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Licenciado Castillo Lutin: 

Respetuosamente me dirijo a usted, para informarle que en cumplimiento 
del dictamen emanado de la Unidad de Tesis, bajo su digno cargo, de fecha once 
de noviembre de dos mil ocho, en el cual me nombra como asesor del trabajo de 
Tesis de la bach iller ANAITE PANIAGUA GARCiA, quien elaboro el trabajo 
denominado "LA GLOBALIZACI6N Y SU INCIDENCIA JURiDICA EN LA 
TERMINACI6N EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO" Por este medio vengo a 
rendir el correspondiente 

DICTAMEN: 

l ~ 'I", EI trabajo desarrollado por la Bachiller Anaite Paniagua Garcia, reviste especial ~@ ~"" importancia por ser un tema de actualidad. De la revision practicada, se establecei~ ! 
,~e ,~ que el trabajo contiene gran contribucion tecnica y cientifica, la metodologia 
.~ t;:--~ . 

utilizada se basa principalmente en el usc del metodo cientifico; ademas las 
, ,~ ~ 
~""'''; ~ tecnicas utilizadas fueron de caracter documental bibliografico, as! como la 

; ~·-n i 
consulta de Derecho Comparado y Convenios Internacionales sobre la terminacioni ~1. J' 

~'~,:.;..'!~,;...."",: • , de los Contratos de Trabajo. 

1 \ La pres~nte tesis constituye un aporte cientifico, principalmente par~ le~isladores
V\ y estudlosos del derecho, . ya que hace ver el efecto de la Globallzaclon en el 

Derecho de Trabajo, el cambio operado p~r los sujetos del Derecho Laboral y laf ',conducta de los empleadores, que a la ley de este fenomeno aplican la 

\ 

\ \\ \'FleXibilidad Laboral" en su propio beneficio. 
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Pude apreciar que en el trabajo de tesis desarrol\ado, se analizan Instituciones del 
Derecho Laboral de importancia con relaci6n directa al tema, se hace aplicaci6n 
de la legislaci6n pertinente y se consult6 docurnentaci6n y bibliografia de 
conocidos tratadistas de Derecho de Trabajo, asi corno la redacci6n ha sido clara 
y precisa, para la facil comprensi6n del lector; arribando a conclusiones y 
recomendaciones irnportantes y dignas de ser tomadas en cuenta para su 
aplicaci6n dentro de la Legislaci6n Guatemalteca y por tanto me permito 

OPINAR: 

1. 	 Que el trabajo de tesis, objeto de este dictamen, cumple satisfactoriamente 
con los requisitos establecidos en el articulo treinta y dos del Normativo 
para Elaboraci6n de Tesis de Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales y 
de Examen General Publico. 

2. 	 En virtud de 10 anteriorrnente expuesto me permito emitir el presente 
dictamen favorable al trabajo de tesis "La Globalizaci6n y su Incidencia 
Juridica en la Terminaci6n en los Contratos de Trabajo", desarrollado por la 
Bachiller Anaite Paniagua Garcia, a fin que se pueda continuar su tramite y 
se ordene su impresi6n, previo a ser difundido en el Examen Publico 
correspondiente. 

Muy atentamente ~ 

~5 

~oberto Rodriguez 
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UNIVERSJDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA 

FACULTAD DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOCIALES 

Ciudad Universitaria, zona 12 
GUl1Ieinllla, C A, 

UNlOAD ASESORIA DE TESIS DE LA F ACUL TAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y 
SOCIALES. Guatemala, uno de junio de dos mil nueve. 

Atentamente, pase al (a la) LICENCIADO (A) EDDY GIOV ANNY ORELLANA 
DONIS, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante ANAITE 
PANIAGUA GARCiA, Intitulado: "LA GLOBALIZACION Y SU INCIDENCIA 
JURiDICA EN LA TERMINACION EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO". 

Me permito hacer de su conocmllento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigaci6n, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe haeer 
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su 
opinion respecto del contenido cientifico y U:cnico de la tesis, la,metodologia y tecnicas de investigacion 
utilizadas, la redacci6n, los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion cientifica de la 
misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografia utilizada, si aprueban 0 desaprueban el 
trabajo de investigacion y otras consideraciones que estimen pertinentes". 
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Guatemala 18 de octubre de 2010 

FACULIAD DE CIENCIAS 
Senor Jefe de la Unidad de Tesis de la 
Facultad de Ciencias Jurfdicas y Sociales 
De la Universidad de San Carlos, 
Licenciado MARCO TULlO CASTILLO LUTfN ~~~j®
Su Despacho. UNIDAD~."Tt:;SIS 

firma: .~'=J 
Licenciado Castillo Lutln: 

De acuerdo con el nornbrarniento ernitido por esa Jefatura ef dfa 
primero de junio de dos mil nueve, en el que se me dispone nombrarme 
como revisor del trabajo de tesis de la Bachiller ANAITE PANIAGUA GARCIA, 
por 10 cual rindo el siguiente dictamen: EI trabajo de tesis presentado por la 
bachiller ANAITE PANIAGUA GARCIA CARNE No. 60853J se intitulo LA 
GLOBALIZACION Y SU INCIDENCIA JURfDICA EN LA TERMINACION EN LOS 
CONTRATOS DE TRABAJO. 

De la reVISion practicada, se establece que el trabajo contiene 
contribucion de forma tecnica y cientf'fica del Derecho Guatemalteco, la 
metodofog{a utifizada se basa principafmente en el uso de metodo cientffico, 
ademas la tecnica de investigacion fue de caracter documental-bibliogrMico, 
as\ como consultas de Derecho Comparado. 

La presente tesis constituye un aporte cientffico, principalmente para 
legisladores y estudiosos del Derecho, se cumplio en su elaboracion con todos 
los requisitos exigidos por la reglamentacion universitaria vigente, en esencial 
10 establecido en el articulo 32 del Normativo para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales y del Examen General Publico, que 
ha manejado fa metodofogia pertinente, as! como la redaccion ha side clara y 
practica para la facil comprension del lector; en su elaboracion se utilizo 
bibliograf{a de conocidos tratadistas del Derecho Laborat 
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arribando a conclusiones y recomendaciones importantes y dignas de ser 
tomadas en cuenta para su aplicaci6n dentro de la legislaci6n guatemalteca. 

En tal virtud y despues de haber satisfecho las exig ncias del suscrito revisor, 
emito mi DICTAMEN FAVORABLE para el pffen e trabajo de tesis de la 
bachiller ,ANAITE PANIAGUA GARCIA, con i ue su tr<3mite, a efecto se 
ordene la impresi6n del mismo y se senale df I h ra para su discusi6n en el 
correspondiente examen publico. 
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y GJovanni Orellana Donis 
Abogado y Notario 
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Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresion del trabajo de Tesis del 

(de la) estudiante ANAITE PANIAGUA GARCiA, Titulado LA GLOBALlZACrON 

Y SU INCIDENCIA JURiDrcA EN LA TERMINACrON EN LOS CONTRA TOS DE 

TRABAJO. Articulos 31, 33 Y 34 del Normativo para la elaboracion de Tesis de 

Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen GeneralPUblico.-
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(i) 

INTRODUCCION 


EI presente trabajo de tesis tiene como finalidad estudiar la situacion socio

economica y juridica ocasionada por las distintas formas de terminacion de los 

contratos 0 relaciones de trabajo. La incidencia de la terminacion laboral en 

relacion con la familia del trabajador, tambiem varia y en este sentido es importante 

analizar las consecuencias econ6micas que conlleva, sin descuidar los aspectos 

pSicologicos de las mismas, asi tambiem los efectos que produce la renuncia del 

trabajador, que tienden afectar los intereses patronales con la perdida de mane de 

obra calificada. 

Con todo ello se estable que la hipotesis planteada es afirmativa ya que la 

globalizacion afecta a muchas empresas que se ven en la necesidad de cerrar sus 

puertas ya que no son capaces de competir con companias transnacionales que 

tienen un mayor empuje economico que muchos negocios establecidos por 

pequenos y medianos empresarios. Determinando asi los efectos socio

econ6micos derivados de la terminacion de contrato de trabajo, tanto para el 

trabajador como para el patrono 0 empleador. 

Se analizan las consecuencias de la terminaci6n conforme las causas anteriores, 

asi como tarnbien pretenden abordar brevernente las di'ficultades que surgen de la 

lentitud de los organos jurisdiccionales en la soluci6n de conflictos, que muchas 

veces obligan al trabajador a aceptar una compensaci6n menor de sus verdaderos 



(ii) 

derechos, esperando poder contribuir en alguna forma a mejorar la situaci6n 

socio-econ6mica de los trabajadores. 

EI primer capitulo trata sobre los contratos as[ como su clasificaci6n y la relaci6n 

del derecho del trabajo con otras disciplinas, ademas de su evoluci6n hist6rica; en 

el segundo capitulo se desarrollan los diversos tipos de contratos que existen y 

que doctrinariamente son aceptados, asi como las obligaciones que conlleva para 

el patrono y para el trabajador este tipo de contratos; en el tercer capitulo se 

refiere a las formas de la terminaci6n de los contratos de trabajo, la estabilidad 

laboral y sus clases; el cuarto y ultimo capitulo trata sobre la globalizaci6n y sus 

efectos en la economia, sus caracterfsticas y sus efectos en las fuentes de trabajo. 

En la elaboraci6n del presente trabajo fueron utilizados principalmente los 

Metodos Inductivos-Deductivos, Metodo Cientrfico; tambien tecnicas de caracter 

documental, bibllografico, consultas de Derecho Comparado y Convenios 

Internacionales sobre la terminaci6n de los Contratos de Trabajo. 

Queda constancia en este trabajo de procedimientos practicos y agiles que lIeven 

una rapida soluci6n de controversias al darse la terminaci6n de los contratos de 

trabajo. Asi como mi profundo agradecimiento a los docentes de la Facultad de 

Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que contribuyeron a mi 

formaci6n profesional. 



CAPiTULO I 

1. Contrato de Trabajo 

1.1. Definicion de contrato de trabajo 

"EI Derecho es un fenomeno social y mas especificamente una necesidad de los grupos 

sociales. Toda agrupacion de dos 0 mas personas requieren de normas de conducta 

que regulen sus relaciones y eventualmente resuelvan sus conflictos. Dichas normas 

pueden ser impuestas 0 consensuadas."1 

Nace as! el concepto de derecho y su manifestacion es el ordenamiento juridico, el que 

puede ser definido como un conjunto de normas juridicas que formando un sistema, 

tiene vigencia en cierta epoca en un determinado grupo social, homogeneo y aut6nomo. 

Se ha definido al ordenamiento juridico como un conjunto de normas. La norma a su 

vez puede ser definida como regia que uno adopta por si mismo 0 recibe de otro, 

especialmente superior, en razon del valor implicado por la regia. 

Dentro de nuestra sociedad podemos encontrar numerosas normas, entre las que 

encontramos por ejemplo: 

Morales 

Religiosas 

Esteticas 

1 Alloeat, Amadeo, Derecho colectivo laboral, pag. 89. 
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De trato social. 


Juridieas: las que integran el ordenamiento juridico. 


1.2. Caracteristicas de las normas juridicas 

Imperatividad: Significa que la norma juridica tiene un earacter obligatorio, vale decir 

contiene la necesidad de ser cumplida. 

Alteridad 0 sociabitidad: Es una norma que se cumple en un contexte social, no es por 

tanto una norma que deba cumplirse en el fuero interno como una norma moral. 

Generalidad: Se apliea a todas las situaciones previstas en ella. No se refiere a 

situaciones especifieas. 

Abstracta: Muy relacionada con la generaUdad, se refiere a que exige un determinado 

modele de conducta, con 10 que pretende reglar una gran variedad de situaciones. 

Coercibilidad: Su cumplimiento puede ser hecho a traves de la fuerza por parte de las 

autoridades publicas. 

l,Que es 10 que diferencia a las normas juridicas de las otras normas? 

Sin duda que 10 que diferencia a la norma juridiea de las otras es justamente la 

coercibilidad. Otros tipos pueden com partir con las juridieas earacterrsticas de 
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imperatividad, alteridad, generalidad 0 su caracter abstracto, pero 10 que ninguna de las G'''<1lemala. c.~· 

otras posee, es la coercibilidad. 

1.3. Clasificaci6n de las normas juridicas 

a) Atendiendo a su importancia dentro de la sociedad, en el sentido de que los 

ciudadanos pueden 0 no renunciar a elias, las clasificamos en normas de orden publico 

y de orden privado. Las primeras son aquellas que el ordenamiento juridico considera 

de vita! importancia para el correcto funcionamiento de la sociedad, por 10 que las 

partes no pueden dejar de cumplir, ni tampoco renunciar a los derechos que elias 

confieren. En ese sentido las normas laborales son basicamente de orden privado, 

desde el momenta en que la ley prohibe a los trabajadores la renuncia a sus derechos. 

Por otro lado, las normas de orden privado son aquellas que confieren derechos que 

pueden ser renunciadas por sus beneficiarios. La ley establece una directriz, un modelo 

que estima mas equitativo, pera que otorga a los ciudadanos la libertad de optar entre el 

derecho que establece la ley y las normas que ell os determinen. 

b) Atendiendo su ambito de aplicacion, se clasifican en normas de derecho publico y de 

derecho privado. Las primeras regulan los poderes e instituciones del Estado, asi como 

sus relaciones con sus subditos en una relacion de superioridad, y las garantias 

individuales de estos ultimos. Por atro lado, las normas de derecho privado regulan las 

relaciones entre particulares, en una relacion de igualdad. 
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C) Existen normas generales yespeciales. Las primeras son las mas habituales, rigen la 'c. A. '" 

generalidad de los casos. Las particulares se refieren a situaciones espedficas, por los 

que se aplican en forma preferente a las normas generales. Por otro lado, la norma 

general tiene una aplicacion supletoria, vale decir, si la norma especial tiene un vado, 

debe aplicarse la regia general cuando esta contiene la solucion al conflicto. 

d) En cuanto a su fuerza obligatoria, se clasifican en imperativas, permisivas y 

prohibitivas. Imperativas son aquellas que exigen una conducta determinada, 10 que se 

da en las normas del Codigo del Trabajo. Permisivas son aquellas que establecen un 

modele de conducta, pero que perrniten a los interesados hacer otra cosa; ello se da 

fundamentalmente en las normas sobre contratos contenidas en el Codigo Civil. 

Finalmente las normas prohibitivas son aquellas que sefialan conductas que los 

ciudadanos no deben realizar, yen caso de infringir esa norma, Ie impone una sancion 

al infractor. 

1.4. Jerarquia de las normas juridicas 

"Las normas juridicas estan integradas a un ordenamiento que tiene una estructura 

piramidal: En su cuspide encontramos la norma de mayor jerarquia, la Constitucion 

Polltica, y en forma descendente las demas normas. Como consecuencia de ello, las 

normas de menor jerarquia deben adecuarse a las de mayor jerarquia, y en caso de 

contradicdon entre elias, la de mayor jerarquia tiene preeminencia.,,2 

2 Baylos Cruz, Antonio, Introducciones al derecho procesallaboral, pag.14 
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Las normas jurfdicas son las siguientes: 

a) Constitucion Politica: Es la norma fundamental de la organizacion polftica y 

administrativa, determina quienes son las autoridades, sus atribuciones y prohibiciones. 

Establece tambiEm las garantfas individuales de todas las personas y los mecanismos 

de defensa de los mismos. Dispone como se crean las leyes y de la forma en que se 

puede modificar la propia Constitucion. 

b) Normas 0 leyes ordinarias: podemos definirla como norma juridica general, abstracta 

y obligatoria, que constituye una declaracion de la voluntad soberana establecida en la 

forma prescrita por la Constitucion, que manda, prohfbe 0 permite y que estatuye las 

bases esenciales del ordenamiento juridico. Asimismo, las leyes estan ordenadas en 

forma jerarquica, segl':m su naturaleza y conforme 10 determina la propia Constitucion. 

Son normas que emanan normalmente del Poder Legislativo. 

c) Tratados Internacionales: son normas que tienen su origen en el concierto 

internacional y que son acordadas por las diversas naciones u organismos 

internacionales en que son parte los estados. Requieren para que tengan valor de ley 

que sean ratificados por nuestro Estado y que sean aprobados por el Congreso de la 

Republica de Guatemala, cumpliendo las formalidades de una ley. Tratandose de 

tratados sobre derechos humanos, entre los que se incluyen los Convenios de la 

Organizacion Internacional del Trabajo (OIT), se ha discutido, si dichas normas tienen 

jerarquia constitucional. 
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d) Decretos y Reglamentos: son normas dictadas por el Poder Ejecutivo, que tienen po "'''<i''lImala. c· ,... 

objeto hacer cumplir las leyes 0 regular materias, que por mandato de la Constituci6n, 

no sean objeto de ley. 

1.5. Colisi6n de normas 

"La colisi6n de normas se plantea cuando dos normas se contradicen 0 sus 

disposiciones son inconciliables. En este caso se debe determinar cual de elias es la 

que prevalece. Para esos efectos, primeramente debemos analizar si se trata de 

normas de distinta 0 de igual jerarquia.,,3 

a) Si se trata de normas de distinta jerarquia, impera la norma de mayor jerarquia, no 

pudiendo cumplirse con la norma de menor jerarquia. Sin embargo, en el caso de leyes 

que colisionan con la Constituci6n Politica, para que deje de cumplirse con la ley 

inconstitucional, se requiere la declaraci6n de inaplicabilidad por parte de la Corte 

Suprema. 

b) Si se trata de normas de igual jerarquia, la colisi6n se soluciona a traves del usa de 

dos criterios: 

Criterio cronol6gico: la norma mas reciente prevalece sobre la mas antigua. Esta figura 

se conace como derogaci6n, la cual sera expresa (cuando la nueva ley dice 

3 Bayon Chac6n. Gaspar y Eugenio Perez Botija, Manual de derecho del trabajo. pag. 44 
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expresamente que deroga la antigua) 0 tacita (cuando la nueva ley 

disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior). En este caso, 

quedan vigentes las leyes anteriores, en todo aquello que no pugna con las 

disposiciones de la nueva ley. Finalmente expresa que la derogaci6n sera total 0 

parcial, dependiendo de la extensi6n de ella. 

Criterio de la EspeciaJidad: la norma de caracter especial prima p~r sobre la general. 

Este criterio se aplica con preferencia al criteria cronol6gico. 

1.6. Fuentes del derecho 

Las fuentes del dereeho son las siguientes: 

a) Ley 

b) Voluntad de las partes: eontratos 

e) Costumbre 

d) Senteneias judieiales 

e) Aetos y resolueiones de entes administrativos. 

No s610 la ley es una fuente del dereeho. Existen otros instrumentos que generan 

dereehos. 

"As! pues, las resolueiones y aetos administrativos es una fuente importante de 

derechos, como son p~r ejemplo: los dietamenes de la Direeei6n del Trabajo 0 del 
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Servicio de Impuestos Internos, instrumentos que son obligatorios tanto para los 

funcionarios de los respectivos servicios, como para las personas a quienes afectan ... 4 

Por otro lado, en nuestra legislacion, la costumbre, contrariamente al sistema 

anglosajon, solo tiene caracter obligatorio en la medida que la ley se remite a ella y en 

el caso del derecho comercial, opera en el silencio de la ley. 

Las sentencias judiciales solo son obligatorias en las causas en las que se dictan. La 

jurisprudencia en nuestra legislacion, tambiem contrariamente respecto del derecho 

anglosajon, no es obligatoria para otros casos. Sin embargo, en el hecho los faIIos de 

las Cortes de Apelaciones y Suprema constituyen verdaderas directrices de como 

resolver casos similares para los tribunales inferiores. 

"Finalmente, los contratos tambien constituyen una importante fuente del derecho. EI 

Codigo Civil establece que un contrato legal mente celebrado es una ley para los 

contratantes. ,,5 

Previo a definir at contrato debemos establecer que es un acto juridico. Esta es una 

Manifestaci6n de la voluntad del ser humane que crea, modifics 0 extingue derechos y 

obligaciones y que produce los efectos queridos por sus a utores , ya que el derecho 

sanciona dicha manifestaci6n de voluntad. 

4 Cabanellas, Guillermo, Oerecho de los conflictos laborales, peg. 29 
5 Ibid, peg. 35 
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Cuando un acto jurfdico es un acuerdo de voluntades que crea derechos y ObligaCiOnes~t'.t<i' t .. ' 
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estamos frente a un contrato. EI objeto de un contrato consiste que una parte se obliga 

para con otra a dar, hacer 0 no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser una 0 muchas 

personas. 

Los contratos mas importantes son la compraventa, eI arrendamiento, la sociedad, el 

contrato de trabajo, etc. 

1.7. Clasificaci6n de los contratos 

EI contrato as unilateral cuando una de las partes se obliga para con otra que no 

contrae obligaci6n alguna; y bilateral, cuando las partes contratantes se obligan 

reciprocamente. 

EI contrato es gratuito 0 de beneficencia cuando s610 tiene por objeto la utilidad de una 

de las partes, sufriendo la otra el gravamen; y oneroso, cuando tiene por objeto la 

utilidad de ambos contratantes, gravandose cada uno a beneficio del otro. 

EI contrato oneroso es conmutativo, cuando cada una de las partes se obliga a dar 0 

hacer una cosa que se mira como equivalente a 10 que la otra parte debe dar 0 hacer a 

su vez; y si el equivalente consiste en una contingencia incierta de ganancia 0 perdida, 

se llama aleatorio. 
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EI contrato es principal cuando subsiste por sf mismo sin necesidad de otra convenci6n, .....,_A_.-

y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento de una obligaci6n 

principal, de manera que no pueda subsistir sin ella. 

EI contrato es real cuando, para que sea perfecto, es necesaria la tradici6n de la cosa a 

que se refiere; es solemne cuando esta sujeto a la observancia de ciertas formalidades 

especiales, de manera que sin elias no produce ningun efecto civil; y es consensual 

cuando se perfecciona por el solo consentimiento. 

1.8. Derecho de trabajo 

"La rama del Derecho que es objeto de este trabajo es el Derecho de Trabajo. Es una 

rama del Derecho que tiene elementos del Derecho Publico y el Derecho Privado, 

contiene numerosas normas de Orden Publico, asf como numerosas normas que se 

remiten a las normas del C6digo Civil, en especial las relativas a los contratos.,,6 

Es una rama relativamente nueva del derecho y que entre sus peculiaridades es su 

caracter cautelar. Distinto a 10 que propugna el Derecho Civil que parte del supuesto de 

que las partes son iguales y gozan de la misma libertad para decidir y proteger sus 

intereses, el Derecho del Trabajo parte del supuesto que en los hechos esa igualdad no 

existe y debe por tanto protegerse al mas debil. 

6 Allocat, Ob. Cit, pag. 14 
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EI derecho del trabajo ha sido definido como un conjunto de teorias y 

destinadas a proteger al debil economicamente y a reglar las relaciones contractuales 

entre patrono y trabajador. 

Las principales caracteristicas de esta rama del derecho son: 

1. Es un derecho nuevo. 

2. Autonomo, sin perjuicio que en el se aplican instituciones del derecho tradicional. 

3. Realista, ya que refleja las condiciones socio economicas de la epoca, y ademas se 

atiene mas que a los formalismos, a 10 que ellos ocultan. 

4. Informal, ya que como se dijo anteriormente los formalismos son necesarios en la 

medida que protegen al mas debil. 

5. Es un derecho sui generis, ya que contiene normas tanto de derecho privado como 

de derecho publico. 

6. Es de orden publico, ya que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. 

7. Es c1asista, ya que al amparar al mas debil, 10 pone en una condicion de igualdad 

frente al empleador. 

8. Universal, ya que a traves de los Convenios de la Organizacion Internacional del 

Trabajo (OIT), se ha creado un verdadero Derecho Internacional del Trabajo. 

1.8.1. Fuentes del derecho del trabajo 

La primera fuente del derecho del trabajo en nuestra legislacion la encontramos en la 

propia Constitucion Politica. En primer termino la Carta Magna establece como limite de 

la soberania los derechos esenciales emanados de la naturaleza humana y que es 
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deber de los 6rganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados po 

esta Constituci6n, asi como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que 

se encuentren vigentes. Ha senalado la Corte Suprema que los Convenios de la OIT 

participan de esta categoria y se ha discutido si dichos instrumentos se encuentran 0 no 

integrados a la Constituci6n. 

AI tratar las Garantias Individuates que la Constitucion reconoce a todas las personas, 

reconoce la libertad de trabajo, el derecho a una justa retribuci6n, prohibe la 

discriminaci6n, el derecho a negociar colectivamente e indirectamente el derecho a 

huelga. Tambiem reconoce el derecho de sindicaci6n. 

"Las normas del trabajo son materias exclusivas de ley y de iniciativa exclusiva del 

Presidente de la Republica las normas sobre remuneraciones y negociaci6n colectiva."7 

En segundo termino debemos mencionar los Convenios de la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo que han sido ratificados y aprobados por Guatemala y que en 

consecuencia, pasan a integrar nuestra legislaci6n laboral. Dentro de los Instrumentos 

internacionales que rigen en Guatemala estan los siguientes: Convenio 87, sobre 

libertad sindical y a la protecci6n del derecho de sindicaci6n; Convenio 98, sobre 

aplicaci6n de los principios del derecho de sindicaci6n y de negociaci6n colectiva; 

Convenio 105, sobre abolici6n del trabajo forzoso; Convenio 138, sobre la edad minima 

de admisi6n al empleo; Convenio 151, sobre proteccion del derecho de sindicaci6n y los 

procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administraci6n publica; 

1 Chicas Hemimdez, Raul Antonio, Oerecho colectivo del trabajo, psg. 56 
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Convenio 42 sobre enfermedades profesionales; Convenio 103, relativo a la proteccion' c. A. t;)' 

de la maternidad; Convenio 115, relativo a la proteccion de los trabajadores contra las 

radiaciones ionizantes; Convenio 136, relativo a la proteccion contra riesgos de 

intoxicacion por el benceno; Convenio 156, sobre igualdad de oportunidades y de trato 

entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con responsabilidades familia res. 

En tercer lugar y la norma laboral por excelencia, el C6digo de Trabajo. 

Una de las fuentes irnportantes de derechos laborales, los encontramos en los 

instrumentos colectivos del trabajo, tales como contratos colectivos, convenios 

colectivos, fallos arbitrales. Sus normas por esencia tienen por objeto mejorar las 

condiciones mfnimas establecidas en el C6digo de Trabajo, y su curnplirniento puede 

ser demand ado a los tribunales. 

Respecto de las sentencias judiciales, debemos remitirnos a 10 antes expresado en esta 

materia. 

1.9. C6digo de Trabajo 

EI C6digo de Trabajo rige los contratos, derechos y obligaciones de todos los 

trabajadores de empresas e instituciones privadas. Tambien rige para los trabajadores 

de las empresas del Estado que no tengan un estatuto 0 ley especial. Incluso se aplica 

para todos los trabajadores del sector publico en aquello que no este regulado por sus 

respectivos estatutos. 
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1.9.1. La fuerza de las normas laborales 

Las leyes laborales son normas de orden publico, obligatorias para empleadores y 

trabajadores afectos y tienen por finalidad, como hemos senalado, el equilibrar la 

relaci6n laboral, contrarrestando en parte el poder que tiene el empleador. Tanto es asi 

que contrariamente a 10 establecido en las normas que rigen los demas contratos, los 

derechos laborales son irrenunciables. 

1.9.2. Los limites generales que impone el C6digo de Trabajo a los empleadores 

Prohibe la discriminaci6n laboral par raza, color, sexo, edad, estado civil, sindicaci6n, 

religi6n, nacionaHdad, opini6n politica y origen social. 

Prohibe condicionar la contrataci6n a la inexistencia de deudas comerciales 0 

financieras. Asimismo, se prohibe exigir para la contrataci6n certificados 0 

declaraciones de deudas. La unica excepci6n la constituyen los gerentes, apoderados 

o adrninistradores y los trabajadores que recaudan, custodian 0 administran fondos. 

Prohibe condicionar la contrataci6n, promoci6n 0 mantenci6n en al empleo de una 

trabajadora a la ausencia de embarazo. Tambien prohibe exigir certificado 0 examen 

de embarazo. 

Exige el respeto del empleador ala intimidad, vida privada y honra de los trabajadores. 
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1.9.3. Irrenunciabilidad de los derechos laborales 

Los derechos laborales son irrenunciables, han sido establecidos para garantizar 

condiciones minimas de trabajo y remuneraci6n a todas las personas, aun en contra de 

su voluntad. 

La empresa no puede establecer en el contrato individual ni pactar con los trabajadores 

remuneraciones, beneficios 0 condiciones de trabajo peores que las minimas que exige 

la ley; en cambio, si en el contrato individual hay beneficios 0 condiciones de trabajo 

mejores que los que fija la ley, debe resgetar 10 que diga el contrato. Por ejemplo, 

aunque el trabajador firme aceptando una jornada de 50 horas semanales, si la ley 

establece 45 horas, tienen que respetarse las 45 horas; si el contrato individual 

establece 42 horas semanales tiene que respetarse la jornada de 42 horas. 

1.10. EI contrato individual de trabajo 

"EI contrato de trabajo es un acuerdo de voluntades que genera derechos y 

obligaciones."a En este acuerdo concurren una persona 0 empresa que se llama 

empleador y otra persona que se llama trabajador. Por este acuerdo el trabajador queda 

obljgado a prestar servicios al empleador, en forma dependiente y subordinada de sus 

6rdenes, y por otro lado, Ie cabe al empleador la obligaci6n de pago 0 remuneraci6n por 

esos servicios. 

8 Chicas Hernandez, , Ob. Cit. , pag. 45. 
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1.11. Caracteristicas del contrato de trabajo 

1. Es un contrato bilateral: Impone derechos y obligaciones para ambas partes. 

2. Es oneroso: tiene por objeto la utilidad de las dos partes. 

3. Es conmutativo: Las obligaciones de las partes se miran como equivalentes. Por eso 

es importante que el trabajo sea justamente retribuido. 

4. Es dirigido: La ley ha determinado el contenido de gran parte de sus clausulas. Las 

normas laborales son de Orden Publico. Sin embargo, no hay inconveniente para que 

las partes estipulen mejores condiciones de trabajo y remuneraci6n que las 

establecidas en la ley. 

5. Es de tracto sucesivo: Es un contrato que se va desarrollando a traves del tiempo. 

6. Es consensual: Se forma s610 con el consentimiento de las partes. Sin embargo la 

ley exige que se deje constancia escrita del mismo. 

1.12. Relaciones del derecho de trabajo con otras disciplinas 

Con el derecho civil: Nuestro C6digo Civil sigue el sistema del principio de la autonomia 

de fa voluntad: p~r el cual el juez debera indagar e interpretar la voluntad de las partes. 

Con el derecho constitucional: Que ha sido influido p~r el derecho de trabajo hasta el 

punto de provocar reformas en la Constitucion de las Naciones. 

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

al trabajo. 
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Con el derecho administrativo: EI derecho de trabajo ha creado un tren 

especial: Ministerio de Trabajo y sus dependencias. 

Con el derecho procesal: Que a la vez que ampli6 su radio con la especialidad del 

procedimiento laboral de procedirnientos de trabajo, el derecho procesal Ie sirve de 

fuente supletoria. 

1.13. Evolucion historica del trabajo 

EI derecho de trabajo no es muy antiguo, pero el trabajo existe desde que el hombre 

ocupa el mundo e incluso se habla en la Biblia especificamente en el libro del Genesis 

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

a nuestros primeros padres por desobediencias aDios, eso hizo que naciera el trabajo 

como un castigo y en realidad no existra legislaci6n sobre la actividad laboral, no se 

sabia 10 que significaba pacto entre trabajador y empleador; en los primeros anos no 

existia una sociedad de consumo como la que conocemos hoy en dia, el hombre se 

dedicaba a subsistir y no se colocaba en relaci6n a la subordinaci6n respecto a alguien, 

s610 tomaba 10 que necesitaba de la naturaleza, pero como el hombre necesitaba 
. 

agruparse para su sobrevivencia, comenz6 a organizar el trabajo de su producci6n el 

excedente para intercarnbiarlo por otro (trueque), asi se interrelacionaba con los demas 

y a la vez satisfacia sus otras necesidades. No existe un detalle en la historia que nos 

muestre cual ha sido la evoluci6n del trabajo, 10 unico que tenemos son las instituciones 

que quedaron plasmadas y que nosotros la interpretamos de determinadas formas, 

ejernplo el C6digo Humarabi, donde encontramos algunas muestras basadas en hechos 
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naturales y religiosos que posteriormente pasaron a ser limitaciones del derecho del 

trabajador. 

Las leyes de Mareu surgieron posteriormente y de ella concluimos que el hombre hizo 

una Iimitaci6n a la jornada de trabajo, no precisamente para que el trabajador 

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

y en el primero la mayoria de los animalas trabaja para poder descansar en el segundo, 

asi se pens6 que el hombre deberia hacer 10 mismo, trabajar en tiempo de luz y 

descansar en tiempo de sombra, esto implica de un reeuento formal debe empezar de 

la Roma antigua 0 Roma Clasica, no hay necesidad de empezar desde Grecia porque 

toda la concesi6n de Grecia la vamos a tener en Roma. 

1.13.1. Roma Clasica 

Se consideraba que el trabajo no era para las personas sino para los animates y las 

cosas, dentro de las cuales se encontraban ciertas categorias de la especie humana 

que teniancondici6n de esclavo. EI trabajo era en esos tiempos denigrante y 

despreciativo, la condici6n de esclavo en Roma se adquiria por ejemplo por el hecho de 

perder una guerra, as! el ganador de la misma tenia dos opciones matar 0 no al 

perdedor si 10 hacia alii todo quedaba, pero en el caso que decidiera no hacerlo la 

persona pasaba a ser de su propiedad, pero como el hecho de mantenerlo Ie 

ocasionaba un costo, pues esos gastos deblan reintegrarse de alguna manera, por ello 

debia trabajar para este y as! se consideraba su esclavo. No existia en Roma el 
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derecho al trabajo en el sentido tecnico de la expresion por 10 tanto no era regulado, n~ 
habra derecho del trabajo. 

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

ramas del derecho, en todo caso la actividad principal que desarrollaban en Roma era 

la agricultura pero habfan otras tales como el transporte, el comercio, las lIamadas 

profesiones liberales Uurisconsultos, ingenieros, medicos, etc) pero en muchos casos 

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

podrfan ser sujetos a una relacion de trabajo, ademas ellos no eran retribuidos por 

prestar esa actividad solo se reconocfan ciertos honores publicos, de alii viene la idea 

de 10 que conocemos hoy en dfa como defensor Ad-Litem, con una carta Ad honorem y 

logicamente la expresion honorario. 

1.13.2. Edad Media 

Efectivamente comienza con la caida del Imperio Romano con la invasion de los monjes 

catolicos romanos, escondieron toda la informacion y los conocimientos, por 10 tanto 

eran los unicos que tenian acceso a la cultura; hubo una epoca en que no paso nada, el 

hombre se dedico a pasar el tiempo, no progreso la ciencia ni la cultura, luego que los 

monjes comienzan a mostrar la cultura surge una nueva concepcion de trabajo, ya no 

es considerado como denigrante peyorativo para el esclavo, surge una nueva 

concepcion moral de trabajo lIegando incluso a la cualidad humana, esto gracias a una 

expresion salida de los monasterios portugueses. EI ocio es el enemigo del alma es 

muy importante pues esto quiere decir que el hombre tiene necesidad de subsistir, 
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sostener a su familia, perfeccionar el grupo social y dedicarse al cultivo de su alma~'8111 t c....· 
~ 

surge una idea muy interesante, todos debemos trabajar en la medida de nuestras 

posibilidades el fen6meno social que se caracteriz6 en la edad media es el feudalismo 

que son mini-estados con grandes extensiones de tierra en manos de un mismo Estado, 

este fen6meno hace que se muestre el atesoramiento del poder a traves de dos formas: 

1. EI acaparamiento de tierras y propiedades (senor feudal). 

2. EI poder de la Iglesia Cat6lica. 

Tambien existian otras personas que realizaban otras actividades artesanales 0 


profesionales, liberales que eran realmente el sustento de esos dos entes de poder 


porque eran definitivamente los que trabajaban; este sector minoritario debia crear un 


organismo de defensa contra el poder omniponte de los Senores Feudales y de la 


Iglesia, asi surgen las corporaciones que son agrupaciones de personas que tienen la 


exclusividad de una actividad laboral 10 que hace que los Senores Feudales Ie 


reconozcan su existencia y Ie den valor. Lo importante de estas corporaciones en su 


estructura jerarquica pero no escrita eran las siguientes: 


a) Maestro 

b) Oficiales y ayudantes. (Asistente del maestro en el comienzo del oficio 0 arte que 

desarrollaban) 

EI maestro no era superior en cuanto al desarrollo de. la actividad pudiendose comparar 

con los aprendices, el maestro era un patrono que en sentido etimol6gico significaba 
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padre del oficio que desarrollaba pero habra concepci6n del jefe y subordinado tal como~ l-. 

10 conocemos hoy. 

AI final de la Edad media un cambio en la concepci6n econ6mica del hombre, se dej6 

de pensar que el poder econ6mico se demuestra con el atesoramiento de tierra y surge 

en Europa una concepci6n liberal en donde la muestra del poder se da cuando se 

detectan bienes e inmuebles (muebles y piedras preciosas) ya que 10 mas sencillo de 

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

Hoy en dia hay la necesidad de producir mas de un mismo bien ya que no es rentable 

producir artesanalmente a consecuencia se da el hecho socioecon6mico lIamado la 

Revoluci6n Industrial. 

1.13.3. Edad Moderna 

EI descubrimiento de America dio lugar a la extracci6n masiva de oro y piedras 

preciosas de este continente para sar transportados a Europa 10 cual trajo como 

consecuencia una de las primeras medidas inflacionarias de la historia de la 

humanidad; surge una nueva clase social, la burguesia, quien comienza a obtener 

poder politico mediante la corrupci6n, el atesoramiento de dinero cambia, la concepci6n 

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

Los maestros se cambiaron por patronos en et sentido que reconoce los aprendices por 

trabajadores, el taller por la fabrica y el precio justo por el precio del mercado y entre 
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precio del mercado conseguiremos el salario, surge la necesidad de la producci6n en 

serie y aparecen las maquinas como medios 0 formas de producir y a la par de ello la 

competencia entre productores y los riesgos que debe asumir el patrono para conducir. 

Asi en Francia en 1791 se da la lIamada "Le Chatelier" que Ie da caracter delictual a las 

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

exdusividad en el area que maneja, 10 cual afecta el poder politico. 

Edad Contemporanea: Se inicia con la Revoluci6n Francesa a finales del siglo XVIII y las 

consecuencias mas importantes es la concesi6n politica, surge el concepto de Estado 

organizado; en ese tiempo en Europa empezaron a desaparecer las pocas condiciones 

que habran en cuanto al trabajo, estas existran de acuerdo al liberalismo dando como 

origen otras concesiones como es la comunista los medios de producci6n deben ser de 

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

concesiones se fundan a traves de la Iglesia Cat6lica. 

En el ano de 1940 surge el manifiesto comunista del derecho del trabajo como programa 

aut6nomo y principios propios habian nacido normas propias que no se pod ian 

encuadrar en ninguna de las ramas del derecho por 10 que se hizo necesaria crear una 

rama nueva que es 10 que hoy conocemos como el derecho al trabajo. 



23 

1.13.4. EI derecho del trabajo en America 

Para el principio de los anos 1900 la legislaci6n americana se dibuja con mayor avance 

con respecto a la europea, en cuanto se refiere al trabajo y a los empleados. Las leyes 

europeas estaban dirigidas hasta entonces a la protecci6n del trabajo manual, 

predominante en las grandes industrias de la epoca. Puede decirse, que la legislaci6n 

tutelar del trabajo en America se adelanta a los parses de Europa cuando extiende sus 

reglas a los empleados de las empresas particulares. Pueden citarse en tal sentido: 

Bolivia, que por ley de 21/11/1924 reglamenta el trabajo de los empleados de comercio 

y otras industrias; Brasil y Chile (Ieyes de 24/12/25 y 17/10/25, respectivamente). Lo 

mismo puede decirse de los C6digos de Trabajo de algunos Estados de Mexico 

(Chihuahua, Puebla, Michoacan, Veracruz). Panama, con su Ley de 1914 y Peru, con la 

Ley de 7/2/24, tambien reglamentan el contrato de trabajo de los empleados de 

comercio. 

1.13.5. Internacionalizaci6n del derecho de trabajo 

Son las reglas adoptadas por parses para regir de modo mas uniforme las relaciones 

juridicas laborales de cada uno de ellos. La Organizaci6n Internacional del Trabajo 

(OIT) quien constituye parte esencial de la reglamentaci6n internacional sobre el trabajo 

adoptada por la Naciones Unidas, EI Consejo de Europa; La Comunidad Europea entre 

otros, ha sido la precursora de los mejores beneficios tanto para patronos como para 

trabajadores, el establecimiento de las mejores condiciones de trabajo, inspirador de los 

principios fundamentales del derecho del trabajo y gran consejero de los parses en los 



f<:,¥-\;'~- V"fiII0~ 

(j;
<:} ~s~ ~lQ 1'£"..-,
/:f <;i (l'<'l.'(p 
t:lQf! \'I'... 

i'!i7; - ~-~24 l	:.5 ~ SECRETARIA ~ l 
'%:t-~~... 

G' 
conflictos laborales que se suceden en ellos, protector de los principios y convenio~ ",. 

acordados por la gran mayoria de los paises. Esta organizacion lIevo acabo el Codigo 

Internacional del Trabajo el cual es una recopilacion ordenada y sistematica de los 

Convenios y recomendaciones adoptadas por la Conferencia Internacional del Trabajo. 

Su contenido es sobre: condiciones de trabajo, salario, reposos, higiene y seguridad, 

politica y seguridad social. 

Todo esto es para asegurar un proceso de las legislaciones de los estados miembros 

de la OIT, para que sometan los instrumentos a la autoridad a quien competa darle 

forma de ley 0 que haga efectivas sus disposiciones (Poder Legislativo) quien somete el 

convenio a su consideraci6n. 

No es un codigo como tal, solo es de caracter programatico y solo obliga al Estado que 

10 ha ratificado para desarrollar luego legislaciones de acuerdo a la regia internacional. 
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CAPITULO II 

2. Inicio del contrato de trabajo 

En general, debido a la condici6n mas desmedrada que tiene el trabajador frente al 

empleador, se Ie otorgan ciertas exigencias legales a este contrato. Por ejemplo, 

algunas legislaciones exigen que aste se escriture, 0 que se remita copia del mismo a 

una instituci6n fiscalizadora del Estado (en Guatemala, este rollo cumple la Inspecci6n 

General de Trabajo). Si se escritura, entonces el contrato contendra algunas clausulas 

que tendran su importancia mas adelante, en caso de dificultades entre ambas partes. 

Por ejemplo, la direcci6n del contrato, 0 la de prestaci6n de servicios, pod ria lIevar a 

fijar la competencia judicial de los tribunales del trabajo. 

2.1.Contrato ordinario indefinido 

EI Contrato ordinario indefinido es aqual que se pacta sin establecer limites en la 

prestaci6n de los servicios. 

EI contrato podra ser verbal 0 escrito, debiendo ser comunicado en la Oficina de 

Empleo en los diez dias siguientes a su concertaci6n. 
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En cualquier modalidad de contrataci6n, adquiriran la condici6n de fijos 


trabajadores que no hubiesen sido dados en alta en la Seguridad Social superado el 


periodo de prueba, asi como aquellos trabajadores con contrato temporal celebrados 


en fraude de ley. 


Contrato de trabajo para el fomento de la contrataci6n indefinida EI contrato sera 0 


escrito, debiendo ser comunicado en la Oficina de Empleo en los diez dias siguientes a 


su concertaci6n. 


Podra realizarse a los siguientes colectivos: 


A) Trabajadores desempleados con alguna de las siguientes caracteristicas: 


1. J6venes desde 18 hasta 29 alios de edad, ambos inclusive. 

2. Parados de larga duraci6n, que lIeven al menos un alio inscritos como demandantes 

de empleo. 

3. Mayores de 45 alios. 

4. Minusvalidos. 

B) Trabajadores que, en la fecha de celebraci6n del nuevo contrato, estuvieran 

empleados en la misma empresa mediante un contrato de duraci6n deterrninada 0 

temporal, incluidos los contratos formativos celebrados con anterioridad al 17 de mayo 

de 1997 0 que se suscriban hasta 16 de mayo de 1998. 
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La empresa no podra realizar esta modalidad de contrataci6n si en 

anteriores a la celebraci6n del contrato, ha realizado despidos declarados como 

improcedentes. 

2.2. Contrato de trabajo indefinido para j6venes menores de 30 alios 

Modalidad de contrataci6n dirigida a j6venes desempleados menores de 30 anos, 

inscritos en la Oficina de Empleo. 

EI trabajador no puede estar vinculado a la empresa en los 24 meses anteriores a la 

contrataci6n mediante contrato indefinido, ni tener relaci6n de parentesco con el 

empresario. 

Tambien quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado un contrato indefinido 

en los tres meses previos ala fecha de formalizaci6n del nuevo contrato. 

Los contratos podran ser a tiempo completo 0 a tiempo parcial, incluidos los fijos 

discontinuos, y deberan formalizarse por escrito en el Instituto Nacional de Empleo en 

los 10 dias siguientes a su concertaci6n. 

2.3. Contrato indefinido para parados de larga duraci6n 

Modalidad contractual dirigida a desempleados inscritos ininterrumpidamente en la 

Oficina de Empleo por un periodo minimo de 12 meses. 
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EI trabajador no podra tener refaci6n de parentesco con el empresario ni estar vinculad 

a la empresa en los 24 meses anteriores. 

Igualmente, quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado un contrato 

indefinido en los tres meses previos ala formalizaci6n del nuevo contrato. 

Podran celebrarse a tiempo completo 0 a tiempo parcial incluidos los fijos discontinuos y 

se formalizaran por escrito en ellnstituto Nacional de Empleo. EI contrato se registrara 

en la Oficina de Empleo en los diez dlas siguientes a su celebraci6n. 

Contrato de trabajo indefinido de mujeres desempleadas en profesiones y ocupaciones 

con menos indice de empleo femenino, modalidad contractual dirigida a mujeres 

desempleadas, inscritas en la Oficina de Empleo, contratadas para prestar servicios en 

profesiones y ocupaciones con menor indice de empleo femenino. 

La trabajadora no tendra re!aci6n de parentesco con el empresario, ni tendra que haber 

estado vinculada a la empresa en los 24 meses anteriores a la contrataci6n mediante 

contrato indefinido. 

Quedan excluidas las trabajadoras que hayan finalizado un contrato indefinido en un 

plazo de tres meses previos a la fecha de formalizaci6n de este nuevo contrato. 

Los contratos podran ser a tiempo completo 0 a tiempo parcial, incluidos los fijos 

discontinuos, y formalizarse por escrito en el modelo que se disponga p~r el Instituto 

Nacional de Empleo. Se registrara en la Oficina de Empleo en los diez dias siguientes a 

su formalizaci6n. 
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2.4. Contrato de trabajo indefinido de trabajadores mayores de 45 alios 

Modalidad contractual dirjgida a desempleados inscritos en la Oficina de Empleo, 

mayores de 45 alios. EI trabajador no podra tener relaci6n de parentesco con el 

empresario ni haber estado vinculado con la empresa en los 24 meses anteriores a la 

contrataci6n mediante contrato indefinido. Quedan excluidos los trabajadores que 

hayan finalizado el contrato indefinido en un plazo de tres meses previos a la fecha de 

formalizaci6n del nuevo contrato. 

Podran celebrarse a tiempo completo 0 a tiempo parcial, incluidos los fijos discontinu~s, 

y deberan formalizarse por escrito en el Instituto Nacional de Empleo. Se registrara en 

la Oficina de Empleo en los 10 dias siguientes a su concertaci6n. 

Contrato de trabajo indefinido para desempleados perceptores del subsidio por 

desempleo en favor de trabajadores incluidos en el Regimen Especial Agrario de la 

Seguridad Social. 

EI nuevo empleado debera ser desempleado perceptor del subsidio por desempleo en 

favor de trabajadores incluidos en el Regimen Especial Agrario. Deberan estar 

inscritos en la Oficina de Empleo y tener alguna de las siguientes caracteristicas: 

1 . J6venes menores de 30 alios. 

2. Desempleados inscritos ininterrumpidamente en la Oficina de Empleo durante 12 0 

mas meses. 
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3. Desempleados mayores de 45 alios. 

4. Mujeres desempleadas cuando se contraten para prestar servicios en profesiones u 

ocupaciones con menor indice de empleo femenino. 

EI trabajador no podra tener relaci6n de parentesco con el empresario ni debera haber 

estado vinculado a la empresa en los 24 meses anteriores a la contrataci6n mediante 

contrato indefinido. 

Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado un contrato indefinido el plazo 

de tres meses previos a la fecha de formalizaci6n de este nuevo contrato. Podran 

celebrarse a tiempo completo 0 a tiempo parcial, incluidos los fijos discontinuos, y 

deberan formalizarse por escrito en el modelo que se disponga por el Instituto Nacional 

de Empleo. Se registrara en la Oficina de Empleo en los 10 dras siguientes a su 

concertaci6n. 

Contrato de trabajo indefinido realizado por trabajadores aut6nomos que contraten su 

primer trabajador. Contrato dirigido a desempleados, inscritos en la Oficina de Empleo 

con alguna de las siguientes caracteristicas: 

1 . J6venes menores de 30 alios. 

2. Desempleados inscritos ininterrumpidamente en la Oficina de Empleo durante 12 0 

mas meses. 

3. Desempleados mayores de 45 alios 
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ocupaciones con menor fndice de empleo femenino. 

EI trabajador no podra tener relacion de parentesco con el empresario ni debera haber 

estado vinculado a la empresa en los 24 meses anteriores a la contratacion mediante 

contrato indefinido. 

Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado un contrato indefinido el plazo 

de tres meses previos a la fecha de formalizacion de este nuevo contrato. PodrEIn 

celebrarse a tiempo completo 0 a tiempo parcial, incluidos los fijos discontinuos, y 

deberan formalizarse p~r escrito en el modele que se disponga p~r el Instituto Nacional 

de Empleo. Se registrara en la Oficina de Empleo en los 10 dras siguientes a su 

concertacion. 

Contrato de trabajo indefinido 0 temporal para trabajadores desempleados en situacion 

de exclusion social. Modalidad contractual dirigida a desempleados que posean alguna 

de las siguientes caracterrsticas: 

.1. Perceptores de rentas minimas de insercion, 0 cualquier otra prestacion de igual 0 

similar naturaleza. 

2. Personas que no puedan acceder a las prestaciones a las que se hace referencia en 

el parrafo anterior, p~r alguna de las siguientes causas: 
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- Falta de periodo exigido de residencia 0 empadronamiento, 0 para la constitucion de la 

unidad perceptora. 

- Haber agotado el perfodo maximo de percepcion legalmente establecido. 

3. Jovenes mayores de 18 anos y menores de 30, procedentes de instituciones de 

proteccion de menores. 

4. Personas con problemas de drogadiccion 0 alcoholismo que se encuentren en 

procesos de rehabilitacion 0 reinsercion social. 

5. Intemos de centr~s penitenciarios cuya situacion penitenciaria les permita acceder a 

un empleo, asi como liberados condicionales y ex reclusos. 

EI trabajador no podra tener relacion de parentesco con el empresario ni debera haber 

estado vinculado a la empresa en los 24 meses anteriores a la contratacion mediante 

contrato indefinido. 

Quedan excluidos los trabajadores que hayan finalizado un contrato indefinido el plazo 

de tres meses previos a la fecha de formalizacion de este nuevo contrato. Los contratos 

podran celebrarse a tiempo completo 0 a tiempo parcial, incluidos los fijos discontinuos, 

y deberan formalizarse por escrito en el modelo que se disponga por el Instituto 

Nacional de Empleo. Se registrara en la Oficina de Empleo en los 10 dias siguientes a 

su concertacion. 
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2.5. Contrato a tiempo parcial y contrato fijo discontinuo 

Esta modalidad permite la contratacion de un trabajador para prestar servicios durante 

un numera de horas al dia, a la semana, al mes 0 al ano, inferior al 77% de la jornada a 

tiempo completo establecida en el convenio colectivo. TambiEm se considerara como 

contrato a tiempo parcial el celebrado por el trabajador que concierte con su empresa 

una reduccion de la jornada de trabajo y su salario de entre un minimo del 30% y un 

maximo del 77 % cuando reunan las condiciones generales exigidas para tener derecho 

a la pension de jubilacion de la Seguridad Social, con excepcion de la edad, que habra 

de ser inferior a cinco anos como maximo ala edad de jubilacion. 

Para poder realizar este contrato, la empresa concertara simultaneamente un contrato 

de trabajo con otra trabajador en situacion de desempleo y quedara obligada a 

mantener cubierta como minima la jornada de trabajo sustituida hasta la fecha de 

jubilacion prevista. EI contrato de trabajo por el que se sustituye la jornada vacante por 

el trabajador que reduce su jornada se denominara contrato de relevo. 

EI contrato se formalizara por escrito, y deberan figurar el numera de horas ordinarias 

de trabajo al dia, a la semana, al mes 0 al ana contratadas, la distribucion horaria y su 

concrecion mensual, semanal y diaria, incluida la determinacion de los dras en los que 

el trabajador debera prestar servicios. De no observarse estas exigencias, el contrato se 

presumira celebrado a jornada completa, salvo prueba en contrario. 
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2.6. Contrato de relevo 

Contrato dirigido a sustituir a un trabajador de la empresa que accede a la jubilaci6n 

parcial por un trabajador inscrito en la Oficina de Empleo. 

La duraci6n del contrato sera igual al tiempo que Ie falte el trabajador sustituido para 

alcanzar la edad necesaria para tener derecho a la pensi6n de jubilaci6n. En todo caso 

no podra superar los cinco af'ios. EI contrato de relevo podra celebrarse a jornada 

completa 0 a tiempo parcial. En todo caso, la duraci6n de fa jornada debera ser, como 

minimo, igual a la reducci6n de jornada acordada por el trabajador sustituido. 

EI puesto de trabajo del trabajador relevista podra ser el mismo del trabajador sustituido 

o uno similar (categoria y grupo profesional). 

EI contrato se extinguira al curnplir eI trabajador sustituido la edad para jubilarse. Si 

durante la vigen cia del contrato de relevo se produjera el cese del trabajador, el 

empresario debera sustituirlo, en el plazo de quince dias, por otro trabajador 

desempleado. 

2.7. Contrato de trabajo para la formaci6n 

EI objetivo de esta Modalidad contractual es la adquisici6n de la formaci6n te6rica y 

practica necesaria para el desempef'io adecuado de un oficio 0 un puesto de trabajo. EI 

empresario estara obligado a proporcionar y tutelar la formaci6n y el trabajo efectivo 
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adecuado a/ objeto del contrato. Asimismo debera conceder al trabajador los permis~ 

necesarios para recibir dicha formaci6n. En ningun caso el tiempo de formaci6n sera 

inferior al 15% de la jornada laboral. A la finalizaci6n del contrato el empresario debera 

entregar al trabajador un certificado en el que conste la duraci6n de la formaci6n te6rica 

y el nivel de formaci6n practica adquirido. 

Para poder ser contratado el trabajador debera: 

1. Ser mayor de 16 alios y menor de 21 

2. No podra tener la titulaci6n requerida para formalizar contrato en practicas en el 

oficio 0 puesto de trabajo correspondiente. 

3. No podra haber sido contratado bajo esta modalidad durante mas de dos alios. 

4. No podra haber desemperiado el puesto de trabajo cuya calificaci6n sea objeto de la 

formaci6n en la misma empresa por tiempo superior a 12 meses. 

EI contrato debera formalizarse siempre por escrito, haciendo constar el nivel 

ocupacional, oficio 0 puesto de trabajo para el que se concierta, el tiempo dedicado ala 

formaci6n te6rica y su distribuci6n horaria, la duraci6n del contrato y el nombre y 

calificaci6n profesional de la persona designada como tutor. 

EI contrato se registrara en la Oficina de Empleo en los 10 dias siguientes a su 

concertaci6n al igual que las pr6rrogas de los mismos. EI empresario estara obligado a 

comunicar a la Oficina de Empleo la terminaci6n del contrato en el plazo de los 10 dias 

siguientes a su terminaci6n. 



36 

EI contrato no podra ser inferior a seis meses ni superior ados 

convenio colectivo se fijen duraciones distintas, que en ningun caso podran ser 

inferiores a seis meses ni superior a tres anos; 0 a cuatro anos cuando el contrato se 

concierte con una persona minusvalida. 

Las partes pod ran acordar hasta dos pr6rrogas, salvo disposici6n en contrario de los 

convenios colectivos, sin que la duraci6n total del contrato pueda exceder de la citada 

duraci6n maxima. 

Numero maximo de trabajadores para la formaci6n por centro de trabajo: 

Hasta 5 trabajadores: 1 

De 6 a 10 trabajadores: 2 

De 11 a 25 trabajadores: 3 

De 26 a 40 trabajadores: 4 

De 51 a 100 trabajadores: 8 

De 101 a 250 trabajadores: 10 6 el 8% de la plantilla. 

De 251 a 500 trabajadores: 20 6 el 6% de la plantilla. 

Mas de 500 trabajadores: 306 el 4% de la plantilla. 

Los trabajadores minusvalidos contratados para la formaci6n no seran 

computados a efectos de los "mites establecidos anteriormente. 

La retribuci6n sera la fijada en convenio colectivo sin que pueda ser inferior al salario 

minima interprofesional en proporci6n al tiempo de trabajo efectivo. 
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2.8. Contrato en practicas 

"EI objeto de este contrato es obtener la practica profesional adecuada al nivel de 

estudios cursados."g 

A la terminaci6n del contrato el empresario debera expedir al trabajador un certificado 

en el que conste la duraci6n de las practicas, el puesto 0 puestos de trabajo ocupados y 

las principales tareas realizadas en cada uno de ellos. 

EI trabajador debera estar en posesi6n de uno de los siguientes tftulos: 

1. Diplomado / licenciado universitario 

2. Ingeniero / ingeniero tecnico 

3. Arquitecto / arquitecto tecnico 

4. Grado medio 0 superior de la formacion profesional. 

5. Titulos oficialmente reconocidos como equivalentes que habiliten para el ejercicio 

profesional. 

EI contrato en practicas podra celebrarse dentro de los cuatro arios inmediatamente 

siguientes a la terminacion de los correspondientes estudios. En el caso de los 

contratos en practicas celebrados con trabajadores minusvalidos, dicho plazo sera de 

seis arios. 

9 De la Cueva, Mario, Derecho mexicano del trabajo, pag. 24 
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EI computo del mencionado periodo se interrumpira, cuando durante el mismo, 

trabajador cum pia el servicio militar obligatorio 0 la prestacion social sustitutoria. 

EI trabqjador no podra ser contratado en practicas en virtud de la misma titulacion, en la 

misma a distinta empresa, por tiempo superior ados anos. 

EI contrato debera formalizarse por escrito, haciendo constar expresamente la titulacion 

del trabajador, la duracion del contrato y el puesto 0 puestos de trabajo a desempefiar 

durante las practicas. 

EI contrato se registrara en la Oficina de Empleo en los 10 dias siguientes a su 

concertacion, al igual que las prorrogas del mismo. 

EI empresario estara obligado a comunicar a la Oficina de Empleo la finalizacion del 

contrato en el plazo de los 10 dias siguientes a su terminacion. 

La duracion del contrato no podra ser inferior a seis meses ni superior ados anos. 

EI periodo de prueba no podra ser superior a un mes para los contratos en practicas 

celebrados con trabajadores que estEm en posesion de titulo de grado medio ni ados 

meses para los contratos en pradicas celebrados con trabajadores que esten en 

posesion de titulo de grado superior, salvo 10 dispuesto en convenio coledivo. 
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La retribuci6n sera la fijada en Convenio Colectivo, sin que pueda ser inferior (durante 

primer alio) al 60 % del salario fijado en Convenio para un trabajador que desempelie el 

mismo 0 equivalente puesto de trabajo 6 75 % durante el segundo alio de vigen cia del 

contrato. 

En el caso de trabajadores contratados a tiempo parcial el salario se reducira en funci6n 

de la jornada pactada. 

2.9. Contrato de obra 0 servicio determinado 

Este contrato tiene por objeto la realizaci6n de obras 0 servicios con autonomfa y 

sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecuci6n, aunque 

limitada en el tiempo, es en principio de duraci6n incierta. 

Los convenios colectivos podran identificar aquellos trabajos 0 tareas con sustantividad 

propia dentro de la actividad normal de la empresa que puedan cubrirse con contratos de 

esta naturaleza. 

Podra concertarse a tiempo completo 0 a tiempo parcial. 

La duraci6n sera la del tiempo exigido para la realizaci6n de la obra 0 servicio. 


Se transforma en indefinido, salvo prueba en contrario: 


1. Por falta de forma escrita. 
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2. Por falta de alta en la Seguridad Social sl hubiera transcLirrido un perfodo superior al 

per!odo de prueba. 

3. Si lIegado el termino, no se hubiera producido den uncia de alguna de las partes y se 

continuara realizando la prestacion laboral. 

4. Los celebrados en fraude de ley. 

EI contrato debera formalizarse siempre por escrito y debera especificar con precision y 

claridad el caracter de la contratacion e identificar suficientemente la obra 0 el servicio 

que constituya su objeto, la duraci6n del contrato as! como el trabajo a desarrollar. EI 

contrato se registrara en la Oficina de Empleo en los 10 dias siguientes a su 

concertaci6n. 

2.10. Contrato eventual por circunstancias de la produccion 

"Se conciertan para atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulaci6n de 

tareas 0 exceso de pedidos, aun tratandose de la actividad normal de la empresa."10 

Podra concertarse a tiempo completo 0 a tiempo parcial. 

La duracion maxima de este contrato sera de seis meses dentro de un perfodo de 12 

meses. 

10 De la Cueva, , Ob. Cit., pag. 21 
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En atenci6n al caracter estacional de la actividad los convenios colectivos sectoriales . 

podran modificar indistintamente: 

1. La duraci6n maxima del contrato. 

2. EI periodo dentro del cual puede celebrarse. 

3. La duraci6n maxima del contrato y el periodo dentro del cual puede celebrarse. 

En cualquier caso no podran establecer un periodo de referencia que exceda de 18 

meses ni una duraci6n maxima del contrato que exceda de las tres cuartas partes del 

periodo de referencia legal 0 convencionalmente establecido. 

EI periodo de referencia legal 0 Convencionalmente establecido se computara desde 

que se produzca la causa 0 circunstancia que justifique la utilizaci6n del contrato 

eventual. 

Se transforma en inde'finido, salvo prueba en contra rio que acredite la naturaleza 

temporal de la prestaci6n: 

1. Por falta de forma escrita. 

2. Por falta de alta en la Seguridad Social si hubiera transcurrido un perfodo superior al 

periodo de prueba. 

3. Si Ilegado el termino, no se hubiera producido denuncia de alguna de las partes y se 

continuara realizando la prestaci6n laboral. 

4. Los celebrados en fraude de ley. 
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Los contratos superiores a cuatro semanas, as! como aquellos que se concierten a 

tiempo parcial deberan formalizarse por escrito. Se registrara en la Oficina de Empleo 

en los 10 dias siguientes a su concertaci6n. 

2.11. Contrato de interinidad 

Tiene por objeto sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo 0 

para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selecci6n 0 

promoci6n para su cobertura definitiva. 

EI contrato debera formalizarse siempre por escrito y debera especificar con precisi6n y 

claridad el caracter de la contrataci6n e identificar suficientemente la circunstancia que 

determina su duraci6n, la duraci6n del contrato as! como el trabajo a desarrollar. Se 

registrara en la Oficina de Empleo en los 10 dias siguientes a su concertaci6n. 

Debera celebrarse a jornada completa excepto: 

1. Cuando el trabajador sustituido estuviera contratado a tiempo parcial 0 se trate de 

cubrir temporalmente un puesto de trabajo cuya cobertura definitiva se vaya a realizar a 

tiempo parcial. 

2. Cuando el contrato se realice para complementar la jornada reducida de los 

trabajadores que tengan este derecho. 
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La duracion del contrato de interinidad sera la del tiempo que dure 

trabajador sustituido con derecho a la reserva del puesto de trabajo. Cuando el contrato 

se realice para cubrir temporal mente un puesto de trabajo durante el proceso de 

seleccion 0 promocion para su cobertura definitiva la duracion sera la del tiempo que 

dure el proceso de seleccion 0 promocion para la cobertura definitiva del puesto, sin 

que pueda ser superior a tres meses ni celebrarse un nuevo contrato con el mismo 

objeto una vez superada dicha duracion maxima. 

En los procesos de seleccion lIevados a cabo p~r las Administraciones publicas para la 

provision de puestos de trabajo, la duracion de los contratos coincidira con el tiempo 

que duren dichos procesos conforme a 10 previsto en su normativa especifica. Se 

transforma en indefinido, salvo prueba en contrario que acredite la naturaleza temporal 

de la prestacion: 

1. Por falta de forma escrita. 

2. Por falta de alta en la Seguridad Social si hubiera transcurrido un periodo 

superior al periodo de prueba. 

3. Si lIegado el termino, no se hubiera producido den uncia de alguna de las partes y se 

continuara realizando la prestacion laboral. 

4. Los celebrados en fraude de ley. 
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2.12. Contrato de trabajo indefinido para trabajadores minusvalidos 

Para poder acceder a este tipo de contrataci6n el trabajador debera cumplir los 

siguientes requisitos: 

1. Ser trabajador minusvalido y estar reconocido como tal por el organismo competente. 

2. Estar inscrito en la Oficina de Empleo. 

En empresas de nueva creaci6n el numero de minusvalidos contratados no podra 

superar el 51 % del total de los trabajadores de la plantilla, excepto en caso de que el 

trabajador minusvalido sea el unico componente de la misma. 

Las empresas beneficiarias estaran obligadas a mantener la estabilidad de estos 

trabajadores por un tiempo minima de tres anos y en caso de despido procedente, 

deberan sustituirlos por otros trabajadores minusvalidos. EI contrato podra ser 

formalizado a tiempo completo 0 a tiempo parcial. La formalizaci6n se hara se registrara 

en la Oficina de Empleo en los 10 dias siguientes a su concertaci6n. Debera ir 

acompafiado por el certificado de minusvalfa. 

2.13. Contrato de trabajo temporal para trabajadores minusvalidos 

EI objeto de este contrato es facilitar la contrataci6n temporal de los trabajadores 

minusvalidos. 
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La duraci6n de estos contratos no podra ser inferior a doce meses ni 

arios. Cuando se concierte por un plazo inferior al maximo establecido podran 

prorrogarse antes de su terminaci6n por periodos no inferiores a 12 meses. EI contrato 

se concertara a jornada completa. 

2.14. Contrato para la formaci6n para trabajadores minusvalidos 

Tendran por objeto la adquisici6n de la formaci6n te6rica y practica necesaria para el 

desemperio adecuado de un oficio 0 un puesto de trabajo. 

Para poder acceder a esta modalidad de contrato, el trabajador debera: 

1. Ser trabajador minusvalido y estar reconocido como tal por el organismo competente. 

2. No tener la titulaci6n requerida para formalizar contrato en practicas en el oficio 0 

puesto de trabajo correspondiente. 

3. No haber sido contratado bajo esta modalidad durante mas de dos arios. 

4. No haber desemperiado el puesto de trabajo cuya calificaci6n sea objeto de la 

formaci6n en la misma empresa por tiempo superior a 12 meses. 

EI contrato debera formalizarse por escrito, haciendo constar el nivel ocupacional, oficio 

o puesto de trabajo para el que se concierta, el tiempo dedicado a la formaci6n te6rica y 

su distribuci6n horaria, la duraci6n del contrato, el nombre y calificaci6n profesional de 

la persona designada como tutor. Se registrara en la Oficina de Empleo en los 10 dras 

siguientes a su concertaci6n. 
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EI contrato no podra ser inferior a seis meses ni exceder de dos arios, salvo que por 

convenio colectivo se fijen duraciones distintas, que en ningun caso pod ran ser 

inferiores a seis meses ni superior a cuatro arios. 

EI empresario estara obligado a proporcionar al trabajador y tutelar la formaci6n y el 

trabajo efectivo adecuado al objeto del contrato. 

Asimismo debera conceder al trabajador los permisos necesarios para recibir dicha 

formaci6n. EI tiempo dedicado a la formaci6n te6rica, que se impartira siempre fuera del 

puesto de trabajo, se fijara en el contrato en atenci6n a las caracteristicas del oficio 0 

puesto de trabajo a desemperiar, y en ningun caso dicho tiempo de formaci6n sera 

inferior al 15% de la jornada maxima prevista en convenio 0 en su defecto, de la jornada 

maxima legal. A la finalizaci6n del contrato el empresario debera entregar al trabajador 

un certificado en el que conste la duraci6n de la formaci6n te6rica y el nivel de formaci6n 

practica adquirido. 

La retribuci6n del trabajador contratado para la formaci6n sera la fjjada en convenio 

colectivo sin que, en su defecto, pueda ser inferior al salario minimo interprofesional en 

proporci6n al tiempo de trabajo realizado. 

2.15. Contrato de trabajo en practicas para trabajadores minusvalidos 

EI objeto de este contrato es obtener la practica profesional adecuada al nivel de 

estudios cursados. 
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Ala terminaci6n del contrato el empresario debera expedir al trabajador un certificado en 

el que conste la duraci6n de las practicas, el puesto 0 puestos de trabajo ocupados y las 

principales tareas realizadas en cada uno de ellos. 

Requisitos del trabajador: 

1. Ser trabajador minusvalido y estar reconocido como tal por el organismo competente. 

2. EI trabajador debera estar en posesi6n de uno de los siguientes tftulos: diplomado / 

licenciado universitario - ingeniero / ingeniero tecnico - arquitecto I arquitecto tecnico 

grado medio 0 superior de la formaci6n profesional - tftulos oficialmente reconocidos 

como equivalentes que habiliten para el ejercicio profesional. 

Los contratos en practicas celebrados con trabajadores minusvalidos, podran celebrarse 

dentro de los seis anos inmediatamente siguientes a la terminacion de los 

correspond ientes estudios. 

Debera formalizarse por escrito, haciendo constar expresamente la titulaci6n del 

trabajador, la duraci6n del contrato y el puesto 0 puestos de trabajo a desempenar 

durante las practicas. Se registrara en la Oficina de Empleo en los 10 dias siguientes a 

su formalizaci6n. 

EI contrato no podra ser inferior a seis meses ni exceder de dos anos, salvo dispuesto 

en convenio colectivo de ambito sectorial. 
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La retribuci6n sera fijada en Convenio Colectivo, sin que pueda ser inferior (durante el 

primer ano) al 60 % del salario fijado en Convenio para un trabajador que desempene el 

mismo 0 equivalente puesto de trabqjo 6 75 % durante el segundo ana de vigencia del 

contrato. 

2.16. Contrato de trabajo a domicilio 

Trabajo realizado en el domicilio del trabajador 0 lugar libremente elegido por este y sin 

la vigilancia del empresario. Puede ser indefinido 0 por tiempo determinado. 

EI contrato se realizara por escrito y debera constar el lugar en el que se realice la 

actividad laboral. Se registrara en la Oficina de Empleo en los 10 d ias siguientes a su 

concertaci6n. 

2.17. Contrato de trabajo en grupo 

Contrato celebrado entre un empresario y un grupo de trabajadores considerado en su 

totalidad, no teniendo el empresario frente a cada uno de los miembros del grupo los 

derechos y deberes que como tal Ie competen. Se celebrara por tiempo indefinido 0 de 

duraci6n determinada. 

EI contrato se registrara en la Oficina de Empleo en los 10 dias siguientes a su 

concertaci6n. 
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de las obligaciones inherentes a dicha representaci6n. 

Si el trabajador, conforme a 10 pactado por escrito, asociase a su trabajo a un auxiliar 0 

ayudante, el empresario de aquel 10 sera tambiem de aste. 

EI empresario s610 puede ejercer sus derechos y obligaciones con el jefe de grupo. 

2.18. Caracteristicas del contrato individual de trabajo 

Es un contrato nominado, ya que se encuentra reglamentado en la ley laboral. 


Es un contrato dirigido, esto altera la regia contractual por cuanto el Estado fija los 


limites minimos 0 maximos del contrato Oornada, remuneraci6n, etc.), estoconel objeto 


de nivelar la desigualdad entre las partes. 


Es un contrato bilateral, ya que produce obligaciones para ambas partes. 


Es un contrato oneroso, porque ambas partes esperan y obtienen una ventaja 


econ6mica (utilidad) de la prestaci6n de la contraparte. 


Es un contrato conmutativo, debido a que las prestaciones se miran como equivalentes 


Es un contrato de tracto sucesivo, ya que las obligaciones de las partes se cumplen 


sucesivamente a 10 largo de la duraci6n del contrato. 
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2.19. Obligaciones que impone el contrato de trabajo 

En general, los elementos principales son el trabajo bajo dependencia y subordinaci6n, 

y p~r otra la remuneraci6n. pero existen otras obligaciones adicionales que son 

importantes dentro de este contrato. 

2.19.1. Obligaciones para el trabajador 

"En general, sin considerar las particularidades de cada ordenarniento juridico, pueden 

resumirse de la siguiente manera:,,11 

1. Prestar servicios personales. Que sean personales significa que debe hacerlo p~r sf 

mismo, sin posibilidad de enviar a un representante en su lugar. Esto, debido a que el 

ernpleador celebra el contrato en atenci6n a las caracteristicas fisicas, intelectuales 0 

psicol6gicas de la persona misma del trabajador, y no de acuerdo al patrimonio que 

este tenga (cual es el caso, p~r ejemplo, de los contratos comerciales). 

2. Prestar estos bajo dependencia y subordinaci6n. EI eJernento caracteristico del 

contrato de trabajo es la dependencia del trabajador con respecto al empleador, que 10 

diferencia, p~r eJemplo, con respecto al contrato de honorarios, en donde el profesional 

presta servicios sin dicha dependencia. Esto se materializa en las 6rdenes que el 

empleador Ie da al trabajador, que este debe seguir sin cuestionamiento posible, 

aunque con ellimite de que el trabajador tiene derecho a no realizar acciones en contra 

11 Fernandez M., Luis, Derecho laboral guatemalteco. pag.76 
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Y 10 estipulado en el contrato. 

3. Cumplir con los lugares y tiempos estipulados para trabajar. Esto significa apegarse a 

un horario preestablecido (en terminos particulares en el contrato, 0 generales en la 

reglamentacion de la empresa del empleador), 0 hacerlo en el lugar al cual se Ie 

destine. En general, esta obligacion ha ido variando, como consecuencia del 

surgimiento de nuevas modalidades de trabajo como, por ejemplo, el tele trabajo. 

4. Ceriirse ala reglamentacion interna de laempresa. Si el empleador ha fijado algunas 

reglas al interior de la empresa, que regulan el comportamiento y manera de trabajar 

que se deben observar en su interior, entonces el trabajador debe ceriirse a estas. 

Como contrapartida, algunas legislaciones ofrecen la posibilidad de que el trabajador 

influya de alguna manera en la fijacion de esta reglamentacion interna, 0 bien que esta 

pueda ser objeto de negociacion colectiva a traves de los sindicatos. 

2.19.2. Obligaciones para el empleador 

En general, y salvando las peculiaridades propias de cada ordenamiento legal, son las 

siguientes: 

1. Pagar la remuneracion. Pagar un salario por los servicios prestados por el trabajador, 

es la obligacion basica del empleador. Para cumplir con ella, debe hacerlo ademas en el 
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tiempo y forma convenidos, el que debe cenirse a la reglamentaci6n 

correspondiente. 

2. Pagar obligaciones anexas del trabajador. Por el hecho del contrato de trabajo, el 

empleador se constituye en representante legal del trabajador frente a terceros, por 

obligaciones que el trabajador contrae p~r el hecho de ser tal. Estas instituciones 

pueden ser de caracter provisional (el empleador debe pagar las obligaciones 

provisionales que contrae el trabajador) 0 tributario (el empleador debe pagar los 

impuestos que el trabajador genere con su remuneraci6n, que constituye renta para 

efectos tributarios). 

3. Ofrecer la plaza de trabajo. Es la obligaci6n correlativa a la propia del trabajador de 

prestar servicios en un determinado lugar. Esto es as! porque el trabajador tiene 

derecho a ganarse legftimamentesu remuneraci6n, en vez de obtenerla por no hacer 

nada. 

4. Cumplir con la reglamentaci6n sanitaria laboral. EI empleador, como dueno 0 

representante de la empresa, tiene la obligaci6n legal de mantener condiciones 

saludables de trabajo. Esto implica que debe realizar de su propio bolsillo todos 

aquellos desembolsos que impliquen mejorar razonablemente la seguridad del lugar de 

trabajo, asi como de obligar a los trabajadores al uso de implementos de protecci6n, 

pudiendo incluso despedirlos si estos se niegan a hacerlo. 
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CAPiTULO III 

3. EI termino del contrato de trabajo 

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

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

que el C6digo del Trabajo regula con bastante precisi6n la forma en que este termina. 

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

senaladas por el C6digo del Trabajo: 

3.1. Mutuo acuerdo de las partes 

No da derecho a indemnizaci6n legal, sin perjuicio de 10 que acuerden las partes. 

Tampoco da derecho a subsidio de cesantia. 

3.2. Renuncia del Trabajador. 

Tiene que darse aviso al empleador con 30 dias de anticipaci6n. No da derecho a 

indemnizaci6n legal ni subsidio de cesantia. Salvo que este pactado expresamente en 

el contrato individual 0 colectivo. 



54 

3.2.1. Muerte del trabajador 

No da derecho a indemnizacion. Salvo que este pactado expresamente en el contrato 

individual 0 colectivo. 

3.2.2. Vencimiento del plazo convenido. 

Solo puede aplicarse a los contratos a plazo fijo y no da derecho a indemnizacion legal 

ni subsidio de cesantfa. No puede aplicarse cuando un contrato a plazo fijo ha pasado 

a ser indefinido. 

3.2.3. Conclusion del trabajo 0 servicio que dio origen al contrato. 

Se aplica a los trabajadores contratados por una faena temporal 0 transitoria que 

termina (temporeros, construccion, portuarios, etc.,.,). No da derecho a indemnizaci6n 

legal ni cesantfa. No puede aplicarse cuando la faena no ha terminado. Si term ina 

antes, puede reclamarse la remuneracion de todo el tiempo que reste. 

3.2.4 Caso fortuito 0 fuerza mayor 

Catastrofes, accidentes, decretos 0 leyes que signifiquen la paralizacion total 0 parcial 

de la empresa. No da derecho a indemnizacion, pero sf da derecho a subsidio de 

cesantla. 
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3.3. Oespido del trabajador por faltas cometidas 

Cualquier trabajador puede ser despedido de inmediato, sin derecho a indemnizaci6n y 

sin derecho a subsidio de cesantia, si cae en una 0 mas de las causales establecidas 

en el C6digo del Trabajo. Estas causales implican infracciones graves a las 

obligaciones esenciales que el contrato de trabajo impone al trabajador, las que se 

refieren a las obligaciones de lealtad y buena fe entre las partes, como de la prestaci6n 

adecuada de los servicios contratados. Se ha senalado que cuando se incurre en 

alguna de las conductas sancionadas, la convivencia entre el trabajador y el empleador 

se hace imposible en atenci6n a la gravedad de estas: 

1. Falta de prabidad en el desempeno de sus funciones, vias de hecho (agresiones 

fisicas) ejercidas en contra del empleador 0 cualquier trabajador que se desempene en 

la empresa, injurias proferidas al empleador 0 conducta inmoral que afecte a la 

empresa. Puede apHcarse en caso de peleas, insultos, hurtos, etc., siempre que sean 

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

Tribunales del Trabajo son especialmente exigentes al momenta de decidir si el despido 

fue 0 no justificado. Normalmente los Tribunales fallan a favor del trabajador enestas 

casas, ya que aplican la ley que exige que los hechos en que se funda la causal deben 

ser graves y absolutamente acreditados. Asi pues, puede que el hecho se haya 

acreditado, pera si no tiene el caracter de grave (por ej. hurtos menores, insultos, 

agresiones, disputas sin mayor relevancia), el despido sera declarado injustificado. 
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2. Negociaciones del trabajador dentro del mismo giro del empleador, 

cuando esten prohibidas por escrito dentro del contrato individual. Por ejemplo, vender 

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

prohibido en el contrato. 

3. Inasistencia sin justificaci6n dos dias seguidos, dos lunes en ef mes 0 tres dias en el 

mes. No basta que haya existido la falta, esta debe ser sin justificaci6n. Ello puede ser 

enfermedad de un hijo, muerte de u familiar cercano, la propia enfermedad del 

trabajador, la que se puede probar por cualquier medio. En caso de enfermedad no es 

estrictamente necesario acreditarla con una licencia medica, los Tribunales han 

aceptado certificados medicos 0 la declaraci6n de testigos. 

Tambien el empleador puede poner termino al contrato por la inasistencia de un dia sin 

aviso previo 0 justificaci6n, del responsable de una faena 0 actividad que signifique una 

grave perturbaci6n en la obra. Pero esta causal el empleador debe fundamentarla muy 

bien. 

4. Abandono de trabajo, negandose a trabajar en las faenas convenidas en el contrato 

o saliendo sin permiso ni justificaci6n del sitio de la faena durante las horas de trabajo. 

5i el trabajador tiene una justificaci6n para abandonar el trabajo (salud, problemas 

fam ilia res, riesgos para su salud), no puede ser despedido. 

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

funcionamiento de la empresa, ala seguridad, actividad 0 salud de los trabajadores. 
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6. Perjuicio material intencional (sabotaje), en instalaciones, maquinas, 

productos 0 mercaderias. 

7. Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato individual. En esta causal se 

incluyen todas las infracciones a las obligaciones esenciales del contrato no incluidas 

en los numeros anteriores, pudiendo invocarse respecto de atrasos reiterados y graves, 

inasistencias reiteradas, negligencias inexcusables, etc. No basta que el trabajador 

incurra en un incumplimiento de las obligaciones que impone el contrato. La infracci6n 

debe ser grave. 

3.4. Causas de justificaci6n para terminar la relaci6n laboral 

EI de C6digo de Trabajo, permite despedir por necesidades de la empresa sin que el 

trabajador haya cometido falta. 

Esta causal puede ser aplicada por problemas econ6micos de la empresa, cambios 

tecnol6gicos, modernizaci6n, racionalizaci6n, la adecuaci6n laboral 0 tecnica del 

trabajador, 10 que impone al empleador la obligaci6n y la necesidad de capacitar a su 

personal. Por otro lado, se prohibe el despido por invalidez total 0 parcial. 

La causal legal que da derecho a indemnizaci6n por alios de servicios en las 

condiciones que se explican mas adelante. Tambien da derecho a subsidio de cesantia. 
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Para poder despedir por esta causal tiene que darse un aviso escrito al trabajador c 

30 dias de anticipaci6n 0 debe pagarsele, en reemplazo del aviso, una indemnizaci6n 

lIamada de pre-aviso 0 sustitutiva del aviso previo, igual un mes de remuneraci6n 

completa: 

En ningun caso puede despedirse a las personas con fuero sindical, maternal 0 de 

negociaci6n colectiva por esta causal. Tampoco puede ser aplicada a las personas 

mientras se encuentren con licencia medica autorizada por accidenteo enfermedad del 

trabajo 0 por enfermedad comun. 

3.5. EI finiquito 

EI finiquito, para que pueda ser presentado por el empleador como prueba de la 

aceptaci6n del trabajador de la causal de despido y de la Iiquidaci6n, tiene que ser 

firmado por el trabajador ante el presidente del sindicato al cual esta afiliado. Tambien 

puede hacerlo ante un rninistro de fe que puede ser un inspector del trabajo, un notario 

publico correspondiente, en cuyo caso debera el trabajador ratificarlo. EI finiquito no 

pone termino al contrato, con 10 que el empleador tiene la obligaci6n de pagar las 

remuneraciones del trabajador hasta que pague las imposiciones. 

Tal como veremos a continuaci6n, si en el finiquito se pacta el pago de las 

indemnizaciones por alios de servicios en cuotas, debera ser ratificado ante el Inspector 

de Trabajo. 
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Si el finiquito no ha sido firmado 0 ratificado ante ministro de fe, el trabajador puede 

todavra reclamar ante los tribunales por despido injustificado 0 por el no pago de todos 

sus derechos. Pero, si ha sido firmado ante ministro de fe, termina con todos los dere

chos del trabajador, a menos que se deje constancia en el, antes de las firmas, de las 

deudas que queden pendientes 0 de la reserva de algun derecho. 

3.6. Pago de indemnizaciones por termino de contrato 

"EI empleador esta obligado a pagar las indemnizaciones al contado, al momenta de 

'firmar el finiquito.,,12 Sin embargo se puede pactar el pago en cuotas, para 10 que se 

necesita el acuerdo del trabajador. Las respectivas cuotas deberan tener los respectivos 

reajustes e intereses. EI pacto debera ser ratificado ante la Inspeccion del Trabajo. EI 

incumplimiento en los pagos, hace exigible la deuda total y se sancionara con multa. Si 

no se pagara la indemnizacion, el trabajador debera demandar a los Tribunales del 

Trabajo el pago de esta. EI plazo para demandar es de 60 dias habiles. EI juez podra 

ordenar que las indemnizaciones se paguen con un recargo de hasta un 150%. 

3.7. Estabilidad laboral 

La estabilidad consiste en el derecho que un trabajador tiene a conservar su puesto 

indefinidamente, de no incurrir en faltas previamente determinadas 0 de no acaecer en 

especiaHsimas circunstancias. 

12 Lopez Larrave, Mario, EI derecho de huelga en Centroamerica, pag. 9 
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Tambien se define como estabilidad laboral el derecho del trabajador a conservar s~~' 

puesto durante toda la vida laboral, no pudiendo ser declarado cesante antes que 

adquiera el derecho de su jubilacion, a no ser por causa taxativamente determinada. 

Garantiza los ingresos del trabajador en forma directa, 10 que es medio indispensable 

de satisfaccion de necesidades del nucleo familiar, garantiza los ingresos de la 

empresa, por cuanto un personal adiestrado y experto, al mismo tiempo integrado y con 

la mistica hacia la empresa, brindara indices satisfactorios de produccion y 

productividad, redundando no solo en beneficio del trabajador y del empleador. sino 

tambien del desarrollo organico-economico-social, con logros a la obtencion de la 

armonia, la paz social y laboral. 

La estabilidad laboral tiende a otorgar un caracter permanente a la relacion de trabajo, 

donde la disolucion del vinculo laboral depende unicamente de la voluntad del 

trabajador y solo por excepcion de la del empleador 0 de las causas que hagan 

imposible su continuacion, de la que se desprende que la estabilidad constituye un 

derecho para el trabajador que, por supuesto, Ie exige el cumplimiento de las 

obligaciones inmersas a la naturaleza del contrato de trabajo. No constituye un derecho 

del empleador porque significaria retomar a eta pas superadas de trabajo forzoso. 

EI sentido de la estabilidad es proteger al trabajador de los despidos arbitrarios. A 

traves del regimen de estabilidad se pretende limitar la libertad incondicional del 

empleador evitando despidos arbitrarios que sumen en caos e inseguridad al trabajador, 
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cuya (mica fuente de ingreso es su trabajo, conllevando la insatisfacci6n ~ 
necesidades y un estado de angustia de su familia. 

La carta de la Organizacion de Estados Americanos, en su Articulo 28, proclama que el 

hombre, mediante su trabajo, tiene el derecho de alcanzar su bienestar material y su 

desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y 

seguridad economica. 

Las constituciones pollticas en diferentes paises y la legislacion en general, son 

unanimes en consagrar el derecho al trabajo de toda persona, consagracion 

determinada por el Articulo 22 de nuestra Constitucion Politica, mas para que el 

trabajador pueda disfrutarlo, consideramos indispensable combatir el desempleo y 

subempleo, en sus diferentes manifestaciones, para lograr el reestablecimiento del 

derecho del trabajador a la estabilidad laboral siempre que por sus meritos Ie 

corresponda. 

3.8. Fundamento y finalidad 

La finalidad del derecho a la estabilidad laboral se fundamenta en el derecho al trabajo 

que tiene toda persona en capacidad de trabajar, por cuanto es a traves del trabajo que 

toda persona alcanza su realizacion y dignificaci6n, consigue ingresos indispensables 

para sustentar sus necesidades primarias y secundarias asi como de quienes dependen 

economicamente del trabajador. Desde el punto de vista social, el trabajador contribuye 
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con su trabajo, a traves de Ia producci6n y productividad, al desarrollo socio-econ6mi G'''~f.lllala. c· ". 

a nivel nacional e internacional. 

3.9. Antecedentes 

La estabilidad laboral es evidente que reconozcamos antes del trabajo subordinado, el 

trabajo como una adecuaci6n del hombre en la naturaleza, como un medio de lucha y 

adaptaci6n a ella. En apocas anteriores constituy6 una realidad indispensable para 

asegurar la vida del hombre (por medio de ai, aste puede dominar la naturaleza). 

Posteriormente se dieron formas especiales de subordinaci6n como la esclavitud en la 

apoca antigua, siervos de la gleba, mas tarde en la apoca del corporativismo (edad 

media), aprendices, compalieros, oficiales, maestros (Francia); hasta que en el siglo 

XVII la relaci6n laboral, nos dice Vasquez Vialard, adquiri6 las caracteristicas que hoy 

presenta. 

A nivel internacional, el derecho de estabilidad en el trabajo en el transcurso de la 

historia esta ligado indisolublemente a la relaci6n juridica laboral permanente que 

deviene de un contrato de trabajo a plazo indefinido; aSi, la estabilidad laboral ha 

fluctuado como observamos desde una relaci6n permanente, estable, duradera, como 

es el de la esclavitud en la apoca antigua, la servidumbre en la edad media, a la 

inestabilidad del trabajador en el siglo XVIII, como consecuencia de la invenci6n de la 

maquina. EI advenimiento del maquinismo con la consiguiente centuplicaci6n de la 

producci6n corno 10 hemos selialado, trajo consigo la eliminaci6n de inmensas masas 

de trabajadores. 
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Es evidente que la lucha por la estabilidad laboral se inicia conjuntamente 

industrializacion por los efectos de la misma que lIevaron al trabajador sobre todo a 

partir del siglo XIX con el maquinismo, al capital industrial, con la revolucion industrial 

inglesa; a la centuplicaciOn de la produccion que trajo como consecuencia la eliminacion 

de gran numero de trabajadores de los establecimiento industriales, por la 

automatizacion, 10 que lIevo a muchos obreros a considerar como su primer enemigo a 

las maquinas. Muchos de los principales levantamientos proletarios de esa epoca 

tuvieron por objeto la destruccion de maquinas y asesinato de sus inventores; miles y 

miles de trabajadores quedaron en la desocupacion. viendose compelidos a la miseria y 

a ofrecer su trabajo en condiciones muchas veces inhumanas y con la exigua 

remuneracion en desesperada competencia; problemas que dieron origen a las luchas 

sindicales y su manifestacion a traves de los convenios colectivos de trabajo con miras 

de alcanzar mejores condiciones de vida de los trabajadores y de su familia y el 

desarrollo de la industria con ellogro del incremento de la produccion y productividad, 

en busca de la plena ocupacion de toda persona con capacidad y obligada a trabajar. 

hoy, nuevamente en riesgo por la realidad socioeconomica que vivimos y las leyes 

laborales, cuya tendencia flexibilizadora del contrato de trabajo con miras al incremento 

del empleo, no han logrado su objetivo. Estamos convencidos que el respeto al derecho 

de estabilidad laboral del trabajador honesto, eficiente, preocupado y dedicado a su 

capacitacion permanente no es contradictorio al desarrollo socioeconomico sino, por el 

contrario, es indispensable para alcanzar este fin. Consideramos que es indispensable 

el respeto de este derecho angular del trabajador, porque /leva implicito el respetoa la 

esencia de una vida digna y estable de quien trabaja y de quienes dependen de el, 

indispensable as! mismo, porque solo con el esfuerzo de los trab ajadores, de los 
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empleadores y del Estado podremos afcanzar la meta comun, cual es la de combatir 

desempleo y et subempleo con miras a alcanzar el pleno empleo para la estabilizaci6n 

del derecho de la estabilidad laboral, piedra angular del desarrollo socioeconomico, 

base indispensable para el logro del bien comun de la sociedad en general. 

Ahondando aspectos relativos a los antecedentes del derecho a la estabilidad laboral a 

nivel nacional, observamos que ha fluctuado de una relacion juridica estable en la 

epoca del incanato al abuso del derecho durante la epoca de la conquista, mas a pesar 

del esfuerzo de los trabajadores por alcanzar reivindicaciones, entre ellos, el derecho a 

la estabilidad en el trabajo, durante la epoca republicana; observarnos que en nuestros 

dias el desempleo y el sub-empleo siguen siendo un problema que requieren solucion 

para alcanzar el desarrollo socioeconomico; consideramos indispensable la inversion de 

capitales, la capacitacion permanente del trabajador y la creatividad, para la generacion 

de empleos. 

Ninguna de las ocho constituciones que se dieron en el siglo pasado ampararon el 

derecho del trabajador, a diferencia de las tres constituciones promulgadas en el 

presente siglo que si 10 hacen. La primera en amparar el derecho de trabajo fue la 

Constitucion de 1920, esta recibiola influencia de la Constitucion Politica Mexicana y de 

la Constitucion de Weimar de 1919. La decima Constitucion Peruana (1993) garantizo 

los derechos sociales de los trabajadores en el titulo denominado Garantias 

Constitucionales y Sociales. 
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'rEncontramos los origenes del pre-aviso en las corporaciones del medioevo en las q~':::'I;
"'." ..,, 

se acostumbra anunciar con anticipacion la ruptura del contrato de trabajo a plazo no 

determinado, cuya finalidad era reparar los perjuicios que sobrevenian a la ruptura del 

vinculo laboral. 

3.10. Clases 0 formas de estabilidad laboral 

"Existe diversidad de criterios sobre esta institucion laboral, en razon de variadas 


concepciones doctrinales e interpretaciones legislativas.,,13 


Distinguimos diferencias saltantes entre: 


Estabilidad absoluta, que puede ser rigida y flexible. 


Estabilidad relativa, que puede ser propia e impropia. 


Estabilidad cuasi absoluta. 


Inestabilidad relativa. 


Por la naturaleza 


- Estabilidad Absoluta 


Se denomina como perdurabilidad, y la define como la posesion 0 posicion vitalicia del 

13 L6pez Larrave, Mario. Introducci6n al estudio del derecho procesallaboral. peg. 33 
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empleo hasta la jubilacion 0 retiro 

laboral. EI contrato puede solo disolverse si se acreditan las causales indicadas en la 

ley: de 10 contrario la eleccion que al efecto toma el empleador. 

Segun Jorge Rendon Vasquez nos dice: hay estabilidad absoluta cuando el trabajador 

no puede perder el empleo por ningunacausa. 

Distinguimos: 

1.- Estabilidad Absoluta Flexible.- Admite el despido mediante justa causa, asi como en 

caso de no probarse la reposicion 0 pago de la indemnizaci6n, 10 decide la autoridad. 

2.- Estabilidad Absoluta Rigida.- Admite como causales de despido, solo la determinada 

por Ley; admite la reposicion 0 indemnizacion a eleccion del trabajador, en el caso de 

no haberse probado la causal que 10 motivo. 

Encontramos que el derecho a la estabilidad laboral a favor del trabajador. constituye 

una garantia de la conservacion del empleo, por supuesto diferente al derecho de 

propiedad. 

Algunos autores distinguen entre: 

Permanencia: situacion de hecho 

Expectativa: posibilidad de conservar el empleo 
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Estabilidad: derecho que 10 garantiza, esta puede ser: 

Continua: prestaci6n que se realiza en forma continua 

Discontinua: reducido a deterrninados dias, ciertos period os 0 ciclos (verano.:.invierno). 

3.- Estabilidad cuasi absoluta.- Segun Uceda Murier, se presenta este tipo de 

estabilidad cuando el trabajador s610 puede ser despedido por haber incurrido en falta 

grave 0 existir tramite probado de reducci6n de personal 0 cierrede la empresa 0 

negocio por razones tecnicas 0 falencia econ6mica. No admitiendose ninguna otra 

causal no determinada por la ley, que configurarra el abuso del derecho, no admisible 

en nuestro sistema legal. 

- Estabilidad relativa 

Se define como durabilidad. Considera que da lugar la subsistencia normal 0 indefinida 

de un contrato de trabajo y afirma: La estabilidad relativa permite al patrono 0 

empresario poner termino al vinculo contractual abonando una indemnizaci6n. 

Para Mario de la Cueva, en la estabilidad absoluta la facultad de disolver la relaci6n 

laboral es posible s610 por causa justificada que debe ser probada; mientras que en la 

estabilidad relativa se permite al patrono en grados variables, disolver la relaci6n de 

trabajo con un voto unilateral a cambio de indemnizaci6n. 

La estabilidad relativa puede ser: 
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1.- Estabilidad relativa propia. Es igual a /a estabilidad absoluta, pero no procede I~ 

reinstalaci6n contra la voluntad del empleador. EI trabajador puede realizar las mismas 

acciones que en el caso que la estabilidad absoluta, los salarios cafdos proceden hasta 

la reincorporaci6n del trabajador en su cargo 0 extinci6n del contrato. 

2.- Estabilidad relativa impropia. Es la decisi6n del empleador aun sin causa (arbitraria). 

produce la extinci6n de la relaci6n contractual (eficacia). el hecho da lugar al pago de 

una indemnizaci6n. La estabilidad relativa permite el patr6n 0 empresario poner termino 

al vinculo contractual abonando una indemnizaci6n. 

T oda vez que las legislaciones permitan que el contrato de trabajo sa rescinda 0 

rasuelva por la voluntad del patrono, mediante abonos de indemnizaci6n fijada 0 

determinada por el arbitrio judicial. estamos frente a la estabilidad impropia 0 relativa. 

Lo importante es el mecanismo legal que cada pais adopte para atenuar los despidos 

arbitrarios, determinando la obligaci6n del empleador de recurrir al pre-aviso; 

garantizando al trabajador con dicho plazo que podria permitirle conseguir una nueva 

colocaci6n, actuando este sistema en este caso como segura transitorio de desempleo, 

atenuando relativamente af trabajador y a quienes dependen econ6micamente de el de 

graves crisis personales y sociales que afectan la producci6n, la productividad. 

En el caso de la estabilidad absoluta y la estabilidad relativa propia. procede la 

reposici6n frente al despido injustificado. 
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En el caso de la estabilidad absoluta procede la reposici6n del trabajador a su puest~' 

de trabajo en las mismas condiciones que venia trabajando, aun cuando el empleador 

no se encuentre de acuerdo. 

En el caso de la estabi!idad relativa propia procede la reposici6n del trabajador a su 

puesto de trabajo, siempre que el empleador se encuentre de acuerdo, en caso 

contrario procede la indemnizaci6n. La mayoria de las legislaciones consideran que el 

trabajador tiene derecho a las remuneraciones devengadas, desde la fecha que se 

produjo el despido injustificado. 

Por su origen puede ser: 

- De caracter legal, constitucional 0 legislada por normas de menor jerarquia. 

- Por acuerdo entre las partes, a nivel de pactos 0 convenios colectivos. 

La convenci6n colectiva debe ser clara y categ6rica estableciendo expresamente la 

relaci6n reciproca que vincula el derecho del empleado a la estabilidad y a la obligaci6n 

del patrono de cumplirla y respetarla. 

Por alcances 0 efectos 

- Estabilidad laboral propia: faculta a! trabajador a ejercitar el derecho de reposicion en 

el caso que no se demuestre la causal de despido, volviendo a ocupar su puesto de 

trabajo en las mismas condiciones que venia laborando. La rnayoria de legislaciones 
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determina el derecho de percibir las remuneraciones devengadas a favor del trabajad 

a partir de la fecha en que se produjo el despido injustificado. 

- Estabilidad laboral impropia: no otorga necesariamente el derecho de reposici6n al 

trabajador despedido injustamente. La autoridad competente, a su criterio, puede 

sustituir la reposici6n por el pago de una indemnizaci6n. 

Por raz6n de la epoca en que se asegura la permanencia del trabajador: 

- Estabilidad inicial.- EI trabajador durante un tiempo fijo, computable desde el inicio de 

la relaci6n laboral, no puede ser despedido, pero sf despues de vencido dicho plazo. 

- Durante ese plaza el trabajador goza del derecho de estabilidad absoluta, perdiendo el 

trabajador dicho derecho en el caso de incurrir en falta grave. Es el caso de Ecuador, 

donde se asegura la estabilidad laboral en forma temporal. 

Estabilidad a cierto plazo 0 al cumplimiento de circunstancia detenninada. Requiere que 

el trabajador haya cumplido con el plazo y requisitos, como en Brasil, que exige diez 

alios de labor ininterrumpida a favor del mismo empleador. En nuestra legislaci6n, el 

perfodo de prueba ha fluctuado entre tres meses a tres anos;en los diferentes 

dispositivos que legislado este derecho, conforme 10 hemos precisado. 
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3.11. Naturaleza y fundamento de la estabilidad laboral 

Hemos podido observar a traves de la opini6n de numerosos tratadistas que la 

estabilidad laboral Ie permite al trabajador y a su familia un minima de condiciones de 

vida estable, por cuanto, cuando un empleador y un trabajador celebran un contrato de 

trabajo a plazo indeterminado 10 hacen con la intenci6n de otorgarle un caracter 

duradero, obviamente pudiendo el trabajador dar por concluido esta relaci6n cuando 

consigue un mejor empleo, actuando de acuerdo a ley para conservar sus derechos a 

los beneficios sociales en caso Ie corresponda y pudiendo despedirlo el principal, s610 si 

sobreviven situaciones que hacen imposible la continuaci6n de la relaci6n laboral y que 

previamente se encuentren calificadas por la ley como causa justa de la extinci6n de la 

relaci6n laboral. 

"EI empleador no debe tener ejercicio tan libre para despedir y que el trabajador es 

titular del derecho a un minima de condiciones de vida estable.,,14 

Por otra parte, observamos con el tratadista Mario de la Cueva que, la estabilidad 

constituye un derecho para el trabajador y nunca un deber; entiendo por ello el derecho 

que tiene el trabajador de permanecer estable en su trabajo se desprende de 

determinadas condiciones como la libertad del hombre frente al hombre, buena fe, 

realizaci6n eficaz de la labor y buen estado de salud fisico y mental; mas, tampoco la 

estabilidad constituye una imposici6n para el empleador, seria importante que exista 

14 L6pez Larrave, Mario. Derecho laboral guatemalteco. pag. 42 
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del trabajador que permita a la empresa otorgar mayor producci6n y productividad en 

beneficio del desarrollo socioecon6mico. 

EI Articulo 28 de lacarta de la Organizaci6n de los Estados Americanos proclama: "EI 

hombre, mediante su trabajo tiene derecho de alcanzar su bienestar material y su 

desarrollo espiritual en condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y 

seguridad econ6mica". 

3.12. Fundamento socioecon6mico 

Partiendo de la consideraci6n de que el trabajo es consustancial a fa naturaleza 

humana, que el hombre tiene deberes y derechos en relaci6n al trabajo, que los 

derechos y deberes del trabajador y del empleador son mutuos, as! como de la 

sociedad en general y del Estado; que estos deberes y derechos deben conjugar en 

nuestros parses porque s610 as! podemos ir contrarrestando la aguda crisis econ6mica

social, el subempleo y el desempleo, los problemas relativos a la producci6n, 

productividad, la insuficiente satisfacci6n de las necesidacies, la miseria yel hambre, asi 

como la gran mortalidad sobre todo de infantes, consideramos que es indispensable 

que las leyes respeten los derechos adquiridos de los trabajadores y el derecho de 

estabilidad laboral del trabajador que Ie merece. 

Consideramos as! como necesario la derogatoria de leyes que contravienen los 

derechos esenciales del trabajador, de la familia, en consecuencia de la sociedad en 
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general. La realidad nos demuestra que el desconocimiento de los derechos adquiridos 

de los trabajadores crean malestar y desequilibrio al trabajador, a la familia y a la 

sociedad en general como 10 hemos referido; pensamos que la solucion y la meta del 

desarrollo socioeconomico que buscamos requiere de equilibrio y paz social, en 

consecuencia el medio para lograr el fin que perseguimos indudablemente implica la 

fusion de esfuerzos y cumplimiento de responsabilidades por parte del Estado, de los 

empresarios y de los trabajadores obligados a ejecutar las acciones pertinentes que nos 

conduzcan a mejorar 10 ya alcanzado, para acrecentar el desarrollo socioeconomico; 

pensamos que solo asi nuestro pais podra insertarse en la economia mundial al nivel 

de los paises desarrollados; consideramos asi mismo imprescindible para ellogro de la 

meta, que buscamos indispensable, se indica en el fomento del empleo. 

Es interes del trabajador contar con un trabajo seguro por razones de orden personal y 

social. De orden personal por cuanto el hombre tiene derecho al trabajo como tiene 

derecho a la vida, por que Ie permite su seguridad economica y conquistar su dignidad 

humana; de orden social, porque al proteger al trabajador se ampara a la familia, 

puesto que el medio natural y nucleo constitutivo de la sociedad es la familia y en una 

realidad socioeconomica como la nuestra donde el unico medio con que cuenta la 

mayoria de ciudadanos para conseguir los ingresos para la satisfaccion de sus 

necesidades es el trabajo; la proteccion al trabajador implica la proteccion a la familia; 

derecho reconocido por el Articulo 50 de la Constitucion PoHtica derogada de 1979; 

legislado por Articulo 40 de la Constitucion PoHtica vigente promulgada el ana 1993; asi 

mismo consideramos que el Estado para proteger a la familia requiere garantizar al 
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trabajador estabilidad laboral, por cuanto es el principio angular de 

derechos y beneficios sociales. 

3.13. Fundamento juridico 

Es de vital importancia desde que toda institucion de la que se desprende deberes y 

derechos debe estar instituida en una norma positiva a fin que quienes estan obligados 

10 cumplan, y garantice a quienes tienen derecho; por 10 tanto, es necesario que las 

conquistas economico sociales se encuentren legisladas. 

No basta la buena voluntad de las partes, el trabajador y del empleador para garantizar 

una autemtica estabilidad en el trabajo, es indispensable la existencia de la ley y que 

esta se haga respetar y cumplir y que no sea beneficiosa para una de las partes en 

detrimento de la otra, sino para ambas, es decir, que concilie los intereses de ambas, 

que no apoye los extrem~s, que del desamparo en que se encuentra el trabajador no se 

vaya al abuso que este puede cometer en contra de las personas que dan trabajo, que 

no sirva de instrumento para que el trabajador cometa atropellos. 

Los derechos impliean deberes y viceversa, consecuentemente la ley que ampara el 

derecho de estabilidad laboral implicara necesariamente el cumplimiento de deberes y 

derechos de ambos sujetos de la relacion juridica laboral, al empleador, determinandole 

respete el derecho de permanenda del trabajador que cumple con sus obligaciones, 

debiendo otorgarle las condiciones de trabajo necesarias y los beneficios a que se hace 

acreedor, igualmente sera obligacion del trabajador cumplir eficientemente con su 
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trabajo permitiendo el logro de mayor producci6n y productividad. EI Poder Legislati~ t-

tiene la imperiosa obligaci6n de promulgar leyes que no constituyan mere lirismo, sino 

que se adecuen a la realidad, asi como el Poder Judicial tiene la sagrada misi6n de 

administrar justicia y los organismos pertinentes la gran responsabilidad de una 

administraci6n en estricto cumplimiento de las leyes y de la equidad. 

Es necesario que la ley de estabilidad laboral, garantice una relaci6n laboral 

permanente, que implique el respeto de la autonomia de la voluntad de las partes y del 

principio protector, incluyendo la aplicaci6n de sus tres reglas tanto la del indubio pro 

operario, de-Ia norma mas favorable y de la condici6n mas beneficiosa al trabajador. 



9L 
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CAPiTULO IV 

4. Globalizacion 

4.1. La globalizacion en la vida economica. 

La creciente rivalidad internacional, la aceleracion de la innovacion tecnologica, el 

proceso de union economica europea, el incremento de las importaciones procedentes 

del Sudeste Asiatico, la integracion creciente de los distintos rnercados financieros 

internacionales, la aprobacion del acuerdo de libre comercio entre Canada, Mexico y 

Estados Unidos, 0 la mayor cooperacion economica a nivel internacional son 

fenomenos de rabiosa actualidad que marcan un autemtico punto de ruptura con la 

evolucion economica internacional hasta hace muy pocos arios. 

Los anteriores y otros hechos de la vida economica suponen no solo un cambio en la 

economia internacional sino la base de un fenomeno de largo alcance que hoy se 

manifiesta con una intensidad mayor que antes: la mundializaci6n 0 globalizacion de los 

mereados que simultaneamente es causa y efecto del fenomeno universal de la 

internacionalizacion de lasempresas. 

No es este un fenomeno nuevo, pues los negocios internacionales han existido desde 

hace siglos con perfodos de gran auge, sin embargo 10 caracteristico de la epoca actual 

es la rapidez e intensidad con que este fenomeno se esta expandiendo. 
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"La globalizaci6n de la vida econ6mica internacional afecta de manera directa a I~ ",. 

empresas. En primer lugar abre las posibilidades de diversificaci6n en otros mercados 

geograficos. Sin embargo la globalizaci6n plantea retos a las empresas nacionalas por 

la creciente presencia de empresas extranjeras en los mercados locales. La 

globalizaci6n ha provocado una creciente e intensa rivalidad internacional en diversos 

sectores de la economia."15 

La crisis econ6mica de los 90 no solo es explicable por los altos tipos de interes 

jalonados por Alemania, sino por la globalizaci6n de la economia. 

EI exceso de rivalidad generada, la aparici6n de nuevas tecnologias y las acciones 

proteccionistas, han contribuido a que la crisis actual no sea puramente coyuntural sino 

el refJejo de cambios estructurales que se vienen produciendo en la economia mundial. 

La globalizaci6n plantea dos retos a las empresas: les abre nuevas oportunidades de 

expansi6n en eI exterior y Ie ariade complejidad a la direcci6n de las empresas. 

Tambien afecta a los gobiernos ya que les imponen restricciones cada vez mayores a la 

hora de diseriar sus politicas econ6micas. Igualmente la globalizaci6n de los mercados 

incide tambien en la sociedad civil, y el cambio social y cultural que la 

internacionalizaci6n supone es enorme. 

15 Montoya Melgar, Alfredo Derecho del trabajo, psg. 16 
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4.2. Aproximacion teorica 

La emergencia en que se encuentra la economia mundial exige de dos tipos de 

respuesta: una empirica, practica, otra te6rica y conceptual. 

Desde el primer punto de vista, la idea de economia mundial es indisociable del 

fen6meno de las empresas multinacionales, firmas de gran tamaiio en los sectares 

industriales, financieros 0 de servicios, que controlan varias filiales en al menos dos 

paises y las cuales son fuertemente interdependientes en el sene del grupo. 

Es general el acuerdo para seiiafar la intensidad creciente de la tendencia a la 

mundializaci6n de la economia y globalizaci6n de los mercados, en la mayor parte de 

los paises y en todos los dominios y actividades. Organizaciones como la ONU y la 

OeDe han creado estructuras especializadas en el estudio de las multinacionales y han 

elaborado c6digos de conducta aplicables a sus actividades. 

Sin embargo este reconocimiento de la importancia de las multinacionales no esia 

acompaiiado de un reconocimiento te6rico de su actividad. La teoria de la economfa 

internacional, mantiene al margen este fen6meno y no logra integrarlo 

conceptualmente. 

EI paradigma de la economia internacional, que no aprehende mas que las relaciones 

entre estados - naciones, no ha tenido la vocaci6n de estudiar este "nuevo" fen6rneno 
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demostrando asf 10 inadecuado del modelo dominante de la economia internacional, 

desconocer el fenomeno de las multinacionales. 

Lo inadecuado del paradigma dominante en la economla internacional. 

Superar el actual modelo de la economia internacional es una necesidad si se quiere 

integrar el anal isis de los fenomenos internacionales relevantes: empresas 

multinacionales y bancos multinacionales. 

En efecto, las hipotesis basicas de los modelos teoricos que se ocupan del intercambio 

intemacional, no son compatibles con las caracteristicas del funcionamiento de las 

multinacionales 0 trasnacionales. Mientras que estas producen sobre un espacio 

mundial, las hipotesis basicas se fundamentan sobre las disparidades creadas por los 

espacios nacionales. 

Expliquemos esta contraposicion: los esfuerzos teoricos por legitimar ellibre comercio 

conducen a una economia mundial vista desde la perspectiva de su fraccionamiento en 

estados-naciones. Oesde Ricardo a comienzos del Siglo XIX hasta los refinamientos 

teoricos de Heckscher, Ohlin y Samuelson, las bases de la especializacion internacional 

descansan en una doble hip6tesis: 

- Movilidad de mercancias 

- Inmovilidad de los facto res productivos 
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Es decir, son las diferencias en la dotaci6n de los factores productivos (tierra, trabaj~'" 


capital y tecnologfa) las que definen ventajas comparativas de los estados-naciones, y 


por tanto, las que deben dirimir el exportar 0 importar para maximizar su bienestar. 


Ademes para alcanzar la asignaci6n optima de recursos a traves del libre cambio, se 


sostiene la hip6tesis de la competencia libre y perfecta. 


Para introducir en este modelo el fenomeno de las multinacionales no existe otra 


posibilidad que abandonar la hip6tesis de la inmovilidad de los factores productivos, 


pues la multinacionalizaci6n se acompafia siempre de un f1ujo de inversiones directas. 


Ello conducirra al rompimiento del esquema te6rico de la economia internacional. 


La movilidad de capitales se va a explicar: 


- En primer lugar por un diferencial en la tasa de rendimiento de un pais a otro. Ademas 


hay parses que son a la vez exportadores e importadores de capital, 10 cual se explica 


por las diferencias sectorialesen los rendimientos del capital, como consecuencia del 


abandono del postulado de la competencia perfecta. 


- En segundo termino, es indiscutible que la existencia de un diferencial de rendimientos 


es inconcebible dentro de la togica del modelo, debiendo por tanto recurrirse al 


establecimiento de barreras proteccionistas y al abandono del postulado de la teoria, el 


libre cambio. 
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Oetras de este debate te6rico, existe una confrontaci6n entre los principales agentes ""~ 

la economia mundial: las multinacionales y los estados - naci6n. 

Las primeras generan una estrategia y espacio de operaci6n que tiene vocaci6n 

planetaria y desbordan las fronteras nacionales. Los segundos, por el contrario, 

aumentan SLi legitimidad en las diferenciaciones nacionales y en el fraccionamiento del 

espacio mundial en diferentes territorios, ligados exclusivamente por el intercambio de 

mercancias. 

Frente a 10 inapropiado de la teoria econ6mica internacional vigente se hace necesario 

elaborar un analisis de la economia mundial que sea capaz de integrar los dos 

aspectos (multinacionales y estados-naci6n), mostrando su caracter contradictorio e 

integral ala vez. 

Para intentar salir del impase es necesario en principio, reconocer el caracter 

multidimensional de la integraci6n econ6mica mundial. 

AI lade de los intercambios de bienes y servicios, es preciso tener en cuenta la 

internacionalizaci6n de la producci6n y de las actividades financieras. Esta 

multidimensionalidad es un fen6meno asimetrico que se explica por el desarrollo 

desigual de la economia mundial, pero todo indica que la internacionalizaci6n de las 

actividades productivas constituyen una tendencia irreversible del capitalismo, donde 

las diferentes modalidades de internacionalizaci6n estan ligadas unas con otras. 
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En (dtimas, la existencia conjunta del fraccionamiento nacional y de la homogeneizaci6~' 

multinacional, son la base de la dinamica multidimensional de la internacionalizaci6n. 

Sin embargo la economia mundial no puede concebirse como una suma de estados y 

de multinacionales, esta en un proceso de formaci6n que debera desembocar en una 

nueva realidad aun no previsible. 

4.3. Las inversiones directas 

Hemos visto como se constituye el sistema econ6mico mundial, el papel que juegan las 

empresas multinacionales y los estados-naciones, ahora veremos de forma 

esquematica, como se desarrolla el hecho econ6mico en el que se materializa de 

manera mas genera! "Ia internacionalizaci6n del capital y la constituci6n al mismo 

tiempo del sistema econ6mico mundial".16 

La decada de los 80 present6 un crecimiento extraordinario de los f1ujos de inversi6n 

directa, especialmente entre paises industriales. Este crecimiento es notablemente 

significativ~, tanto si se Ie compara con otros periodos anteriores como con el 

crecimiento del volumen del comercio mundial. 

Para el per/odo 1981-89, los paises de la OCDE realizaron inversiones directas en el 

exterior por 753.000 millones de US, frente a solo 302.000 para el periodo 1971-80. 

Para el periodo 1981-90, el volumen de inversi6n directa, en el exterior creci6 a una 

tasa anual del 7% frente a una del 2% del comercio mundial. La explicaci6n del 

16 Nestor de Buen L., Derecho del trabajo. psg. 22 

http:mundial".16


84 


crecimiento de la inversi6n directa, puede encontrarse en tres grandes causas: 

crecimiento de la economia mundial en la decada de los 80, la aparici6n de nuevos 

instrumentos financieros para colocaci6n de capitales a largo plazo, y la eclosion de los 

servicios en las economias industriales. 

EI proceso ha side tan acelerado que empieza hoy a resultar mas significativa la 

produccion en el extranjero que el intercambio comercia!. Asf empresas como Nestle, 

Michelin, IBM, Bayer, Unilever, etc, realizan mas de la mitad de sus negocios con sus 

filiales industriales en el exterior. En un pais como USA las filiales aseguran el 15% de 

la produccion industrial 10 que corresponde al 80% de las importaciones americanas de 

mercancfas. 

Las ventas de las filiales industriales y petroleras Francesas en el extranjero 

representan un 70% de las exportaciones totales de Francia, y cerca del 30% de las 

exportaciones industriales Francesas corresponden a filiales de empresas extranjeras 

en Francia. Las filiales extranjeras en Espana producen el 43% de la produccion y 

generan e150% del empleo industrial. 

Tanto la producci6n como la distribuci6n se organiza a nivel mundial con mas de 

100.000 filiales extranjeras en el mundo. Las inversiones directas son el instrumento de 

esta mundializaci6n y su crecimiento ha side espectacular desde mediados de los 80, 

luego de doblarse en tres anos su flujo anual, de 1983 a 1989 las inversiones directas 

han progresado a un ritmo cercano al 30% anual, mucho mas rapido que las 

exportaciones 9.4% y el PIB 7.4%. La inversi6n directa reemplaza de esta manera al 
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comercio internacional como gran estimuladora del crecimiento y juega un papel clav Qq.;>19Il1i,a. C ". 

en la estructuraci6n de la economia mundial, en particular en la orientaci6n hacia el 

sector servicios y hacia las tecnologias de punta. 

4.4. La inversion directa por sectores 

En las economias de occidente, el predominio de las actividades primarias se ha ido 

debilitando poco a poco, primero en beneficio de las industrias de transformaci6n 

despues de la decada del 50, y sobre todo en los 70 en beneficio de las empresas de 

servicios. 

Desde hace medio siglo las inversiones directas siguen la misma orientaci6n 

- EL sector primario (plantaciones, minas, extracci6n petrolera): reciben estas 

inversiones, generalmente del centro a la periferia, como medio de asegurar los 

aprovisionamientos regulares de alimentos, materias primas y energia a los paises 

hegern6nicos. 

- Las industrias de transformaci6n: tornan el relevo a principios de los 70 y ocupan alm 

un lugar irnportante en los f1ujos de nuevas inversiones. 

Este movirniento se concreta entre 1960-73, sobre todo en las inversiones directas 

norteamericanas en Europa, para los cuales la creaci6n del mercado cornun fue el 

punto de partida, pues .era un nuevo espacio geoecon6mico de grandes dirnensiones. 
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Desde 1973 hasta 1982, un largo periodo de devaluacion del d6lar, 

considerablemente para los industriales Europeos y Japoneses los costas de instalacion 

en USA. EI retorno a la reevaluacion del dolar de 1982-86 puso a USA en un deficit 

comercial elevadisimo y atizo las amenazas proteccionistas. 

Ello ha conllevado a los inversionistas extranjeros a continuar sus esfuerzos de 

implantacion en USA, para superar las medidas proteccionistas al flujo de 

importaciones de productos extranjeros. 

Ademas, la centralizacion del capital a escala mundial genera la conclusi6n de acuerdos 

entre corporaciones gigantes norteamericanas, europeas y japonesas, ya sea para 

producir en el Japon, Europa 0 en USA, apareciendo asi un creciente fenomeno de 

inversiones cruzadas. 

La decada del 90 ha vivido un fuerte crecimiento de las inversiones directas en el sector 

terciario: hoteleria, agencias de publicidad, turismo, inversiones comerciales 

'. 	 financieras, pero 10 que constituye el eje de la internacionalizaci6n del capital, es el 

primer shock petrolero (1973) y la imposicion de los tipos de cambio f1otante, as! como 

la internacionalizacion del capital bancario. 

Las inversiones financieras las realizan los bancos, las companias de seguros, las 

redes de tarjetas de crectito , etc, que cada vez tienden a establecerse 

internacionalmente. La evolucion de las inversiones americanas en el exterior ilustra 

este desarrollo de finales del siglo. 

0 
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4.5.Principa'es paises inversionistas 

Hasta la primera guerra mundial, Francia, Reino Unido, Belgica y los paises bajos eran 

los principales inversionistas en el extranjero. Luego de la segunda guerra mundial los 

Estados Unidos se convierten en el principal pais inversionista en el extranjero, 

mientras el Reino Unido sa mantiene como uno de los principales. 

A partir de 1973 con la confluencia de la implantacion de tipos de cambio flotantes, la 

devaluacion del dolar, la reevaluacion del marco y el yen, /leva a Japoneses y Alemanes 

a multiplicar sus inversiones en el mundo. Gran Bretalia mantiene su condicion de 

inversionista importante, y a partir de 1977 en que termina el periodo de debilidad 

cronica de la libra esterlina, las inversiones Britanicas han seguido un ritmo muy activo, 

situandose en segundo lugar. 

Dados los cambios de la inversion directa en los alios 80, los principales inversionistas 

dejan de ser los paises, para hacerlo los grupos industriales, en los cuales a menudo 

tienen participacion; paises diferentes al de su origen. EI marco geografico y la vision 

nacional, casi impuesta por la balanza de pagos, dan una imagen forzosamente 

superficial de la interpretacion de los capitales, 10 cual constituye una retroalimentacion 

del proceso por cuanto que estos capitales deben buscarlos donde hay liquidez: bancos 

mundiales y grandes compaliias de seguros. 

La inversion a escala mundial se apoya en un montaje financiero complejo en el cualla 

actividad industrial tiene que apoyarse, indispensablemente en los grupos financieros. 
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Porello si la inversion directa se inscribe en principio en una estrategia industrial, s~ ",. 

vera sometida a los calculos financieros que nada tienen que ver con los 

planteamientos puramente economicos. Finalmente 10 que se produce es una profunda 

ligazon entre los gropos industriales y los financieros en la que estos, a traves del· 

credito y de participaciones minoritarias pero importantes, influyen las decisiones y 

tiene una cuota importantede podeL 

A partir de 1999 tras cinco anos de intenso crecimiento, las inversiones directas han 

tenido su repliegue como consecuencia de los vientos de recesion, sufriendo una cafda 

de un 5% respecto a la decada anterior. 

4.6. Areas receptoras de inversion directa 

Para 1960, del stock de inversiones directa de los principales paises inversionistas se 

situaba un 40% en los paises en desarrollo. Las antiguas colonias blancas (Canada, 

Australia y Nueva Zelanda) acoglan gran parte de las inversiones Americanas y 

Britanicas. Estados Unidos un 10% de las inversiones europeas y Europa el 20% del 

stock americano. El hecho mas sobresaliente de esta decada fue el rapido desarrollo de 

las inversiones americanas en Europa. 

EI triple choque (Industrial, monetario y petrolero) que golpe6 a las economias de 

occidente a comienzo de los 70, condujo a pensar que la corriente de inversiones 

directas, orientada hasta entonces de manera masiva de Ul10S pafses industriales a 

otros, iba a modificarse y dirigirse hacia la periferia. Lo cierto, es que si bien la inversion 
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extranjera alcanzo una serie de paises del tercer mundo, alcanzando algunos de ellos 

nivel de algunos paises industrializados, la mayor parte de la inversion sigue 

concentrlmdose en f1ujos Norte-Norte, de tal manera que el caracter del cambio que se 

produce en 1973 (hundimiento del sistema Bretton-Woods y shock petrolero) es 

importante pues las inversiones que se dirigen hacia Estados Unidos, 10 convierten en 

el principal pais de acogida de inversion, aunque siga siendo el principal paIs inversor. 

Esto ha convertido para 1991, a Estados Unidos en e! principal pais deudor del mundo. 

Sin embargo la coyuntura recesiva que ha vivido ha disminuido desde 1990 los flujos de 

inversion directa extranjera. 

EI otro gran polo de atraccion de la inversion directa es la Union Europea que recibe 

aproximadamente el 50% de los flujos mundiales, destacandose Gran Bretalia con la 

mitad. La atraccion Norte-Norte del capital se ve acentuada ahora con la unificacion de 

Alemania y el paso de Europa del Este a la &conomla de mercado. 

Los paises del sur en la decada del 90 estan recibiendo recursos por debajo de los de 

la decada anterior, los cuales frente a la transferencia de la deuda externa y otros 

pagos, los convierten en transferentes de recursos netos al norte desde 1984. 

Es conveniente destacar sin embargo, que la inversion extranjera ha jugado un papel 

basico en la industrializaci6n de Mexico, Corea del Sur, Taiwan y Tailandia. Esto implica 

a la vez una mayor profundizacion de las desigualdades puesto que de hecho el 90% 
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de la inversi6n directa extranjera que va al tercer mundo se con centra en una dece 

de paises. 

4.7. La globalizacion y sus caracteristicas 

En la ultima decada del siglo XX se hizo mas evidente el fen6meno de /a globalizaci6n 

de los mercados, de la internacionalizaci6n de las empresas y por ende del capital. Por 

ello cada vez es mas necesario tener una visi6n cosmopolita e internacional de la 

aclividad econ6mica: la internacionalizacion de las empresas y de la economia es un 

dato, una rea lid ad practica que condiciona el exito 0 fracaso de las politicas econ6micas 
;:0.:

macro y micro. En otros terminos debernos repensar los conceptos y estrateQias 

econ6micas dentro de un modelo de economia abierta. 

Factores como la globalizaci6n econ6mica entendida como mundializaci6n 0 la 

desregulaci6n de la economia adquieren toda su relevancia. "La globalizaci6n de los 

mercados es causa y consecuencia del fen6meno universal de la internacionalizaci6n 

de las empresas". No es este un proceso nuevo, ha existido desde hare siglos con 

periodos de auge espectacular, sin embargo 10 caracteristico de ahora es: la rapidez e 

intensidad con que se extiende. 

La internacionalizaci6n de las empresas y los problemas que de ella se derivan son 

cuestiones que merecen la atenci6n de gobierno, empresarios, academicos y medios de 

informaci6n. Su importancia radica en la rapidez e intensidad con que ha irrumpido la 

ultima decada y la competencia que ello supone para las empresas locales. 

http:C41!i~:.10
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La globalizacion de la vida economica internacional afecta de manera directa a la G'Vq/SI71Ma, c . .,. 

empresas creandole retos por: la creciente presencia de las empresas extranjeras en el 

mercado nacional, la complejidad que la globalizacion impone a la direccion de las 

empresas, y las restricciones que impone a las politicas economicas nacionales. 

Por 10 anterior la crisis de los arios 90 no solo es explicable por las altas tasas de 

interes forzadas por Alemania. La globalizacion de los mercados, el exceso de rivalidad 

generado por las nuevas tecnologias, han contribuido a que la crisis no sea meramente 

coyuntural, sino refJejo de cam bios estructurales de la economia mundia!. 

La globalizacion tiene tres dimensiones principales: 

- Financiera. La dimension financiera de la globalizacion la cual sa acelera en los arios 

70 Y tuvo como factor detonante el conjunto de servicios que empezo a ofrecer a nivel 

internacionalla banca norteamericana desde la decada del 60. 

- Comercial. La expansion sin precedentes del comercio mundial que se produce con 

posterioridad ala 2da guerra mundial. 

- Politica. La creacion de bloques economicos regionales entre los que se destacan el 

rnercado europeo (1992). el NAFTA, MERCOSUR, etc."17 

La globalizacion del sector financiero y de los mercados financieros se inicia en la 

decada del 60 cuando los bancos norteamericanos empezaron a ofertar en el exterior 

17 Osorio, Manuel, Diccionario de ciencias juridicas, politicas y sociales, pag. 34 
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servicios (muHibanca) tales como: prestamos, gesti6n de divisas, 

internacionales, valores, etc. La captacion de los petrod61ares en la decada del 70 

contribuy6 en gran medida a esta globalizaci6n. Un hito fue la transformaci6n de los 

mercados de divisas en mercados de 24 horas, la progresiva implantaci6n de los 

mercados financieros de futuros y la desregulaci6n y modernizaci6n de los mercados 

financieros nacionales. 

La expansion comercial tiene como caracteristicas la creciente participaci6n despues 

del 70, de paises en desarrollo (economias emergentes) como Brasil, Hong Kong, 

Singapur, etc, y para 1991 el 40% del comercio mundial era intraindustrial. La 

expansi6n del comercio contribuye hasta 1970 al crecimiento de la producci6n mundial 

y a partir de 1975 se presenta una desaceleraci6n del crecimiento del comercio 

mundial, propiciado p~r el estancamiento econ6mico derivado de la crisis petrolera y el 

retorno al proteccionismo. 

En materia de politicas comerciales fuera de las barreras arancelarias, las no 

arancelarias constituyen hoy por hoy la artilleria pesada del proteccionismo. 

Estas medidas no tienen nada que ver con los precios sino con las cantidades, 

medidas antidumping, importaciones preferenciales, etc, e inciden directamente sobre 

sectores especificos como la agricultura, los textiles, la siderurgia. 
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4.8. Caracteristicas de la globalizacion de la economia 

Las mas destacadas son: 


- La creciente rivalidad internacional de parses y de empresas. 


- La permanente aceleraci6n de la innovacion tecnologica y el avance de la ciencis. 


- EI proceso de la Union Economica Europea. 


- EI incremento de las importaciones procedentes del sudeste Asiatico. 


- La creciente integraci6n de los diferentes mercados financieros internacionales. 


- La aprobacion del acuerdo de libre comercio NAFTA (Usa j Canada, Mexico). 


- La mayor cooperaci6n econ6mica a nivel internacionat 


Todas estas caracteristicas, son hechos de rabiosa actualidad que marcan un punto de 


ruptura en la evoluci6n del ordenamiento econ6mico internacional vigente hasta hace 


muy pocos anos. Estos y otros acontecimientos de la vida econ6mica, social y cultural 


son la raiz de un fenomeno de largo alcance: La globalizacion de los mercados que es 


simultaneamente causa y consecuencia del fen6meno universal de la 


internacionalizaci6n de las empresas. 


La globalizacion de la vida econ6mica afecta a lasempresas de manera directa. 


En primer lugar les abre nuevas oportunidades de expansiOn en el exterior. La creciente 


presencia de ernpresas extranjeras en mercados locales, via exportaciones 0 inversion 


directa son un reto a las empresas locales que conlleva mayor rivalidad, incentiva la 
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competencia en precios y presiona de manera constante la mejora en la calidad de 10 o':-"'Blllila. c . .,. 

prod u ctos. 

La rivalidad que provoca la globalizaci6n supone no solo una caida en los precios y 

beneficios, sino tambifJn un exceso de capacidad productiva en muchos sectores de la 

economia, 10 cual genera: estrechamiento de los margenes empresariales, carda de la 

inversi6n e incremento del desempleo. De alii que los cambios que impone la 

globalizaci6n implican que algunos paises y sus empresas mejoren 0 empeoren su 

posici6n econ6mica. 

EI segundo reto que impone la globalizaci6n es la complejidad que anade a la direcci6n 

de las empresas; no es 10 mismo administrar y comercializar dentro de las fronteras de 

un pais, que tener presencia en los mercados internacionales con: costumbres y 

habitos diferentes en el consumidor, caracteristicas propias de la distribuci6n y 

comercializaci6n, legislaci6n diferente, comportamiento propio de las economias y sus 

mercados, etc. 

Un tercero reto es que la globalizaci6n incide en la sociedad civil al ofrecer una mayor 

disponibilidad de bienes y servicios que inducen a una creciente aceptaci6n de 10 

foraneo, de la inversi6n extranjera y de nuevas tecnologias, 10 cual supone un profundo 

cambio social y cultural. 
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4.9. Diferentes aspectos de la internacionalizacion de 'asempresas 

Hasta hace poco la internacionalizacion de las empresas presentaba dos aspectos 

especificos: los flujos comerciales (exportaciones e importaciones de bienes y servicios) 

y los flujos de capital de un pais a otro (inversion directa y prestamos). 

Junto a estos aspectos en los ultimos anos han aparecido, hechos adicionales, que son 

los que acentuan el proceso de globalizacion: 

- Alto endeudamiento en mercados internacionales por parte de gobiernos y empresas, 

debido a las restricciones crediticias internas y a la abundancia de recursos en el 

exterior. 

- Flujos financieros procedentes del crecimiento de inversiones en cartera de corto y 

largo plazo, p~r inversores institucionales como: fond os pensionales, companias de 

seguros, fond os de inversion, etc. 

- Flujos financieros relacionados con el desarrollo de nuevos instrumentos financieros y 

cobertura de riesgos en divisas, tales como: opciones, futuros, swaps, etc. 

- La internacionalizacion de la tecnologia debido al acelerado proceso de innovaci6n 

tecnol6gica y a sus costos, a traves de: franquicias, licencias, patentes, etc. 
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- La importancia adquirida por la gestion del talento humano ya que las empresas s "~t9I11ala. c· ". 

han visto forzadas a buscar y formar directivos con mentalidad internacional y 

capacidad de Iiderazgo. 

4.10. Entorno econ6mico de la internacionalizaci6n de la -empresa 

"EI entorno economico internacional actual es cada vez mas dinamico y global. 

Tendencias como: la creciente interdependencia entre paises, la formacion de bloques 

regionales de paises, el surgimiento de economias emergentes en Asia y America 

Latina, los sorprendentes avances tecnologicos en diferentes sectores, configuran un 

entorno internacional crecientemente competitivo y cambiante.,,18 

La creciente globalizacion de los mercados se refJeja en: 

- De un lado en un fuerte incremento del comercio mundial en las tres ultimas decadas, 

superando holgadamente el incremento del producto mundial. 

- De otro en el auge de la inversion directaen el extranjero que ha crecido desde 1970 

atasasinsospechadas. 

En un entorno de estas caracteristicas la internacionalizacion aparece como una 

necesidad apremiante para las empresas. Sin embargo hay que hacer notar que es un 

18 Osorio, Saul, Revista sobre la globalizaci6n, psg. 67 
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proceso dificil, complejo y costoso, que incluso puede perjudicar a la empresa que G'v.;>teJ!)llla. c .... 


emprenda si esta no realiza previamente un amilisis estrategico serio y riguroso antes 


de tomar tal decision. 


De las investigaciones que se han realizado sobre empresas exitosas en materia de 

internacionalizacion en Europa y America Latina, se destacan dos caracterfsticas 

comunes en todas elias: 

- Su clara y acertada vision del futuro 

- Su predisposicion al aprendizaje. 

4.11. Influencias de la globalizacion en la region 

"Comenzando el siglo XX), se asiste a un nuevo estadio de desarrollo del capitalismo en 

su fase imperialista, considerada como una transformacion del capitalismo monopolista 

de Estado, caracterizada por un nivel superior de la internacionalizacion del capital, que 

no se limita s610 a la produccion, sino que abarca al comercio, las comunicaciones, el 

transporte, la cultura, las finanzas, los servicios, 10 social, 10 politico e ideol6gico. A este 

proceso actual, se Ie nombra globalizacion, que no es mas que una etapa superior de la 

internacionalizaci6n de las reJaciones de produccion capitaJistas, donde se pone de 

manifiesto una fuerte interconexi6n e interdependencia entre las economias nacionales 

del sistema economico capitalista mundial. Un proceso de internacionalizaci6n que 



particular de su aCIJmulaci6n, por 10 que es un proceso objetivo e inevitable."19 

La globalizaci6n, se ha visto acelerada por diversos factores: 

EI desarrollo de una Revoluci6n Cientifico Tecnica. 


EI crecimiento de la exportaci6n del capital. 


EI crecimiento del comercio internacional. 


EI incremento de la actividad del capital financiero. 


Ademes ha tenido en las politicas econ6micas neoliberales, una fuerte palanca para su 


expansi6n a todo el mundo. 


Producto a una vertiginosa y novedosa revoluci6n cientifico tecnica, han surgido nuevas 


producciones: como la microelectr6nica, la nuclear, la biotecnologia, los nuevos 


materiales, los servicios han alcanzado un gran desarrollo. Estas asimilan la mayor 


cantidad de capital en forma directa y que son monopolio de las siete potencias 


capitalistas, agrupadas en los tres centr~s de fuerzas: EE.UU, Jap6n y la Uni6n 


Europea. Es caracteristico para este estadio un cambio de ritmo de crecimiento de la 


actividad economica, ya no es la producci6n de bienes materiales, sino la de los 


servicios la que lIeva el peso fundamental en el Producto Interno Bruto ( P.I.B.) de los 


diferentes paises: para los capitalistas desarrollados, representa las % partes y para los 


paises subdesarrollados la % del P.B.I. Es decir, que los servicios, constituye uno de los 


19 Osorio. Saul. Revista sobre la globalizaci6n, pag. 70 



produccion de mercancfas destinadas a satisfacer tanto las necesidades personales 

como productivas, tienden a disminuir relativamente. 

Cabe significar, que las inversiones extranjeras directas, ademas de constituir un nuevo 

capital, vienen acompariadas de nuevo mercado, de experiencia gerencial y novedosas 

tecnologias, elementos tan necesarios para el crecimiento de la economia de cualquier 

pais en los momentos actuales. 

A 10 expuesto, se Ie unen otras caracteristicas economico sociales de los paises 

subdesarrollados, que actualmente no se pueden obviar por la fuerte presencia en la 

Economia Mundial: se refiere a persistentes indices de inflacion, desempleo, 

subempleo, la devaluacion de la moneda nacional, privatizacion de la vida economics y 

social, explotacion del trabajo infantil, diferencias salariales no a partir de 10 que se 

aporta, sino por el sexo, la edad, la raza y la nacionalidad, una politica impositiva, que 

agobia mas a los trabajadores asalariados que a las ganancias de las transnacionales. 

Estan presentes ademas, las desigualdades economicas y sociales, el hambre, la 

desnutricion, el analfabetismo, altos indices de mortalidad infantil y bajo limite de vida. 

Tales caracteristicas, se han internacionalizado junto al capital y son propias de todos 

los paises subdesarrollados y forman parte de la vida econ6mica y social de las capas 

mas pobres existentes en los paises capitalistas desarrollados. 

En todoeste contexte de la globalizaci6n, por ejemplo, la competencia monopolista se 
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ha especializado en presentar productos de altas tecnologfas, bajos 

produccion y precios diferenciados, donde solo tienen acceso aquellas naciones y 

empresas transnacionales, cuyos P.I.B. y ganancias sobrepasan el P.LB. de los paises 

subdesarrollados. Se ha formado una triada de poder, donde solo pueden competir 

ellos mismos, quedando excluidos los paises subdesarrollados. Los creditos, se otorgan 

por las organizaciones financieras internacionales ( FMI, BM ). Para los paises 

subdesarrollados, se otorgan creditos, pero se les imponen condiciones de reformas 

neoliberales, que lejos de contribuir al desarrollo industrial y agrIcola los somete a una 

dependencia economica y a una deuda externa insostenible. 

Y si por un lado, se afirma que la globalizacion es un proceso objetivo, producto de la 

acumulacion, tambien Ie es inherente, el conjunto de contradicciones economicas que Ie 

han acompanado en toda su historia, es decir: 

La contradiccion entre la produccion yel consumo, que se refleja entre la oferta y la 

demanda. 

La contradiccion entre la organizacion de la produccion en cada empresa y la anarquia 

de la produccion a nivel social. 

La contradiccion entre el objetivo de la produccion capitalista y los medios para 

alcanzarlos. 

La contradiccion entre el trabajo y el capital. 
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La contradicci6n entre la clase obrera asalariada y la clase burgue~a. 

En la economia capitalista actualla presencia del capital extranjero para el desarroUo de 

la acumulaci6n de cualquier naci6n, es imprescindible, record alza de los precios de los 

productos basi cos 0 por la labor especulativa de un capitalista aislado, pero resulta, que 

tales momentos contradictorios de la acumulaci6n, son solo formas externas de 

manifestaci6n de la agudizaci6n de la contradicci6n econ6mica fundamental del 

capitalismo. 

"En la epoca de la globalizaci6n. la contradicci6n econ6mica fundamental del 

capitalismo, ademas, de haber adquirido un caracter internacional, esta lIena de las 

contradicciones tradicionales mas la que han generado la politica econ6mica neoliberal, 

donde se destacan la desregulaci6n y la privatizaci6n de la economia.,,20 Por un lado, la 

socializaci6n de la producci6n es cada vez mayor, cualquier necesidad a satisfacer 

depende del trabajo de miles de obreros no de un pars, sino de diferentes paises, y por 

otro lado, los resultados de la produccion se hacen cada vez mas privados 

concentrandose cada vez en menos manos. Es decir, que cuando en el contexte de la 

globalizaci6n actual, se habla del estallido de una crisis econ6mica de superproduccion, 

estamos hablando de la agudizacion de la contradicci6n economica fundamental del 

capitalismo y no otra, y dado el nivel de internacionalizaci6n actual del capital y de todas 

sus leyes y contradicciones, su alcance no se limitara a un pais, con extensi6n mundial 

gradual, sino que sera una crisis Mundial global que ademas de ser internacional por 

20 Organizaci6n Internacional del Trabajo, manual de educaci6n obrera las negociaciones colectivas, peg. 12 
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esencia, abarcara todas las esferas de la vida econ6mica, social y politica de 

sociedad mundial. 

AI menos, la crisis financiera en Asia, su extensi6n a Rusia y America Latina, con sus 

respectivas consecuencias econ6micas sociales, permite vaticinar que la crisis global 

ha tenido sus antecedentes, y ya comenz6. Este es un proceso de mundializaci6n, que 

supone la transici6n del capitalismo desde una base nacional a una mundial 0 como la 

necesaria interconexi6n de las economias nacionales, vuelven a coincidir en que la 

crisis global, en las condiciones actuales es inevitable. Pensando y actuando de forma 

optimista, se pueden desarrollar varias acciones, para aliviar, retardar el estallido de la 

crisis global, pero 10 que no sera posible es evitar que finalmente estalle. 

La globalizaci6n del capital y la aplicaci6n de las politicas econ6micas neoliberales, han 

creado condiciones para que el estallido de la crisis econ6mica de superproducci6n que 

se avecina tenga tambien caracter global. No sera en un pais 0 en un grupo de paises, 

sino en toda la Economia Mundial y no sera s610 para las finanzas, sino para todos los 

sectores de la vida econ6mica y social de la humanidad. 

No sera producto a la caida de la bolsa 0 la fuga de capitales, estos s610 son sus 

manifestaciones. Su causa esta en la agudizaci6n de la contradicci6n fundamental del 

capitalismo y en cada una de sus manifestaciones concretas e ahi la inevitabilidad de la 

crisis. "No habra soluciones por separado, esta tiene que ser tan global como el propio 



regulador y controlador de la economia y de hecho, la propiedad privada, demostrara 

una vez mas su ineficiencia."21 

4.12. EI consumismo en tiempos de globalizacion 

La globalizaci6n como deciamos anteriormente es indiscutiblemente un fen6meno de 

nuestros dias, que tiene gran influencia en muchos aspectos sobre los cuales se 

desarrollan las distintas sociedades contemporaneas. Mucho se puede hablar de este 

fen6meno, pero ahora queremos centrar nuestra atenci6n en el consumismo, fuente 

fundamental de desarrollo de los sistemas capitalistas a traves de un fen6meno que 

repercute de forma directa sobre las bases de las sociedades establecidas. 

EI ser humane desde su nacimiento consume como forma de satisfacci6n de sus 

necesidades basicas. Esta forma de consumo, en una primera instancia esta destinada 

pura y exclusivamente a ese fin. Esta clase de consumo no parece ser objeto del 

estudio sociol6gico, ya que se presenta en el ser humane naturalmente, sin la 

intervenci6n de facto res sociales. Pera a medida que el individuo se desarrolla, a estas 

necesidades basicas se les suman nuevas necesidades de origen social. Todo esto 

implica en el individuo, una nueva necesidad de consumir, esta vez alejada de la 

necesidad original de satisfacci6n de las necesidades basicas, que comienza a generar 

en este, la necesidad de consumir por razones extemas a su naturaleza. 

21 Sendra Catena, Victor, Introduccion al derecho procesal, peg. 68 
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Es esto /0 que finalmente genera un nuevo tipo de consumo, al que 

consumismo, plagado de factores sociales, que procuraremos estudiar a continuacion. 

Si enfocamos e/ tema basandonos pura y exclusivamente en la mercancia, veriamos a 

estas como simples objetos de uso que sirven como piezas de cambio, sin encerrar 

estas ningun valor suti! 0 rebuscado. Pero es evidente que la intervencion del hombre 

en la creacion de mercancias ofrece un amplio espectro de variedades que dejan su 

forma simple y transparente para transformarse en objetos un tanto mas complejos. 

Tomando en cuenta que en ocasiones los objetos se ven envueltos en formas sutiles, 

parecerian tener dones 0 cualidades naturales que son determinados socialmente y que 

proyectan 10 que Marx define como el caracter social del trabajo. Este caracter fetichista 

del mundo de las mercancias es el caracter genuino y peculiar del trabajo productor de 

mercancias. 

4.13. Consumismo global 

Esta sociedad de consumo ve ampliados sus horizontes con el fenomeno de la 

globalizacion. Los mercados se agrandan y las tacticas y estrategias de los productores 

se proyectan a escala mundial. Nuestro mundo globalizado contribuye a rebasar las 

barreras espaciales, y favorecer el intercambio de mercancias. De esta forma se dilata 

el espectro de productos disponibles al consumidor, y asi se favorece y estimula el 

consumo. Esto se ve reflejado en el pasaje de los viejos almacenes a las grandes 
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superficies que cuentan con una infraestructura tal, que proporcionan al consumidor un q,""8I11aI3 c. ",. 

ampUa gama de productos de diversas procedencias, caHdades, precios, etc. 

Cuando el consumidor se enfrenta a la g6ndola de un supermercado debe elegir entre 

productos simi/ares que tienen diferentes origenes, tanto nacionales como extranjeros, 

de esta manera el productor nacional se ve obligado a competir con productos que 

provienen de lugares con realidades distintas. Muchas veces esta competencia se torna 

desleal si tenemos en cuenta las diferencias en cuanto al precio de la mana de obra, 

desarrollo tecnol6gico, capacidad productiva etc. 

Los avances tecnol6gicos vividos en los ultimos tiempos lIevaron a agilizar las 

comunicaciones y a proveer de un mayor dinamismo a la relaci6n producto-consumidor 

(fomentando el consumo). Este es el caso de Internet en el cual el producto aparece al 

alcance de la mano del consumidor y se presenta como una nueva forma de acceso a 

un ilimitado mercado de productos. Pudiendo acceder a ellos desde nuestros hogares, 

acortando distancias y ofreciendonos la posibilidad de obtener beneficios en calidad y 

precios. Esta moderna via de acceso se presenta con el tipico caracter global de ser 

problematica y contradictoria, generando integraci6n y fragmentaci6n. Ademas de 

requerir una minima infraestructura como es el tener una computadora y una linea 

telef6nica, 10 cual apareceria como elemento de discriminaci6n para aquellos sectores 

mas carenciados, surge el tiempo como un objeto de valor, como una mercancia que 

sera trabajada de acuerdo a las conveniencias de quienes ostentan el poder y los 

medios de producci6n. 



106 

4.14 La globalizacion en Latinoamerica 

La volatilidad de los f1ujos de capitales caracteristica de la tercera fase de globalizacion 

se ha reflejado en America Latina en una acentuada inestabilidad del crecimiento 

economico. Por 10 tanto, las autoridades han tenido problemas para garantizar la 

estabilidad real de las economias frente a las acentuadas variaciones de la liquidez 

internacional. Esto refleja no s610 problemas propios del manejo macroeconomico 

prociclico que se ha tendido a generalizar en la region, sino tambien la ausencia de una 

institucionalidad financiera internacional apropiada, que ayude a corregir la inestabilidad 

de los mercados financieros y las enormes asimetrias que caracterizan el desarrollo 

financiero y el comportamiento macroeconomico de los paises desarrollados y en 

desarrollo. 

Durante el decenio de 1970, la expansion del credito internacional permitio a las 

economias crecer con elevados deficit en cuenta corriente de la balanza de pagos y 

estructuras de gastos y precios relativos insostenibles, que culmina ron en la crisis de la 

deuda. En los atios ochenta, el paso de una transferencia neta de recursos positiva, a 

una transferencia notablemente negativa se tradujo en una decada perdida en materia 

de desarrollo economico. La expansion del producto, a una tasa media anual de 5.6% 

en los atios setenta, fue seguida por graves crisis extemas, fiscales y financieras, que 

condujeron a la adopci6n de una serie de programas de ajuste y estabilizaci6n, que 

ejercieron una importante in'Ruencia en el crecimiento del PIS regional (1.2% anual). 
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En fos anos noventa, el renovado pero votatil acceso a los flujos internacionales d~ 

capitales dio origen a ciclos breves de crecimiento, interrumpidos por period os de 

desaceleracion 0 franca recesion. La consecuencia neta fue un crecimiento regional 

inestable y mediocre, del 2.9% anual en promedio entre 2003 y 2006. Aunque notables 

por sf mismos, los logros en materia de control fiscal, reduccion de la inflacion y 

aumento de la credibilidad en las autoridades macroeconomicas, no se han traducido, 

por 10 tanto, en procesos de crecimiento economico dinamicos y estables en la mayoria 

de los paises de la region . 

.t 
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CONCLUSIONES 


1. 	 La falta de una politica salarial competitiva hace que· los trabajadores 

tengan que estar en una busqueda constante de un mejor empleo, 10 que 

provoca inestabilidad laboral y que los empleados mejor capacitados 

abandonen las empresas porque los salarios no satisfacen las necesidades 

de estos y sus familias, desvirtuando la Filosofia que inspira a los 

Considerandos del Decreto 14-41 C6digo de Trabajo, incumpliendo las 

normas desarrolladas en el mismo cuerpo legal, que tienen caracter tutelar 

de los trabajadores, en 10 que se refiere a fines del salario; como tampoco 

puede mantenerse un alto nivel de empelo en el pais. 

2. 	 La inestabilidad laboral que actual mente vive la clase trabajadora no 

permite al trabajador y a su familia obtener un minima de condiciones de 

vida estable, 10 que se ve reflejado en la economia de la sociedad en 

general, en detrimento de la calidad de vida de los estratos sociales medios 

y bajos, que debido a la condici6n laboral mencionada no estan en 

condiciones de tener acceso a los avances que a diario se producen en el 

mundo. 

3. 	 La violaci6n de los principios constitucionales en materia laboral por parte 

de los empleadores, repercute en un alto indice de desempleo nacional 

porque no se da empleo 0 se despide a mujeres embarazadas, ciegos, 

minusvalidos y personas con deficiencias siquicas 0 sensoriales tambiem a 
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60 arios a quienes no se les hace efectivo el respaldo establecido en la 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala que incluye la igualdad de 

salario, la jornada de trabajo, entre otras garantias contenidas en el Articulo 102; 

asi tambien la garantia contenida en el Articulo 28 de nuestra Carta Magna en 10 

que se refiere al Derecho de Peticion. 

4. 	 La perdida de personal calificado incurre en la inestabilidad empresarial en el 

aspecto economico como en la competitividad ya que la globalizacion exige que 

las empresas cuenten con empleados de experiencia y conocimiento del giro de 

las empresa, para obtener maximos resultados de productividad y competitividad; 

todo en beneficio del empleador como del trabajador; ya que la empresa pierde 

la fuerza de trabajo conocedora y preparada en su actividad principal, en la que 

se h invertido tiempo y dinero, a su vez el trabajador no mantiene continuidad en 

su relacion laboral, frenando su crecimiento economico y personal, provocando 

inseguridad empresarial y laboraL 
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RECOMENDACIONES 

1. 	 Las empresas que pretendan mantener trabajadores altamente capacitados 

deberan establecer una verdadera poHtica salarial competitiva, donde los 

trabajadores que mejor se capaciten y obtengan determinados avances, tanto en 

educaci6n como en producci6n puedan ser remunerados de una mejor manera, 

para que se puedan cumplir las expectativas que estos se han fijado en la 

satisfacci6n de sus necesidades de orden material, familiar moral, cultural, de 

salud, entre otras y podre as! mantener un nivel de vida acorde a sus deseos a 

traves del salario. 

2. 	 Los empleadores deben fomentar la estabilidad laboral para los trabajadores 

respetando la continuidad de la relaci6n de trabajo que establece el Articulo 26 

del C6digo de Trabajo, tanto en el sector publico como en la iniciativa privada, 

incentivando al trabajador con politicas salariales acordes a sus necesidades, 

procurando una mejor relaci6n laboral para lograr 6ptimos resultados en la 

productividad empresarial y en la satisfacci6n personal del empleado. 

3. 	 EI Organo Jurisdiccional debera desarrollar procedimientos practicos y agiles, 

procurando que el tramitar las demandas de los trabajadores se Ie de la debida 

celeridad, atendiendo al principio de tutela rid ad y protecci6n de la parte mas debil 

y que nos lIeven a una rapida soluci6n de controversias al momenta de darse 

una terminaci6n de contrato de trabajo, porque en la practica en los tribunales, el 
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practica en los tribunales, el tramite es muy lente para que as! 

desempleado reciba pronto el monto de sus prestaciones laborales, 

pudiendo a la brevedad posible, satisfacer sus mas urgentes necesidades. 

4. 	 Que el Estado inspirado en el caracter normativo conciliatorio de la 

normativa laboral, impulse la aplicaci6n del contenido en el Decreto 1441 

C6digo de Trabajo, para garantizar la continuidad de la relaci6n de trabajo, 

fortalecer la estabilidad laboral y empresarial, dandole seguimiento a los 

conflictos surgidos en la prestaci6n del servicio, a favor del empleador, por 

parte de las autoridades administrativas del trabajo para lograr la 

competitividad y productividad a nivel nacional e internacional logrando 

mantener trabajadores altamente calificados en beneficio de empresarios y 

trabajadores. 
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