, emitido por el Congreso de la República de Guatemala, concretamente en el

articulo 88, en el que regula lo siguiente: Salar¡o o sueldo es la retribución que el patrono

debe 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.

3.3.- Según la doctrina

Después de tener la fundamentación de salario, tanto const¡tuc¡onal como en Ia ley

ordinar¡a, para una mejor comprensión del mismo, se acude a la definición doctrinaria

del mismo.
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los ingresos reales. En periodos inflacion¡stas el valor real de los salarios pu

disminuir aunque su valor nominai se inffemente, debido a que el coste de la vida

aumenta más deprisa que los ingresos monetarios. Las retenciones salar¡ales para

pagar los impuestos sobre la renta, los pagos a la Seguridad Social, las pensiones, las

cuotas a los sjndicatos y las primas de seguros, reducen los ingresos reales de los

trabajadores.

Los principales factores determinantes de los salarios, dependiendo del pais y lá época,

son los sigu¡entes; 1) El coste de Ia vida: incluso en las sociedades más pobres 
'os

salar¡os suelen alcanzar niveles suf¡c¡entes para pagar el coste de subs¡stenc¡a de los

trabajadores y sus familias; de lo contrario, la población act¡va no lograría reproducirse.

2) Los niveles de v¡da: los niveles de vida existentes determinan lo que se denomina el

salar¡o de subs¡stencia, y ello permite éstablecer los niveles de salario mín¡mo.

La mejora del nivel de vida en un país crea presiones salariales alcistas para que los

trabajadores se benefic¡en de la mayor riqueza creada. Cuando existen estas presiones

los empresarios se ven ob¡igados a ceder ante las mayores demandas salariales y los

legisladores aprueban leyes por las que establecen el salario mínimo y otras medidas

que intentan mejorar las condiciones de vida de los trabajadoÍes. 3) La oferta de trabajo.

cuando la oferta de mano de obra es escasa en relación al capital, Ia tierra y los demás

factores de producción, los empresarios comp¡ten entré si para contraiar a los

trabajadores por lo que los salarios tienden a aumentar.
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demanda, la compeiencia entre los trabajadores para conseguir uno de los escasos

puestos de trabajo disponib¡es tenderá a reducir el salario medio.4) La productív¡dad: los

salarios t¡enden a aumentar cuando crece la produclividad. Ésta depende en gran

med¡da de la energía y de la califlcación de la mano de obra, pero sobre todo de la

tecnología disponible.

Los niveles salar¡ales de los países desarrollados son hasta cierto punto elevados

deb¡do a que los trabajadores tienen una alta preparación que les permite ut¡lizar los

últimos adelantos tecnológ¡cos. 5) Poder de negoc¡ación: la oryanlzación de la mano de

obra gracias a los s¡ndicatos y a ias asociac¡ones politicas aumenta su poder negoc¡ador

por lo que favorece un reparto de la riqueza nacional más igualjtario.

El nivel salar¡al medio viene dado por la media de todos los salarios percibidos por los

individuos, con independencia de su categoría profesional. Los factoÍes que determinan

las d¡ferencias salar¡ales entre categorías profesionales son los siguientes: 1) El valor

relat¡vo del productoi un trabajador cualificado en una industria que produce bienes con

precio mayor que la de un trabajador poco preparado aporta un mayor valor añadido por

Io que suele rec¡bir un salar¡o supeíior. 2) Coste requeido para adquirir la cual¡f¡cación o

preparación necesar¡a: los empresarios tienen que pagar el precio de la formación

profesional s¡ quieren obtener la mayor reniabilidad posible. Si los ¡ngenieros no

cobraran más que los albañiles muy pocas personas estarían dispuestas a invertir su

tiempo, dinero y esfuerzo para llegar a set ingenieros. 3) La escasez relatíva de cieñas

espec¡al¡zac¡ones laboralesr los trabajos para los que existe una amplia oferta de mano
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de obra suelen estar peor pagados, por otra parte, los trabaios menos comunes

Yu*.. "r: 
'

meior pagados; por ejemplo, una estrella de cine o un presentador de televisión famoso--'--

con caracteristicas específicas suelen recib¡r elevados ¡ngresos. 4) lnterés relat¡vo del

trabajo: los trabajos desagradables, difíciles o peligrosos suelen estar meior

remunerados que otros trabajos más fáciles y que requieren un grado de cualjficac¡ón

similar. Así, un conducior de camiones que ha de transportar explosivos cobrará más

que uno que transporte alimentos. 5\ Movil¡dad del trabaio: cuando la mano de obra

tiende a estar concentrada en un determinado lugar las diferenc¡as salariales son

mayores.

Por otro lado, la disponibilidad de los trabaiadores para desplazarse en busca de empleo

tiende a reducir las diferenc¡as salariales entre empresas, profesiones y comunidades. 6)

Poder negociador comparativo: un sindicato puede mnseguir mejoras salariales

superiores para sus afiliados que para los trabajadores no afiliados. 7) Costumbre y

legislación: muchas diferencias salariales tienen sus origenes en las costumbres y en la

legislación. Por ejemplo, ianto Ia costumbre como la legislac¡ón fueron responsables de

que en Sudáfr¡ca los mineros negros recibiesen menores salarios que los mineros

blancos, aunque realizasen el mismo trabajo.

Por otro lado, los gobiernos y los s¡ndicatos tienden a intentar eliminar las diferencias

salariales en función de la raza, el sexo, y otros factores discrim¡natorios, y promocionan

la ¡gualdad salarial: a ¡gual trabajo, igual sueldo.

Casi todas las teorias relativas al salar-io reflejan una ¡ncl¡nación hacia un concreto factor

determ¡nante de los m¡smos. La p¡¡mera teoría relevante sobre los salarios, la doctrina
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del salario justo del filósofo iialiano santo Tomás de Aquino, subrayaba la importa

las consideraciones de orden moral y la influencia de la costumbre. Definía el salari

justo como aquel que permitía al receptor una vida adecuada a su posición soc¡al. La

teoría de santo Tomás es una visión normativa, es declr, marca cuál debe ser el nivel

salarial, y no una visión positiva que se define por reflejar el valor real de los salarios.

La pr¡mera explicación moderna del nivel sa¡a.ial, la teoría del nivel de subsistencia,

subrayaba que el salario estaba determinado por el consumo necesario para que la

clase trabajadora pudiese subsistir. Esta teoria surgió del mercantilismo, y fue más tarde

desarrollada por Adam Smith y sobre todo David Ricardo.

Este último defendÍa que los salarios se determinaban a partjr deJ coste de subsistencia

y procreación de los trabajadores, y que los sueldos no debían ser diferentes a este

coste. S¡ los salarios caían por debajo de este coste !a clase trabajadora no podría

reproducirse; si, por el contrario, superaban este n¡vel mínimo ia clase traba.iadora se

reproduciría por encima de las necesidades de mano de obra por lo que habría un

exceso que reduciría los salarios hasta los niveles de subsistencia debido a la

competencia de los trabajadores para obtener un puesto de trabajo.

Con el paso deltiempo se ha demostrado que algunos de los supuestos de los que parte

la teoria del salario de subsistencia son erróneos. En los países más industrializados la

producción de al¡mentos y de bienes de consumo ha crec¡do desde f¡nales de¡ siglo XIX

con mayor rapidez que la población, y los salarios han crecido sobre los niveles de

subsistencia
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La teoría de los salarios de Karl Marx es una variante de la teoría Ricardiana.

sostenía que en un sistema capitalista la fuerza laboral rara vez perc¡be una

remuneración super¡or a la del nivel de subsistencia. Según Marx, los capital¡stas se

apropiaban de la plusvalía generada sobre el valor del producto fnal por la fueÍza

productiva de los trabajadores, incrementando los benef¡c¡os. Al igual que ocurre en la

teoría de Ricardo, él tiempo ha refutado en gran medida la visión de Marx.

Cuando se demostró la invalidez de la teoría del salar¡o de subs¡stencia se empezó a

prestar mayor atención a la demanda de trabajo como principal determinante del nivel de

salarios. John Stuart Mill, entre otros, propugnaba la denominada teoría del fondo de

salarios para explicar la forma en qué la demanda de trabajo, definida como la cantidad

de dinero que los empresarios están dispuestos a pagar para contratar a trabajadores,

determina el nivel salarial.

La teoria parte de ¡a hipótesis de que todos los salar¡os se pagan gracias a la

acumulación, en el pasado, de capital, y que el salario medio se obtiene divid¡endo el

remanente entre todos los trabajadores. Los aumentos salariales de algunos

trabajadores se traducirán en dism¡nuciones salariales de otrcs. Sólo se podrá aumentar

el salario medio aumentando el fondo de sálarios

Los econom\stas que detendian esia téoria se equivocaban a\ suponer que \os sa\arios

se satisfacen a partir de las acumulaciones de capital efectuadas con anterioridad. De

hecho, los salar¡os se pagan a patl¡r de los ¡ngresos perc¡bidos por la producción actual.

Los aumentos salar¡ales, al incrementar Ia capacidad adquisit¡va, pueden provocar
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aumentos en la producc¡ón y generar un mayor fondo de salarios, en especial si existftt':""$5:

recursos \':'l'

La teoría del fondo de salarios fue sust¡tuida por la teoría de la productividad marginal,

que ¡ntenta en esencia determ¡nar la influencia de la ofeña y demanda de trabajo. Los

defensores de esta teoria, desarrollada sobre todo por el economista estadounidense

John Bates Clark, sostenían que los salarios tienden a estabilizarse en torno a un punto

de equil¡brio donde el empresario obtiene benefic¡os al contratar al último habajador que

busca empleo a ese nivel de sueldos; este sería el trabajador marginal. Puesto que,

debido a la ley de los rend¡mientos decrecientes, el valo¡ que aporta cada trabajador

adic¡onal es menor que el aportado por el anter¡or, el crecimiento de la oferta de trabajo

disminuye el nivél salar¡al.

Si los salarios aumentasen por encima del nivel de pleno empleo. una parte de la fuer¿a

laboral quedaría desempleada; si los salarios disminuyesen, la competencia entre los

emptesarios para contratar a nuevos trabajadores provocaría que los sueldos volvieran a

aumentat.

La teoria de la productividad marg¡nal es inexacta al suponer que existe competencia

perfecta y al ignorar el efecto que genera un aumento de los salarios sobre la

product¡vidad y el poder adquisitivo de los trabajadorés. Como demostró John Maynard

Keynes, uno de los pr¡ncipales opos¡tores a esta teoría, Ios aumentos salariales pueden

producir un aumento de la propensión al consumo, y no al ahorro, en una economía. El

aumento del consumo genera una mayor demanda de trabajo, a pesar de que haya que
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pagaf mayores salarios, si se consigue una mayor riqueza gracias a una dism¡nución

n¡vel de desempleo.

Casi todos los economistas reconocen, al igual que Keynes, que mayores salarios no

tienen por qué provocar un menor nivel de empleo. Sin embargo, uno de los efectos

negativos de los aumentos salariales son las mayores presiones ¡nflacionistas, ya que

Ios empresarios t¡enden a trasladar a los precios estos aumentos en los costes. Este

peligro se puede evitar si los sueldos no aumentan sobre los niveles de product¡vidad.

Puesto que la participación de los salar¡os en la riqueza nacional ha permanec¡do

estable a lo largo del t¡empo, y es probable que siga así, los salarios reales pueden

aumentar a medida que se incremente la productividad.le

Salar¡o mínimo

Salar¡o mín¡mo, cantidad fija que se paga, debido a una negociac¡ón colectiva o bien a

una ley gubernamental, y que refleja el salario más bajo que se puede pagar para ¡as

d¡stintas categorias profesionales. En general, el establecimiento de un salario mÍnimo

no anula el derecho de los trabajadores a demandar salarios super¡ores al mínimo

establecido. El método para establecer un salario mínimo mediante una negociación

colectiva ado¡ece, s¡n embargo, de una seria limitación, puesto que los acuerdos

derivados de la negoc¡ación colectiva sólo afectan a los tr-abajadores de una

determinada fábrica, profesión, industria o área geográfica, y por lo tanto resulta

inadecuado en aquellos casos en los que la tasa salarial predominante en todo un pais

19 
i¡icrGoñ G) Enc.rta @ 2oog o 1s93-2oog
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ha caído hasta n¡veles demasiado bajos.

va¡iog países empezaron, ya desde la

desarrolla.an programas de salarios

regulando dichos salarios.

Al darse cuenta de este fallo, Ios sindicatos

década de 1890. a pedir a los gobiernos qu

mínimos, logrando que se aprobaran leyes

La primera ley relativa a salarios mín¡mos se promulgó en Nueva Zelanda en 1894. Otra

ley, promulgada en el Estado de Victoria en 1896, establecía mesas de negociación de

salarios, en las que los trabajadores y los empresarios tenían el mismo número de

representantes para fljar salar¡os minimos de obligado cumplim¡ento. Esta ¡nnovadora

ley sirvió de modelo al Br¡tish Trade Boards Act de 1909.

En la actualidad, muchos países tienen leyes de salarios mínimos, pero son más los que

tienen salarios mínimos en función de las distintas profesiones. Gran Bretaña es uno de

los pocos países que se ha resistido a establecer salarios mínimos. El principal

argumento contra los salarios mínimos es que se pueden volver en contra de aquellos a

los que pretenden proteger, al reducir el número de puestos de trabajo para personas

con poca cualificación. Los que critican este tipo de salarios señalan los grandes

excedentes laborales existentes en los países en vías de desarrollo, y temen que las

legislaciones sobre salario minimo aumentarán las tasas de desempleo o desocupación

de los países desarrollados.20

2o r't¡",n".n o r..,*. or:on
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CAPiTULO IV

4. Protección jurid¡ca preferente

Defensa, amparo, auxilio o resguardo son algunos de los sinónimos que pueden ser

empleados para el vocablo protección y, eso mismo es 1o que propugna el Cód¡go de

Trabajo Decreto Legislativo 144'1, en su cons¡derando cuarto literal "a" al establecer lo

siguienté: "..." El derecho de trabajo es un derecho tutelar de los trabajadores, puesto

que trata de compensar lá des¡gualdad económica de éstos, otorgándoles una

protección jurídica preferenté, es decir que, lo evidente es la desigualdad económica

entre patronos y trabajadores, sin embargo, la misma ley ord¡naria pretende establecer

conirapesos o igualdad entre ambas partes, al menos eso es lo que la ley establece,

empero, al observar el abismo que deja lA ausencia de un plazo legal estrictamente en

cuanto al cumpl¡m¡ento de¡ mandato constitucional y ley ordinaria de la obl¡gación

impuesta al patrono, como es, el pago de la prestación al obrero, es evidente que la

"balanza" rotundamente se desequilibra debido a la deplorable ¡nexjstencia de dicho

plazo legal.

¿Dónde queda la preferencia, la preponderancia o ventaja que el Código de Trabájo

proclama para el trabajador al no existir el plazo legal para que se le haga efectivo el

pago de sus prestac¡ones? En la vida soeial guatemalteca, encontramos diversidad de

atropellos y detrimentos que vive el obrero al no existir el plazo legal, unos de varios son

los ejemplos siguientes:

ái'hx
l!e'qrc¡¡r¡n¡ !ál
Y";'., .-Fry

\3lf'
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El Diario Prensa Libre publico:

"Empleados de maquila ex¡gen pago"

Ochocientos empleados de la maquila lndustrias Alianza Fashión B&D, de la cabecera

de Chímalienango, ocuparon las instalaciones de esa empresa para exigir el pago de

sueldos atrasados y prestaciones.

Según, José Rosales Chimaltenang0

Los afectados informarón güe les deben ires quin6{rna3, bonfl 14 y aguina¡do, poa lo que

decrd'eron oc.rpar:as Inst5lacrones de ta r.ó¿q!,:a

"És preocupante que durafife el úilifio año, caCa vez que se rufitp¡e rna qurncena íros

Nanceler¡ lo qué a los éncargadós se les antoja. ya qae hemos recibido pagas de Q200 y

Q30O, Cuando nuestro sueldo oscila ent[e Q1 mil 2C0 y Q1 mii 30ú cáda 15 dias". rei¡r¡é

Ramón Gutlérrez, r¡no de los áfscisdos.

M;guel Colorn. otro empleado, refir!ó que lodos ios dias se cometen abusos conira ios

lrabajadores. é :ncluso iay casos de 
'nrultos 

racisaas y discriminación.

Miguei Garab¡to, irabáiádor. comenté {¡re ios empieados de e$ta emprésa han ienjdo

quÉ agu¿nlar esia clase de aLrusss debido a la falla de oportunidades da effipléo que

hav en e¡ deperlamenio.
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Recordó que e$tán con la esperánza de obiener ei págo del bono 1{, al igual q

águina'do y ias ires rluincenas.

Teresa López, olrá enrpiaaCa, aseguró que la mayoría de trabajadores no gozan de

vac*ciones, !¡a que soljcitarlas es c¿si un desp¡do.

'Calrulamos que a cada lrabaiador se ie adeudan unos Q7

monto dÉ Q5 millófies 60C rnil. y ienemos rniedo d€ qüe

quiebra v no ncs paguen", aefirió.

mil.

;cs

lo que se iradüce en un

dueños se declaren en

EnÍque Rosales, de ia ad!¡T inistración de la empresa, lainentó la sliuación que átrav¡esá

,a fábricr. y puniua¡izó que esperan qüe el gerelrie general llegue al pais e! préxiffio

v'gmes, para que Ie enc entre soluc¡ón ai pfoblema.

Pagarán deuda

f l gerente admini€1rati!o.

aelrasó con el pagú de

eñpleadós.

LiJ;s Lee, aseguró qué el airasó se debe a que un c¡ienie se

una mercaderia, pero qüe se pagará toda la deuda a los

Cifra

8OO empleados de maquiladora de Chimaltenango reclaman prestaciones.2r

Otra publicación respecto al dilema laboral que se aborda, es el siguiente:

Maqu¡las deben garantizar pago de prestaciones

2l test.prensalib¡e.cort.../Empleadosmaquila-ex¡gen-pag0-0-841 1 1 59?6
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La Ley de Fomenio a las Maquilas 
-decreto 29-89- deberá ser reformada con

objetivo de garantizar la indemnización a los trabajadores cie ese secior, según

exigencia que hizo EE. UU. Para evitar una demanda laboral.

Según Por Urias Gamarro Guatemala, Guatemala

L*s refor ás ¡es dsi:érá inpiéi¡enlar e¡ M¡n¡st*íis de €csncmía {Mirell]). dependencia

qua ¿n Lrn p¡azo de 63 dies debsrá pfeseniar un ¡lrüyaclo de ley ccn sus reglaffie ios.

Ese piazó €stá conteñld¿ en ei í]lan de ejecuóiófi que el Gob¡efno ae Cualsftala se

cümpronleiió a c ü]piir cor] el De¡larlam*rt.i Ce Coriercio de ÉE. {-¡U. üue exige

r"éspciar los dereahos iaSorsigs en el mafca del fratadc dÉ Libre Comercic con e'se pars

f!-r re¡ación ccn al tena. e¡ Cc*ü$enio rjice: Una er¡pres¿ que procr]as recibir cobenura

é¡ decieio 29"89 debe iinar'rclar una fianza, con elir; de garanti¿ar y cubrir ef !¡onic d€ ia

inder:rniz¿ción y demás pr€steciones Ce tatáctsí i$enunc¡abie de lc$ lrábajadó!"es por ei

cierre de las empresas", indicá el pla* ai ci..rál ilrvc ecce$o Prensé Lillre.

Fsla anedida cubritia a iás gfipres¿s acogJdas a e$e Cgcrelcl enire ¡ás que se

er]cuentran de coriietcióft y iexlii, agrcexporladoras y ienl¡os d€ lii:¡]ladas -call cenler.

Luin VelásqréZ, n-r¡nisiro de fconcñ;a, cnnfirrl] qu,- ¡a ,:si'ción iue hschá pór e!

Depeneli]eírio {,je Coñ'¡e¡cic de Ef. UU. Que rev;sa eJ requeiin;iefito, y si no es fáct¡5ie,

p!'oponCrán otras aiternál;vas.

"Una ¿¡iear-¡ativa serie que rcn cada pago. yá sea seqtanal o quincenal. se pueda

calcuiai un púñed;o de les presiacíones y q¡Je ese djn6.t se vá,ra a u.ra cu--nia de
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ahorc'. aseguró. Vel¿squez infcrmá que Gual€nlala so!icrlc u*a próri'oga para s.rscrb(f,-"-%\
fif,'cñ;i-c,|

e, slac .1F. ac¿\oñ paj'd oi o óé .:j.s o-ó.rr" 1. \:::"-.+t\qsrl
fn re;€clón con ;a exicenciá. R¿lcndú Figüeroá Pérsz. Ce lá ccrrisjón iaboral dei secirr

privadc, indicó que s¡ esie ¡rledida ee pone en v¡geírcie viola el derechc Ce ifiocencia.

"No se p eiÉ presurnir i-ir"ra co!.ldu¿ia csntra!'ia a ia Ley", refirió el atügado.:l

üe io antsr¡cr e6 in¡¡;nenle señálarse que. para que esa ' ?rolecc¡ón Juiídico pr€fersnte"

se máter¡aljce y sea integra, es iÍenester tijar Él p¡azú espec;fico denlrs Cel cuál le parte

palrcnai, deba cumplir coerciiiyari]enie con rl rnandatc ccnsliluaronái y qü* lambién

esialuye ia ley crd;naria, e¡ cu:i és ia oilligat¡ón adq.ri*da fr€r]le ai o lcs Obretos

{respcnsabil¡ded d" paga¡ la indemn;zación), al disciverse ese víncir1o, eaonórnicó-

jLr.idics qlj3 es ia rál¿c¡ón ialroral.

4.1.- El trabajador frente al patrono

La realidad del trabajador es invertida en todos ¡os aspectos con relación a la parte

patronal, Mario De la Cueva, citado por Mario David García, a la sociedad clasista,

manifiesta: "La sociedad actual es una sociedad dividida en clases: lo cual resulta

innegable para el reputado laboralista. Podrá discut¡rse acerca de la conveniencia, de

que tal situación perdure, de que se implante un régimen socialista, de que se

¡ntensifique la lucha de clases, de que se busque un sistema colaborac¡onista, de que se

supere la lucha, etc., agrega De la Cueva, para asentar que el hecho real es que las

¡ 
wl,vw prensalibre.com/.../¡¡aquila$deben garanl¡za.pago'prestacionés
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clases existen y que ia división" es más honda que nunca en la hisioria, por lo

resulta, inúiil negarlo. El ¡aboralista mexicano formula estas afirmaciones en el cap

Vll del tomo uno de su tratado de casi mil pág¡nas, cuya bibliografía del punto tres, "Las

clases sociales' es por sí misma descriptiva de las fuentes en las que el tratadista

abreva para ia fundamentación de su doctrina (que busca regular las relaciones

productivas en naciones capitalistas"r

El laboralista mexicano, Mario De La Cueva, en relac¡ón a la honda división de clases,

es evidente que el trabajador lleva sobre su hombro la arbitrariedad del patrono y

agregado a esto la falta de plazo que obligue al patrono pagar las prestaciones

laborales, pues ello está generando consecuencias funestas de carácter laboral,

económica, soc¡ales, etc., instaurando además un estado de derecho fallido, que

cada es deolorable

La clase trabajadora, quienes por tanto tiempo vienen sufriendo injusticias, flagelos y

demás tratos de exclusión económica así como social por parte de patronos

inconscientes, avaros, deseosos, con visión de explotación al trabajador esclavo y

sufrido. Concretamente la Ia falta de plazo en la leg¡slación es aprovechado por los

patronos en contra de los derechos dei trabajador.

1'Garcia fi¡ario Davd. Otr.Cit. Pás 25

72



4.2.- ¿A qu¡én se está protegiendo realñente?

En una Sociedad capitalista como Guatemala, en donde los med¡os de producción

están en manos de un sector minor¡tario, la actividad económica se va a desarrollar

dentro de un marco que se denom¡na trabajo asalariado en donde la mano de obra va a

estar ínt¡mamente relacionada con ¡a producción.

Por lo que la clase trabajadora que es la que posee su fuerza de trabajo va a establecer

una relación con un Patrono o empleador a cambio de un salario y a esto le llama

relaciones de producc¡ón. Desde el punto de v¡sta legal, el Código de Trabajo entra a

funcionar en ésta relación, porque es el que regula los derechos y obligac¡ones de

patronos y traba¡adores. S¡n Embargo en este país país se v¡olan constantemente los

derechos del trabajador porque hay empleadores que los explotan y abusan de su

fuerza de trabajo pagándoles salar¡os muy bajos y ellos aceptan por la necesidad que

t¡enen de mantener su empleo y nadie hace nada para protegerlos.

Es aquí en donde se observa que a qu¡en realmente se está protegiendo, es al patrono,

pues el hecho de no exist¡r una norma que regule el plazo para que los patronos paguen

en un tiempo establecido a los trabajadores cuando estos son despedidos,

indirectamente son prótegidos de su obligación y descuidando a quienes deben ser

proteg¡dos. Sin embargo la protección jurídica preferente está ausente desde todo punto

de vista cuando se tratas del trabajador, pues el Estado ha descuidado esa función de

proteger a la clase trabajadora, en s¡ al no cons¡derar y no ¡nteresaÍle la ausenc¡a de

éRb\
Pj;.-i.19
\ei4l
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plazo en la legislac¡ón laboral, pues ese vacío es fundamento para los patronos en

preocuparse en pagar las prestaciones labores, m¡entras la clase trabajadora

sobreviv¡endo juntamente con su familia a merced de los abusos del patrono.

Esto debe detenerse, tanto el Estado, la parte empleadora y la sociedad llegar a un

acuerdo para generar la armonía social y mientras se cons¡dere presentar un proyecto

de ley y ser aprobado una ley que regule acerca de plazo pa.a el pago de las

prestaciones laborales.

4.3.- ¿Qué se ent¡ende po¡ el plazo?

Para dar respuesta a la presente interrogante, líc¡to es recurr¡r a lo que estatuye la ley y

la doctrina, para ello, es menester presentar la definic¡ón que el Dicc¡onario Ciencias

Políticas jurídicas y Sociales de Manuel Ossorio nos otorga, expresando lo siguiente:

"Plazo: Término o tiempo señalado para una cosa./ Vencimiento del término.

const¡tuye un vocablo de constante uso en materia juríd¡ca, porque significa el espacio

de tiempo, que la ley unas veces, el juez en otras o las partes interesadas ftan para el

cumplim¡ento de determinados hechos juríd¡cos, generalmente c¡v¡l o procesal. Coutere

lo define como medída de tiempo señalada para fa realízación de un acto o para la

procuración de sus efectos jurídicos. Dentro de ese concepto tiene dos ¡nterpretaciones

opuestas, por cuanto unas veces sirve para señalar el momento desde el cual una
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obligación puede ser exigida, y otras para

adquis¡ción. (v. obligación. prescripción.)

establecer la caducidad de un derecho o

Plazo, además, es la cuota de una obligación en dos o más veces. (v. obligación a

plazo.)

El cómputo de los plazos no incluye el dia primero, y el último ha de transcurrir por

completo. Es decir que un plazo de dos días concertado o notifcado hoy comprende

mañana y pasado mañana, hasta las 24.

"S¡ el plazo es por horas, se cuenta de momento a momento en que expresa o desde la

notificación" 2a

Et D¡ccionar¡o de la Real Academia de la Lengua Española lo define así: Plazo. (Del lat.

placitum, convenido). m. Término o tiempo señalado para algo. 2. Venc¡miento del

térm¡no. 3. Cada parte de una cantidad pagadera en dos o más veces, a corto, o a muy

corto. Locs. advs. Dentro de un periodo relativamente breve. Dentro de un período

relativamente extenso. Dentro de un período ni muy largo ni muy breve. fable. U. t. c. loc.

adj. a - fijo. loc. adv. Sin poder ret¡rar un depósito bancario hasta que se haya cumplido

el plazo estipulado. Correr el -. fr. correrel término. 2s

Muy a pesar de las anter¡ores def¡niciones respecto al vocablo "plazo", dentro de nuestro

ordenamiento jurídi6o guatemalteco y, dentro del contexto del pago de la indemnización

'?a 
Manuel, Ossorio. Diccionar¡ode C¡énc¡as Jud.l¡cas Pol¡t¡cas y Soc¡a¡és. Pág 726-727

25 
Et D¡ccionar¡o de la Reat Academ¡a cle la Lengva €spañola l\¡icrosoft@ Encada6 2oog o 1993-2oo8 tMicrosofr corporation
Reservados todos los d€rechos.
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"Plazo legal" a través del cual de forma coercitiva se haga efectivo el pago de las

prestaciones a los trabajadores, que hayan sido despedidos injustificadamente o que el

patrono no logre probar la causa del despido, es decir, la regulac¡ón de las prestaciones

lo estatuye la norma constitucional y la norma ordinaria, para que el patrón lo pague, al

rezar en su articulado lo siguiente: Articulo 102 - Derechos socialés mínimos de la

legislación del trabajo. Son derechos sociales mínimos que fundamentan la legislación

del trabajo y la actividad de los tribunales y autoridades: (... ) o. Obligación del empleador

de indemnizar con un mes de salario por cada año de servic¡os continuos cuando

despida injustificadamente o en forma indirecta a un trabajador, en tanto la ley no

establezca otro sistema más conven¡ente que le otorgue mejores prestaciones.

Para lós efectos del cómputo de servicios continuos

que se haya inic¡ado la relación de trabajo,

Así tamb¡én en Ia ley ordinaria (Código de Trabajo

siguiente, respecto al pago de ¡as ¡ndemnizaciones:

se tomarán en cuenta la fecha en

cualquiera que ésta sea; (...)

Decreto Legislativo 1441) reza lo

Artículo 78. La term¡nación del contrato de trabajo conforme a una o varias de las causas

enumeradas que el artÍculo anterior, surte efectos desde que el patrono lo comunique

por escr¡to al trabajador indicándole la causa del desp¡do y éste cese efectivamente sus

labores, pero el trabajador goza del derecho de emplazar al patrcno ante los Tribunales

de Trabajo y Previsión Social, antes de que transcurra el término de prescripc¡ón, con el

objeto de que pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba

dicha causa. debe pagar al lÁba¡ador
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a) las indemnizaciones que según este Código le pueda corresponder; y

b) título de daños y perjuicios, los salarios que el trabajador ha dejado de percibir desde

el momento del despido hasta el pago de su indemnización hasta un máximo de doce

meses de salarios y las costas judiciales.

Figura entonces la regulación del pago de prestaciones laborales a los trabajadores, la

interrogante es: ¿En qué momento ha de pagarse la prestacion al trabajador?' ¿Cuál es

el plazo legal para hacer dicho pago? ¿Quedará sujeto a la discreción del patrono el

pago de la prestacion, por no existir un plazo regulado por la ley? Esto último es Io que

recurrente y lamentablemente acontece de de forma común, puesto que, en su gran

mayoría el trabajador debe "mendigal'el pago de sus prestaciones, no importando que

hayan transcurridos días o meses no se le haya atendido sus peticiones, por parte del

patrono y, sin dejar de mencionar que no tenga un sustento económico para él y el de

toda su familia y por supuesto que se atropella su dignidad moral y económica.

Al existir ausencia de un plazo legal que coerciblemente estatuya la exigencia a la parte

patronal dé pagar las prestaciones en determinado lapso al trabajador, paralela o

subyacentemente existe desprotección, no prevención e indefensión del derecho laboral,

respecto a la tutelaridad del derecho de la parie más débil en la relación jurídico laboral,

que en este caso, claÍamente es el trabajador.
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El derecho de trabajo, en lo expuesto, vendría ser para el traba.iador, "como aquel

que aún ten¡endo alas para surcar los aires y poder volar, se ve imposibilitado, debido a

que se encuentra dentro de una jaula".

Es menester por ende, que el Estado desde su lus lmperium, determine el plazo, el

lapso, el tiempo para el pago de las prestac¡ones y que, con ello, desaparezca el

detrimento que sufre el trabajador ulterior a finalizar sus labores en las condiciones ya

expuestas (Por desp¡do injustificádo o cuando el patrón no pruebe la causa que motivó

el despido).

4.4.- Consecuéncias económ¡cas y familiares al no existir plazo obl¡gatorio al

patrono en cumplir con las obl¡gac¡ones en pagar las prestaciones laborales

al trabajador despedido.

De forma alarmante debe decirse que las dificultades que la clase trabajadora afronta

están degradando la economía familiar de los mismos, esto generado concretamente por

la ausencia de plazo para el patrono en cumplir con su obl¡gación constitucional de hacer

efect¡va las prestac¡ones laborales que corresponde al trabajador cuando este es

despedido por el patrono de forma injust¡fic€da. Los trabajadores de las maqu¡las en

pleno siglo XXl, viven flagelados económicamente, pues en el momento en que son

desped¡dos por patronos arb¡trar¡os y desmns¡derados con la neces¡dad de la clase

trabajadora, quienes tristemente, viven mientras traba.jan, pero en el momento de ser

desped¡dos, escuchan al representante del patrono, llámese gerente general o contador
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de Ia empresa, las sigu¡entes palabras; en diez días lo esperamos por su che

efectivamente V por la necesidad, el trabajador se apersona como le indicaron solo

escuchar, aun no está el cheque, vengase en qu¡nce días, en un mes o más tiempo, y

así los tienen, es aquí en donde surge el problema laboral y por ende ia consecuencia

económica familiar pues se decae.

Es preciso argumentar entonces que el trabajador tal y como se ha venido d¡ciendo vive

mientras trabaja, esto no es más que, el asalariado vive del sa¡ario, pero ¿qué sucede

cuando es despedido?, se queda sin generar dinero para sobrevivir con su familia, pues

el ser desped¡do signif¡ca para él un problema económico, pues debe iniciar la búsqueda

de otra fuonte de trabajo y esto lleva tiempo, mientras el va gastando se va quedando

sin sustento de sobrevivencia, esto es lo que no se ha contemplado, ni por parte del

Estado ni mucho menos por parte del patrono.

A todo esto el trabajador está pasando la peor pena en al¡mentación, vivienda, medic¡na,

no solo para él si no para su familia, con niños que no pueden decirle al hambre, que

huya de ellos, aunque pareciera ¡rrisorio esto, es una realidad que no se puede

esconder. Sin embargo, e¡ considerando número cuatro inc¡so a) del Código de Trabajo

decreto 1441, contempla la protección juridica preferente al trabajador, que es

totalmente opuesto con la real¡dad que presenta la praxis del derecho del trabajador, de

ello surge el sigu¡ente cuestionam¡ento, ¿Cómo concebir esta proiección jurídica

preferente, al no existir un plazo determinado que obligue al patrono, pagar las

prestaciones laborales a sus trabajadores, se puede decir que sustantivamente el
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trabajador tiene esa protección juríd¡ca preferente, pero ¡nconceb¡blemente en I

practicidad está totalmente desprotegido, tal como lo establece el artículo 103, del

Código de Trabajo decreto 1441 del Congreso de la República de Guatemala, al

preceptuar lo siguiente; "Todo irabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo,

que cubra sus necesidades normales de orden material, moral, cultural y que le perm¡ta

satisfacer sus deberes como jefe de familia." Empéro al ser despedido, sin que el

patrono tenga plazo establec¡do en la ley, para hacer efectivo el pago de las

prestaciones Iaborales, en este seniido, ¿como el trabajador y su familia, podrían

satisfacer sus necesidades reconoc¡das por la misma ley laboral?, Es aquí donde el

Estado y la parte empleadora deben considerar responsablemente este flagelo que

viene sufriendo el trabajador desde muchos años.

En un Estado que se denomina constitucional, Estado de derécho y Esiado democrático

es pasmoso que que en pleno siglo XXl, las condic¡ones de la clase trabajadora viva a

merced un sector patronal arbitrario y desconsiderado hacia la clase más débil de Ia

relación laboral, aun tomando en cuenta que es a través de la clase trabajadora que los

patronos han logrado acrecentar su empresa.

i¡i..Una imploración al Estado de Guatemala, at¡enda este nebuloso escenar¡o del

pueblo trabajador, desprotegido, y abandonado, basta ya, que no pierda de v¡sta el

imperativo constitucional, el bien común, para las generaciones del presente como para

las generaciones del futuro...¡¡¡
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1. El horizonte laboral guatemalteco es demasiado obscuro e incierto, dada la

inexistencia de plazo de carácter coercitivo a la parte patronal en pagar las

prestac¡ones Iaborales al trabajador cuando es despedido; una realidad que de

ninguna forma deben perpetuar. El aparato estatal y la parte empleadora han

permanecido en silencio, sin interesarles las vicisitudes que viven el trabajador y su

familia.

2. La protección jurídica preferente, es meramente utópica en el contexto laboral

guatemalteco, en donde la clase trabajadora, lejos de ser protegida como lo

describe la legislación laboral, en realidad vive a merced de las aÍbitrariedades del

patrono.

El Organismo Ejecut¡vo, ha sido indiferente a la real¡dad del trabajador, la

desatenc¡ón ha sido tal que no ha presentado n¡nguna in¡c¡ativa de ley que

contenga la creación de una norma que regule el plazo existente a los patronos

para que estos hagan efectivo las prestaciones laborales con un plazo ¡nmediato, el

cual no existe

4. El Estado como garante de la segur¡dad de las personas y que tiene como fin

supremo el b¡en común, ha estado d¡stante y ausente de las necesidades y flagelos

que la clase trabajadora debe enfrentar día con día, sin que nada ni nad¡e se
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interese de dicha real¡dad, m¡enttas el panorama

más precario, esto, de segu¡r así, se está

ven¡deras vivir bajo la arb¡trar¡edad patronal.

laboral se está tornando cada ve

condenando a las generac¡ones

a2



RECOMENDACIONES

1. El Estado debe considerar la falta de plazo ex¡stente para

prestac¡ones laborales cuando fuera despedido y cumpl¡r

institucional para proteger a su familia.

rr;-\\
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pagar al trabajador sus

íntegramente el orden

2. La protección jurídica preferente debe apl¡carse en todo ámb¡to ¡nst¡tuc¡onal sea

admin¡strativa o jurisdicc¡onal, en donde la clase trabajadora, lejos de ser

protegida como lo describe la legislac¡ón laboral, en real¡dad es desprotegida

jurídica y no se diga económicamente.

3. El Organismo Ejecut¡vo, debe atender de forma ¡mperiosa la realidad del

trabajador, debe presentar alguna in¡c¡ativa de ley que contenga la creación de

una norma que regule el plazo a los patronos para que hagan efect¡vas las

prestaciones laborales con un plazo prudencial, que no deteriore las condiciones

económicas y familiares de los trabajadores.

4. Actualmente en Guatemala el panorama laboral se torna cada vez más precario,

condenando a las generaciones ven¡deras a viv¡r bajo la aóitrariedad patronal,

por lo que el Estado como garante de la segur¡dad juríd¡ca de los trabajadores

debe buscar el fin supremo denominado el bien mmún, el que está distante y

ausente de Jas neeesidades económicas de la clase t.abajadora, paru que él y su

familia tenqan calidad de v¡da.
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ausente de las necesidades económicas de la clase trabaiadora, para que él V{\9C_S_-é9

familia tengan calidad de vida. \I,,,,y'
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Presentac¡ón y análisis de los resultados del trabajo de campo

El trabajo de campo cons¡stió en visitar a personas que trabajan en las empresas de

maquila, espec¡álmente a las que trabajan en ¡as situadas en zona 12 de la la ciudad

capital de Guatemala. Formulándoles cinco preguntas cerradas con la finalidad de

sustentar el trabajo investigativo denominado, "¿Como conceb¡r la protecc¡ón jurídica

preferente, regulado en el considerando número cuatro inc¡so a) del Código de Trabajo

Decreto 1441, s¡n plazo ex¡stente a la parte patronal en pagar las prestac¡ones

laborales?

Las preguntas generadas, tratan acerca del tiempo exagerado que el sector patronal se

toma para hacer efect¡va las prestaciones laborales a los trabajadores cuando estos son

despedidos injustif¡cadamente por el patrono.

,(Str¿:A
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A traba¡adores de maquila

1. ¿Cuánto t¡empo tiene de laborar en maquila?

Respuesta:

6 meses

1año

3 años

Más de 3 años

Total:

/-f"Íil

Fi.:qfft\'e*."

6 meses 1 año 3 años más de 3 años

Cantidad

1

3

'l

0

Fuente: lnvest¡gac¡ón de campo. Mayo 2013

El presente cuadro, muestra que de las c¡nco personas que se desempeñan en maqu¡la,

son tres las que se han desempeñado hasta tres años, peío más de tres años ninguno,

eso muestra la no estab¡lidad en maquila, que podría ser por cond¡ciones en el lugar de

kabajo.
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2. ¿Ha sido objeto de despido in¡ustificado alguna vez?

Respuesta:

No

Total:

Cantidad

Fuente: lnvest¡gación de campo. Mayo 2013

Es sign¡ficativo el número de trabajadorcs que han sido despedidos ¡njustif¡cadamente

pues de los cinco son cuatro despedidos injustamente, solo nos muestra la facilidad con

que pueden ser desped¡dos, mostrándose en este caso la arbitrariedad del patrono.

4

1

5
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3. ¿Le hic¡eron eféctivo el pago de sus prestaciones después de haber

sido deaped¡do de la empresa?

Nos¡

Respuesta:

No

Total:

Fuente: lnvestigación de campo. Mayo 2013

Este número de trabajadores perm¡te ver que el patrono

prestaciones laborales y si lo hace, lo dará completo? es

que es objeto el derecho laboral .

Cantidad

2

5

no se ¡nteresa en pagar las

uno de los grandes flagelos
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4. En cuanto tiempo, el patrono le h¡zo efect¡vo el pago de sus

Préstacionés laborales?

inmediato_ al siguiente día a la semana al mes

A los tres meses_ después de los tres meses

Respuesta:

lnmediato

Al s¡guiente día

A la semana

Al mes

A los lres meses

Después de los tres meses

Total:

Fuente: lnvestigación de campo. Mayo 2013

Cantidad

o

o

o

'l

1

3

5

Es alarmante y contraproducente para el derecho laboral, el resultado de esta encuesta

concretamente esta pregunta pues de las cinco personas a n¡nguna de ellas se les pago

¡nmediatamente por lo menos en un mes, la razón de que las prestaciones laborales se

den cuando al patrono se le antoje es clara, no existe plazo en la legislación que obligue

al patrono hacer efectivo el pago, pues esa vacu¡dad legal t¡ene la puerta abierta para

que el patrono viole el derecho del trabajador y a la vez el asalar¡ado está a merced de

estos actos del patrono. Urge la regulación de plazo para pago de prestaciones

labora¡es, de lo contrar¡o, ¿dónde queda la protección juríd¡ca preferente?.
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5. ¿Existe interés por parte de los dueños de maqu¡la en pagar las

Prestecionés?

É--
\1-"

Nos¡

Respuesta:

No

Tota¡:

Fuente: lnvestigación de campo. Mayo 2013

Cantidad

o

5

Es obv¡a la respuesta, pero se quiso plasmar en estas preguntas para demostrar que

aparte de que no ex¡ste plazo para cumplir con el pago de las prestaciones laborales,

mucho menos ex¡ste el menor interés en los patronos en cumplir su obl¡gación. Urge la

regulación de plazo para pago de las prestac¡ones labo¡ales.
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