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Licda. Deisy Marisol Pop Chiquin 

Q Avenida 2-36 zona 3 
Tel.: 2951-4369 

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

Como asesora de tesis de la Bachiller LESLY GEORGINA AROCHE FUENTES, 
en la elaboraci6n del trabajo titulado: "ANAuSIS JURiDICO DE LAS CAUSALES POR 
LAS CUALES EL ESTADO DE GUATEMALA INCUMPLE CON LA PROTECCION 
DE LOS DERECHOS LABORALES DE LA MU..IER GUATEMALTECA, 
CONTENIDOS EN LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES", con base al articulo 
32 del normativo para la elaboraci6n de tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y 
Sociales y del exarnen General Publico, me complace manifestarle que contiene: 
cuatro capitulos en los cuales se hace una exposici6n adecuada de las causales por 
las cuales el Estado de Guatemala incumple con la protecci6n de los derechos 
laborales de la mujer guatemalteca, contenidos en los instrumentos internacionales. 

La contribuci6n cientffica del trabajo consiste en un aporte al derecho laboral, 
determinando las causales por las cuales se incumple con el contenido de los 
instrumentos internacionales con respecto a la protecci6n de los derechos laborales de 
la mujer guatemalteca. 

Las tecnicas de investigaci6n empleadas son las fichas bibliograficas y la 
observaci6n cientifica la cual es evidente con las citas de distintos autores. 

Los metodos empleados por la sustentante son: el inductivo, el cual utiliza para 
establecer sus conclusiones que se comentan mas adelante; el deductivo, que sirve 
para establecer su exposici6n de contenido en el informe; el sintetico el que empleo 
para estructurar las citas textuales y por ultimo el jurfdico puesto que su existencia 
deriva de las leyes. 

La autora del trabajo de merito senala entre sus conclusiones que la legislaci6n 
guatemalteca se caracteriza por un pronunciado contraste entre la adopci6n de 
algunas medidas positivas, como la Ley de Dignificaci6n y la Promoci6n Integral de la 
Mujer, por una parte, y por la otra la persistencia de disposiciones legales anacr6nicas 
que mantienen distinciones injustificadas basadas en el genero. 

La principal recomendaci6n de la sustentante, consiste en lograr que la 
legislaci6n laboral guatemalteca contenida en el C6digo de Trabajo, debe ser 
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congruente co~ las disposiciones legales ~es~~cto al trab~jo de las mUje~eS~~~~i~~;:r 
en los Convenios y Tratados de la Orqanizacion lnternacional del Trabajo, entre>'t1tras~ 

con la finalidad de darle cumplimiento a la protecci6n de los derechos laborales de la 
mujer que frecuentemente son discriminadas. 

He guiado personalmente al sustentante durante todas las etapas del proceso 
de investigaci6n cientifica, aplicando los metodos y tecnica apropiados para resolver la 
problernatica esbozada con 10 cual comprueba la hip6tesis planteada conforme a la 
proyecci6n cientifica de la investigaci6n. 

EI trabajo de tesis en cuesti6n, reune los requisitos requisitos legales prescritos 
raz6n por la cual emito DICTAMEN FAVORABLE, a efecto de que el mismo pueda 
continuar el tramite correspondiente para su posterior evaluaci6n por el Tribunal 
Examinador en el Examen Publico de Tesis, previa a optar al grade acadernico de 
Licenciado en Ciencias Juridicas y Sociales. ./ 

Atentamente, 



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
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FACULTAD DE CIENCIAS 
JURimCAS Y SOCIALES 

Edificio S-7, Ciudad Universitaria 
Guatemala, C. A. 

UNIDAD ASESORiA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
 
JURlDICAS Y SOCIALES. Guatemala, veintiseis de abril de dos mil once.
 

Atentamente, pase al (a la ) LICENCIADO ( A ): REINA LUCY SALAZAR
 
ESTRADA, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante:
 
LESLY GEORGINA AROCHE FUENTES, Intitulado: "ANALISIS JURlDICO
 
DE LAS CAUSALES POR LAS CUALES EL ESTADO DE GUATEMALA
 
INCUMPLE CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LABORALES DE
 
LA MUJER GUATEMALTECA, CONTENIDOS EN LOS INSTRUMENTOS
 
INTERNACIONALES".
 

Me permito hacer de su conocirruento que esta facultado (a) para realizar las
 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion,
 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer
 
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboracion 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 tecnico de la tesis, la metodologia y las tecnicas de
 
investigacion utilizadas, la redaccion, 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 investigaciony otras consideraciones que estime pertinentes".
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Licda. Reina Lucy Salazar Estrada 

Licenciado:
 
Carlos Manuel Castro Monroy.
 
Jefe Unidad Asesoria de Tesis.
 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales.
 
Universidad de San Carlos de Guatemala.
 

Estimado Licenciado Castro Monroy: ,··-,-a .. _ 

De conformidad con el nombramiento emitido por esa jefatura con fecha veintiseis de 
abril de dos mil once, en el que se me nombra como REVISORA del trabajo de tesis de 
la bachiller LESLY GEORGINA AROCHE FUENTES, he realizado la revision de la 
lnvestiqaclon y en su oportunidad, he sugerido a la sustentante, algunas correcciones 
de tipo gramatical y de redaccion, que considers en su momento eran necesarias, para 
mejor cornprension del tema que se desarrolla por 10 cual me permito emitir el siguiente 
dictamen: 

1. Del	 titulo de la investiqacion: La bachiller LESLY GEORGINA AROCHE 
FUENTES, someti6 a consideraci6n la tesis titulada "ANALISIS JURiDICO DE 
LAS CAUSALES POR LAS CUALES EL ESTADO DE GUATEMALA 
INCUMPLE CON LA PROTECCION DE LOS DERECHOS LABORALES DE 
LA MU..IER GUATEMALTECA, CONTENIDOS EN LOS INSTRUMENTOS 
INTERNACIONALES", para la asesorfa respectiva. Examinando el tema se 
pudo constatar que se encuentra adecuado tecnica, jurfdica y cientificamente. 

2.	 Respecto a la opinion del contenido cientifico y teenlco de la tesis; de la revision 
realizada se puede extraer que el mismo cumpie con los requisitos establecidos 
en el Articulo 32 del Normative para la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en 
Ciencias Jurldicas y Sociales y del Examen General Publico, en virtud de 
haberse utilizado dichos aspectos al desarrollarse la investiqacion del tema. 

3.	 De acuerdo a la metodologfa y las tecnicas de lnvestiqaclon utilizadas: Para el 
desarrollo del presente trabajo se utilizaron rnetodos y tecnlcas adecuadas para 
este tipo de investiqaclon, siendo estos: el analftico, sintetlco y deductive, as! 
como tecnlcas blblioqraflcas de examen de contenido, para la lndaqaclon 
respectiva, todo con el proposito de facilitar el desarrollo investigativo, haciendo 
el trabajo de campo respectivo. 

4.	 En relacion a la redacclon utilizada se observe que en toda la tesis se utilizaron 
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I ,. d dacci f' , . d d ~ . {I}y emp earon tecrucas e re accion, ortogra fa y qramatica a ecua a ..:~ ..., 
tipo de trabajos, asf como de fondo y forma sequn 10 establecido e' '.~ 
Academia de la Lengua Espanola. 

5.	 Respecto de la contrlbuclon cientffica, se puede observar que el trabajo 
desarrollado, tiene el contenido cientffico que para este tipo de actividad se 
requiere, pues del estudio de todo el contexte se pudo establecer la 
obligatoriedad del curnplirniento de los convenios internacionales de derechos 
humanos de la mujer aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala; 
explicando el fundamento constitucional de la preeminencia de los tratados de 
derechos humanos sobre la leqlslaclon interna, asf como las causales por las 
cuales el Estado de Guatemala incumple con la protecclon de los derechos 
laborales de la mujer guatemalteca, contenidos en los instrumentos 
internacionales. 

6.	 En 10 relativo a las conclusiones y recomendaciones se puede establecer que la 
bachiller hizo hallazgos dentro de su investqacion, que a rni consideraclon son 
adecuados con el trabajo efectuado. 

7.	 En cuanto a la bibliograffa que se utilize se constato que en el desarrollo y 
culminaclon del informe final de tesis, se utlllzo doctrina de autores nacionales y 
extranjeros, asf como la leqislaclon interna, por 10 que a mi criterio son 
adecuados en esta lnvestiqaclon de tesis. 

En conclusion, y en virtud de haberse satisfecho las exigencias de la suscrita revisora 
de tesis debidamente nombrada, derivado del exarnen del trabajo en los terrninos 
anteriormente mencionados e individualizados, y por las razones ya expuestas, al 
haberse cumplido con los requisitos establecidos en el Artfculo 32 del Normativo para 
la Elaboracion de Tesis de Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales y del Examen 
General Publico, resulta procedente aprobar el trabajo de tesis relacionado, realizado 
por la bachiller Lesly Georgina Aroche Fuentes y en consecuencia emitir la opinion que 
el mismo se merece, debiendo continuar su trarnite administrativo legal que 
corresponde, a efecto se emita la orden de lrnpresion y en consecuencia se giren 
instrucciones para realizar el examen publico de tesis. En tal virtud emito rni 
DICTAMEN FAVORABLE, aprobando el trabajo de tesis revisado. 

Sin otro particular, 
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EI prop6sito de este estudio, al plantear la hip6tesis, fue analizar las causales por~'~!es :,/ 

el Estado de Guatemala incumple con la protecci6n de los derechos laborales de la mujer 

guatemalteca, contenidos en los instrumentos internacionales. Lo anterior tiene sus causas 

en la discriminaci6n racial, de cargos, salarios, falta de ratificaci6n de instrumentos 

internacionales, entre otros. 

Los supuestos de este estudio son los siguientes: Algunos instrumentos internacionales de 

derechos laborales que protegen a la mujer, son aceptados y aplicados en el ambito 

constitucional guatemalteco, sin embargo, existen determinados convenios que no han side 

cumplidos, aunque ya fueron ratificados por Guatemala; La validez de una norma depende 

de su adecuaci6n a otras de caracter jerarquicarnente superior, hasta Ilegar a la 

Constituci6n; Es necesario promover la aplicaci6n, tanto de los tratados de derecho 

internacional humanitario como de las convenciones interamericanas relacionadas, en 

particular las que se refieren a la protecci6n y la seguridad de la mujer en el aspecto laboral; 

Se considera importante efectuar el anatisis jurfdico de las causales por las cuales el Estado 

de Guatemala incumple con la protecci6n de los derechos laborales de la mujer 

guatemalteca, contenidos en los instrumentos internacionales. 

Este trabajo se desarrolla en cuatro capltulos, de la forma siguiente: EI primero, se refiere al 

derecho laboral guatemalteco. EI segundo, contiene la obligatoriedad del cumplimiento de 

convenios internacionales de derechos laborales de la mujer aceptados y ratificados por el 

Estado de Guatemala. EI tercero, describe la preeminencia de los derechos humanos sobre 

la legislaci6n interna; y, el capitulo cuarto, contiene el derecho internacional de los derechos 

(i) 
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Los objetivos propuestos en la investigaci6n son: Establecer la obligatoriedad del 

cumplimiento de convenios internacionales de derechos humanos de la mujer aceptados y 

ratificados por el Estado de Guatemala; Explicar el fundamento constitucional de la 

preeminencia de los tratados de derechos humanos sobre la legislaci6n interna; Establecer 

las causales por las cuales el Estado de Guatemala incumple con la protecci6n de los 

derechos laborales de la mujer guatemalteca, contenidos en los instrumentos 

internacionales. 

Los metodos de investigaci6n utilizados fueron: el analftico, con el prop6sito de observar 

minuciosamente el objeto de estudio; el slntetico, para lIegar a las particularidades en forma 

mas amplia; el deductivo, para establecer que parte del estudio era la apropiada para 

encontrar la soluci6n al problema; dentro de las tecnicas aplicables se encuentra la 

bibliogrcifica de examen de contenido, cuyo fin fue recopilar la informaci6n, estudiarla, para 

despues trasladarla al cuerpo de esta tesis. 

De 10 anterior resulta importante seiialar que en Guatemala todos los seres humanos son 

libres en dignidad y derechos. EI hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, 

tienen iguales oportunidades y responsabilidades, por 10 que el Estado debe velar por el 

cumplimiento de dicho precepto. 

(ii) 



CAPITULO I
 

1. Derecho laboral guatemalteco 

Teniendo en cuenta la acepcion que el Diccionario de la Real Academia Espanola 

otarga al terrnino trabajo como "esfuerzo humane aplicado a la producci6n de riqueza, 

puede decirse que el trabajo es el resultado de la actividad humana que tiene par 

objeto crear satisfactares y que hace necesaria la intervencion del Estado para regular 

su vinculacion y funcionamiento con los dernas factares de la produccion".' 

Par otra parte, el trabajo consiste en el "ejercicio de nuestras facultades aplicado a la 

consecucion de alqun fin racional y es condicion precisa del desarrollo y progreso 

humanos en todas las esferas. No es, par tanto, todo trabajo un trabajo de caracter 

econornico, sino unicarnente aquet que se propone la satistaccion de las necesidades 

de este orden". 

En el mismo sentido, el trabajo es considerado como "uno de los factores productivos 

basicos, junto con la tierra y el capital, que se combina con ellos para la proouccion de 

bienes y servicios. EI trabajo, par su propia naturaleza, se negocia en un mercado con 

caracteristicas propias, el mercado de trabajo". 2 

'Varios autores. Diccionario de la Real Academia Espanola, pag. 75. 
2 Sabino, Carlos. Diccionario de economfa y finanzas, enciclopedia y biblioteca multimedia virtual en 
internet de economia, Universidad de Malaga, Espana, 2005 
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polfticos, ordenando las relaciones individua.les y colectivas entre empresas y 

trabajadores, equilibrando los intereses de ambos y precisando sus derechos y 

deberes"." 

De esta manera, el trabajo requiere de una regulaci6n que proteja los derechos de los 

empleados, por 10 que se hace necesaria la regulaci6n e intervenci6n del Estado no 

solamente para velar por los derechos fundamentales, sino tambien para disponer de 

mecanismos para solucionar posibles contingencias como lesiones, enfermedades 0 

fallecimiento y garantizar la protecci6n del trabajador y su familia, es decir garantizar la 

prevision social. 

1.1. Historia del derecho laboral 

"EI origen etimol6gico de la palabra trabajo es incierto, diversos autores serialan que 

proviene del latfn trabs, trabis, que significa traba, pues sequn se ha considerado por 

algunos, el trabajo representa un obstaculo 0 rete para los individuos pues siempre 

lIeva implfcito un esfuerzo determinado. Otros autores ubican la ralz en la palabra 

laborare 0 labrare que quiere decir labrar, termlno relative a la labranza de Ja tierra". 4 

Nega Ruiz, Marfa Luz.La reforma laboral en America Latina, un anallsls comparado, OIT, Oficina
 
Regional para America Latina y el Caribe, Ginebra, 2001, pag. 12.
 
4 Diccionario jurfdico sobre seguridad social, pag. 125.
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"Otros mas senalan que la palabra trabajo, proviene del griego 

concepto que denota una acci6n de apretar, oprimir 0 afligir".5 

EI derecho de trabajo nace como conjunto de normas aisladas y en pequeria cantidad, 

que estan dirigidas a proteger al trabajador y tarnblen a pacificar el conflicto social 

entre los trabajadores y los empresarios. En terminos generales las primeras leyes 

laborales fueron de caracter excepcional; se dedicaban a regular entre otras materias 

las siguientes: el trabajo de menores, el trabajo de las mujeres. 

"Las leyes laborales se fueron extendiendo a otras materias como jornadas, descansos 

y salarios, hasta que Ilegaron a constituir un derecho especial basado en principios 

propios, distinto a los principios del derecho civil, como ejemplo la irrenunciabilidad de 

los derechos laborales y la no discriminaci6n en las relaciones laborales"." 

1.1.1. Decreto 330 del Congreso de la Republica 

EI primer C6digo de Trabajo fue emitido mediante Decreto 330 del Congreso de la 

Republica, el 8 de febrero del 1947, publicado el 20 de febrero del mismo ana y con 

vigencia a partir del 1 de mayo de 1947. A 10 largo de los anos, el C6digo de Trabajo, 

ha sufrido distintas modificaciones, las que tratan de agotarse en la enumeraci6n 

cronol6gica que se detalla a continuaci6n. 

51nstituto de Investigaciones Jurldicas de la UNAM. Diccionario juridico sobre seguridad social,
 
Mexico, 1994, paq. 75.
 
"Femandez Molina, Luis. Derecho laboral guatemalteco, pag. 12.
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Las reformas mas amplias son las contenidas en el Decreto Presidencial 570 d,'~ -~;Ii; 

febrero de 1956, que rnoditico 97 Artlculos y deroqo 7 de ellos; y la contenida~'A:~\'\'< 
Decreto 1441 del Congreso de la Republica del 29 de abril de 1961, que practlcarnente 

es una sustitucion total del Codigo de Trabajo, razon por la cual muchos idenHfican 

este Codigo como Decreto 1441. Este Decreto deroqo adernas los Artlculos 432, 433, 

434, Y 435 del Decreto 330, que hablan side previamente reformados por el Decreto 

Presidencial 570 citado. 

1.2. Irrenunciabilidad de los derechos laborales 

La Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala en su Articulo 106 establece: 

"Irrenunciabilidad de los derechos laborales. Los derechos consignados en esta 

seccion son irrenunciables para los trabajadores, susceptibles de ser superados a 

traves de la contratacion individual 0 colectiva, yen la forma que fija la ley. Para este 

fin el Estado tornentara y proteqera la neqociacion colectiva. Seran nulas ipso jure y no 

obliqaran a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato colectivo 0 individual 

de traba]o, en un convenio 0 en otro documento, las estipulaciones que impliquen 

renuncia, dlsmlnuclon, terqiversacion 0 limltaclon de los derechos reconocidos a favor 

de los trabajadores en la Constituclon, en la ley, en los tratados internacionales 

ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo. 

En caso de duda sobre la interpretacion 0 alcance de las disposiciones legales, 

reglamentarias 0 contractuales en materia laboral, se lnterpretara en el sentido mas 

favorable para los trabajadores." 

4 



1.2.1. Principia de imperatividad 

Establece la literal c) del cuarto considerando del 

derecho de traba]o es un derecho necesario e imperativo, 0 sea de aptlcaclon 

forzosa en cuanto a las prestaciones mlnimas que conceda la ley, de donde se 

deduce que esta rama del derecho limita bastante el principio de la «autonornla 

de la voluntad», propio del Derecho Cornun, el cua.1 supone erronearnente que las 

partes de todo contrato tienen un Iibre arbitrio absoluto para perfeccionar un 

convenio, sin que su voluntad este condicionada por diversos factores y 

desigualdades de orden econornlco - social;" 

Este principio esta en Intima relacion con el principio tutelar y con la naturaleza 

jurfdica del derecho del trabajo, que es de orden publico, porque: las normas 

jurfdicas son reg las de conducta cuya observancia esta garantizada por el Estado, 

perc no todas las normas jurfdicas poseen la misma pretension de imperatividad. 

EI derecho romano conocio dos maneras de ser de la imperatividad de las 

normas, a las que se denomina relativa y absoluta, las que corresponden al 

derecho dispositivo Uusdispositivum) y al derecho imperativo Uuscogens): el 

primero terna aplicaclon en las relaciones jurfdicas a falta de disposlcion expresa 

o tacita de los sujetos de la relaclon: su campo de apltcacion era el derecho 

privado. EI segundo se forme con las normas que se aplicaban para impedir 0 

regular la torrnaclon de las relaciones jurfdicas y para regir los efectos de las que 

5
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1.3.	 Derechos sociales minimos de la legislaci6n del trabajo conforme la 

Constituci6n Politica de la Republica 

La Oonstituclon Polftica de la Republica de Guatema.la, establece la proteccion de los 

derechos sociaies, como el derecho al trabajo. Si bien es cierto que la ley suprema 

guatemalteca protege tales derechos, tambien es cierto que existen violaciones 

constantes en todos los ambitos labarales. 

EI Articulo 102 de la Constituci6n Polltica de la Republica, establece: "Son derechos 

soclales mfnimos que fundamentan la legislaci6n del traba]o y la actividad de los 

tribunales y autaridades: ...q) Derecho de sindicalizaclon Iibre de los trabajadares. Este 

derecho 10 podran ejercer sin discrlminacion alguna y sin estar sujetos a autorlzacion 

previa debiendo unicarnente cumplir con lIenar los requisitos que establezca la ley..." 

Asimismo el Codiqo de Trabajo establece en su Articulo 211: "EI Organismo Ejecutivo, 

par conducto del Ministerio de Trabajo y Prevision Social y bajo la responsabilidad del 

titular de este, debe trazar y lIevar a la practlca una polltica nacional de defensa y 

desarrollo del sindicalismo, de confarmidad con estas bases: a) Garantizara el ejercicio 

del derecho de Iibertad sindical; b) Tornara las medidas apropiadas para proteger el 

Iibre ejercicio del derecho de sindicanzacton, de confarmidad con la Constituclon 

6 
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por Guatemala, el presente Codigo, sus reglamentos y dernas leyes de trabajo~~~. ~.~::F 

prevision social; ... " y en los tratados internaciona.les ratificados por Guatemala, se 

encuentra regulado en el Articulo 2 del Convenio 87 de la Orqanizacion Internacional 

del Trabajo. 

En relacion con nuestro derecho positivo, aparece una dlsposicion de caracter general, 

en relacion con la prevision social, como el contenido en el Articulo 102 literal r) de la 

Constltucion Polftica de la Republica que establece: "... Son derechos sociales mlnimos 

que fundamentan la leqislacion del trabajo y la actividad de los tribunales y 

autoridades... r) EI establecimiento de instituciones econornicas y de prevision social 

que, en beneficio de los traba.jadores, otorguen prestaciones de todo orden, 

especialmente por invalidez, jubllaclon y sobrevivencia; ..." 

En el segundo parrato del Articulo 118 de la Constituclon Polftica de la Republica se 

establece que: "... Es obliqacion del Estado orientar la economfa nacional para lograr la 

utilizacion de los recursos naturales y potencial humano, para incrementar la riqueza y 

tratar de lograr el pleno empleo y la equitativa distrlbuclon del ingreso nacional. ..". En la 

misma Constltuclon, Articulo 105, esta prescrito que: "... EI Estado, a traves de las 

entidades especfficas, apoyara la ptaniftcacion y construcclon de conjuntos 

habitacionales, estableciendo los adecuados sistemas de financiarniento que permitan 

atender los diferentes programas, para que los trabajadores puedan optar a viviendas 

adecuadas y que Ilenen las condiciones de salubridad. Los propietarios de las 

7 



empresas, quedan obligados a proporcionar a sus trabajadores, en los 

establecidos por la ley, viviendas que Ilenen los requisitos anteriores." 

1.4. Principio de inamovilidad de la mujer trabajadora 

Este principio se establece en el Articulo 151 del Codiqo de Trabajo, incisos c y d que 

en su parte conducente textualmente dicen: "Se prohfbe a los patronos: ...c) Despedir 

a las trabajadoras que estuvieren en estado de embarazo 0 periodo de lactancia, 

quienes gozan de inamovilidad. Salvo que por causa justificada originada en falta grave 

a los deberes derivados del contrato, de conformidad con 10 dispuesto en el Articulo 

177 de este Codiqo. En este caso, el patrono debe gestionar el despido ante los 

tribunales de trabajo para 10 cual debera comprobar la falta y no podra hacer efectivo el 

mismo hasta no tener la autorizacion expresa y por escrito del Tribunal. En caso el 

patrono no cumpliera con la dlsposlclon anterior, la trabajadora podra concurrir a los 

tribunales a ejercitar su derecho de reinstalaclon en el trabajo que venia 

desemperiando y tendra derecho a que se Ie paguen los salarios dejados de devengar 

durante el tiempo que estuvo sin laborar. d) Para gozar de la proteccion relacionada 

con el inciso que antecede, la trabajadora debera darle aviso de su estado al 

empleador, quedando desde ese momenta provisionalmente protegida y dentro de los 

dos meses siguientes debera aportar certltlcacion medica de su estado de embarazo 

para su proteccion definitiva." 

La suspension del contrato de traba]o para la mujer en estado de gravidez se da por 
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como los que prosiguen al parto, no se encuentra en condiciones para prestar sus 

servicios, siendo esta la razon primordial por la que la teqislacion protege a la madre 

trabajadora y da como resultado que el contrato de trabajo se suspenda durante el 

perfodo de descanso al que tiene derecho antes y despues del alumbramiento. 

La trabajadora no puede ser despedida, por su ausencia, por razon del parto y por un 

perfodo prudencial derivado del parto. Esto se da como una reaccion contra una dolosa 

maniobra patronal, en la que se despedfa a una mujer que se presumfa iba a ser 

madre, para evitarse el pago de un periodo de tiempo sin prestacion de servicios 0 un 

menor rendimiento de la mujer que se haya en avanzado estado de embarazo, por 10 

que el legislador prohfbe el despido de la mujer con motive de la qestacion. A esto se 

suma la reserva obligatoria del puesto de trabajo durante el tiempo que por disposlclon 

de ley no puede trabajar la mujer proxima a ser madre 0 que ya 10 ha sido. 

EI despido solo es factible en el caso que exista causa justificada y plenamente 

probada. Esta prohlblcion S8 encuentra regulada en el Artfculo 151, incisos c) y d) del 

Codiqo de Trabajo. 

La proteccion que se Ie otorga a la mujer en estado de gravidez es de tipo general, ya 

que la ley no 10 limita a nlnqun caso 0 perfodo especffico. Toda mujer embarazada, no 

importando su sltuacion 0 condlcion cae dentro de la proteccion del Artfculo 151 del 

Codigo de Trabajo. 
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1.5. 

Las condiciones legales establecidas en la legislaci6n nacional para proteger a la 

mujer, cobran su mayor importancia jurfdica cuando se trata del derecho laboral de la 

mujer trabajadora, pues la ley Ie atribuye algunos beneficios que hacen concurrente la 

actividad laboral con su condici6n de madre. 

EI Artfculo 102 inciso k de la Constituci6n Polftica de la Republica de Guatemala, 

regula: "Son derechos sociales mfnimos que fundamentan la legislaci6n del trabajo y la 

actividad de los tribunales y autoridades: '" k) Protecci6n a la rnujer trabajadora y 

regulaci6n de las condiciones en que debe prestar sus servicios. No deben 

establecerse diferencias entre casadas y solteras en materia de trabajo. La ley requlara 

la protecci6n a la maternidad de la mujer trabajadora, a quien no se Ie debe exigir 

nlnqun trabajo que requiera esfuerzo que ponga en peligro su gravidez. La madre 

trabajadora qozara de un descanso forzoso retribuido con el ciento por ciento de su 

salario, durante los treinta dfas que preceden al parte y los cincuenta y cinco dfas 

siguientes. En la epoca de la lactancia tendra derecho ados perfodos de descanso 

extraordinarios, dentro de la jornada. Los descansos pre y postnatal seran ampliados 

sequn sus condiciones f1sicas, por prescripci6n medica;" 

Las madres trabajadoras tienen derecho a un descanso, durante la jornada ordinaria 

de trabajo, para amamantar a sus hijos, a partir de que retornen a sus labores y por un 

perfodo de hasta diez meses despues, Este descanso que se fija en una hora, 
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usualmente dividido en dos perlodos de media hora 0 en tres de veinte minuto~~~.~i~
 

practica cornun entre las empresas es conceder una hora completa al principio 0 al
 

final de la jornada laboral.
 

EI tiempo invertido en las tareas de lactancia 0 sus equivalentes, se considera como 

tiempo efectivo de trabajo para los efectos de la retribuclon, ya sea por la permanencia 

de la madre en el establecimiento, si en 81 se encuentra el nino, 0 por las concesiones 

de tiempo que se Ie den en sustitucion de las interrupciones. Cuando la trabajadora 

lacte efectivamente a su hijo, los descansos para esa finalidad debe regularlos ella, 

sequn su propia conveniencia y habitos, pero siempre limltandose al tiempo 

establecido. 

EI Articulo 155 del Codigo de Trabajo, establece una obliqaclon eventual para el 

empleador que tenga mas de 30 trabajadoras, en la cual queda obligado a 

acondicionar un local para que las madres alimenten sin peligro a sus hijos menores de 

tres anos y para que puedan dejarlos alii durante las horas detrabajo, bajo el cuidado 

de una persona idonea, designada y pagada por el empleador. Este acondicionamiento 

debe hacerse de una manera sencilla y de acuerdo con las posibilidades econornicas 

del patrono, sequn la lnspecclon General de Trabajo. 

Esta disposlclon legal no es del agrado del empleador, pues Ie genera inversion en 

instalaciones, equipo de las guarderfas y del personal que va a atender a los hijos de 

las traba.jadoras. 
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EI Codiqo de Trabajo en su Artlculo 154, establece el procedimiento para calc~j.~1'~~~~~~· 
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como se deben de pagar los salarios durante los periodos de descanso: Cuando el 

trabajo se paga por unidad de tiempo: EI valor de las prestaciones que indica el 

Articulo 152 se debe fijar sacando el promedio de los salarios ordinarios y 

extraordinarios devengados durante los ultirnos seis meses 0 fraccion de tiempo 

menor, si la trabajadora no ha ajustado este termino, contados en ambos casos a partir 

del momenta en que ella deja sus labores. EI valor de las prestaciones que indica el 

Articulo 153 se debe calcular tomando como tiempo de trabajo efectivo el que se 

emplee en los descansos respectivos. 

Cuando el trabajo se pague de otra forma, el valor de las prestaciones indicadas en el 

Articulo 152 se debe calcular sacando el promedio de los salarios devengados durante 

los ultimos noventa dias 0 fraccion de tiempo menor, si la trabajadora no ha ajustado 

este terrnino, contados en ambos casos a partir del momenta en que dejo sus labores. 

EI valor de las prestaciones que contempla en el Articulo 153 debe establecerse 

dividiendo el salario devengado en ei respective perlodo de pago por el numero de 

horas efectivamente trabajadas y estableciendo la equivalencia correspondiente. 

EI ciento por ciento del pago de estas prestaciones Ie corresponde al Instituto 

Guatemalteco de Seguridad Social hacerlas efectivas, exceptuandose el caso de que 

la trabajadora no este afiliada, en cuyo caso es al empleador a quien corresponde 

cubrir el total de dichas prestaciones. 
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hombre y a la mujer, sus derechos laborales. Tarnbien tienen como objeto orientar a 

las instituciones publicas y privadas, organizaciones, empleadores y trabajadares, en la 

apllcaclon del derecho de trabajo. Los convenios, al ser ratificados par Guatemala, 

pasan a formar parte del derecho interno e incluso, con preeminencia sobre este en 

materia de derechos humanos. Los convenios internacionales, tienden a favarecer al 

sectar femenino, pero algunos de ellos estan destinados unicamente a la proteccion de 

la trabajadora que se encuentra en estado de embarazo 0 perfodo de lactancia. 

La proteccion a la maternidad en el ambito internacional, empieza con el Convenio 

nurnero tres de la conferencia internacional del trabajo, que se refiere al ernpleo de las 

mujeres antes y despues del parto. Es en este convenio se declara que la palabra 

mujer, significa: Toda persona del sexo femenino, cualquiera que sea su edad 0 

nacionalidad, casada 0 soltera. 

Es en este convenio donde se empiezan a tratar asuntos tales como: 

1. La Iicencia antes	 y despues del parte con la presentacion del certificado medico 

que acredita el embarazo. 

2.	 La garantia del empleo par cuanto la obrera 0 empleada no puede ser despedida 

durante su ausencia par razon del embarazo. 

3.	 Servicio a la maternidad, consistiendo este en el derecho a Ja prestacion en especie 

y	 a obtener una lndemnizaclon, adernas de la aslstencla gratuita de un medico 0 de
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4. Facilidades durante la lactancia, es decir, el reposo para poder alimentar a su hijo. 

Se concluye que el Convenio tres de la conferencia internacional del trabajo, es el 

instrumento que sienta los parametres modernos para la protecci6n de la maternidad. 

Este convenio considera cuatro aspectos medulares que se encuentran contemplados 

en la legislaci6n guatemalteca. 

1.6.	 Regulaci6n en el C6digo de Trabajo del derecho laboral de la mujer 

guatemalteca 

Este regimen especial en nuestra legislaci6n (Artfculo 147 al 155 del C6digo de 

Trabajo) propugna porque el traba]o de las mujeres y menores de edad debe ser 

adecuado especialmente a su edad, condiciones 0 estado ffsico y desarrollo intelectual 

y moral. 

EI capftulo respectivo tiene prohibiciones para el traba]o en lugares insalubres y 

peligrosos; para el traba]o nocturno y extraordinario de los menores; para el trabajo 

diurno de los menores de edad en cantinas u otros establecimientos analoqos en que 

se expendan bebidas alcoh6licas; para el trabajo de los menores de catorce aries. 

Reduce en una y hasta dos horas las jornadas de los menores, as! como controles por 
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parte de instituciones administrativas para que velen por tales normas. 

En 10 que respecta a las mujeres, estas han sido dotadas de protecci6n especial, en 

aspectos sobre no discriminaci6n de ninguna naturaleza; protegiendo con inamovilidad 

el ernbarazo y la lactancia; otorgando descansos especiales pre y postnatal y lactancia, 

asf como de pagos por tales conceptos. Regula la obligaci6n de guarderfas infantiles, 

en los centros de trabajo donde presten servicio mas de 30 trabajadoras (esto ultimo 

que la gran mayoria de las empresas incumple). 

1.6.1. Constltuclon PoHtica de la Republica de 1945 

En el ambito econ6mico social, sent6 nuevos preceptos sobre las relaciones obrero-

patronales; por ejemplo, el establecimiento del salario minimo, los descansos 

laborales, las vacaciones remuneradas, el derecho a la huelga y al paro, el trabajo de 

las mujeres y menores de edad, la indemnizaci6n por despido injustificado, el acceso al 

regimen de seguridad social, etc. Aunque esta Constituci6n no perdur6 por mucho 

tiempo en su texto formal, represent6 una de las grandes realizaciones democratlcas 

de la Revoluci6n de 1944. 

Se mantuvo una buena parte del aparato institucional previo. EI Instituto Guatemalteco 

de Seguridad Social se mantuvo en funcionamiento, y sus mas altos funcionarios 

fueron nombrados por el Presidente. 

15 



1.6.2. Constitucion Politica de la Republica de 1956 

EI Codigo de Trabajo fue modificado, con el proposito de utilizarlo como instrumento de 

concillacion entre obreros y patronos; esto, a la larga, lIego a anular la fuerza que el 

movimiento obrero habia alcanzado en el decenio anterior. La Ley de Reforma Agraria 

fue derogada y se creo la Direccion General de Asuntos Agrarios. 

En los textos constitucionales a partir de 1945 se incorporo un cataloqo, bastante 

desarrollado para la epoca, de derechos fundamentales; tanto derechos civiles y 

politicos, como derechos sociales, bajo la nomenclatura de garantfas individuales y 

sociales (1945 Y 1956) Y garantfas constitucionales (1965) esta expreslon utilizada en 

estas Constituciones, expresa las diferentes especies 0 catergorfas de derechos y 

libertades fundamentales, debido a que el terrnlno garantfas no solo se referfa a la 

inclusion de un cataloqo de derechos fundamentales, sino tambien a los recursos 0 

procedimientos que deberfan garantizar 0 hacer posible el disfrute y respeto efectivo de 

esos derechos. 

1.6.3. Constituci6n Politica de la Republica de 1985 

Los derechos fundamentales de la persona han sido incorporados en las 

Constituciones que han regido al Estado de Guatemala desde que surqio a la vida 

indemendiente en 1821. Esta lncorporacion se aprecia en dos direcciones: la primera, 

cuando da a conocer el caracter abierto de los cataloqos y declaraciones individuales 
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cuando constitucionaliza los derechos sociales: educacion, familia, seguridad social, 

salud y asistencia al trabajo. 

La Constitucion PoHtica de la Republica de 1985, vigente en la actualidad, posee un 

contenido altamente humanista y un pleno reconocimiento de los derechos inherentes 

a la persona humana. En su preambulo afirma: H... la primacia de la persona humana 

como sujeto y fin del orden social, reconocimiento a la familia como genesis primaria y 

fundamental de los valores esperituales y morales de la sociedad y al Estado como 

reponsable de la promocion del bien cornun, de la consolidacion del regimen de 

legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz... decididos a impulsar la plena 

vigencia de los derechos humanos dentro de un orden institucional estable, 

permanente y popular, donde gobernados y gobernantes procedan con absoluto apego 

al Derecho." 

A pesar de que el prearnbulo no constituye una norma positiva de la Constitucion, la 

Corte de Constitucionalidad consider6: HEI prearnbulo de la Constituci6n Polftica 

contiene una declaraci6n de principios por la que se expresan los valores que los 

constituyentes plasmaron en el texto, siendo adernas una invocaci6n que solemniza el 

mandato recibido y el acto de prornulqacion de la carta fundamental. Tiene una gran 

slqnlflcaclon en orden a las motivaciones constituyentes, pero en sf no contiene una 

norma positiva ni menos sustituye la obvia interpretacion de disposiciones claras. 
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La Constitucion Politica de la Republica de 1985 ampllo el cataloqo de derechos y 

super6 la utilizaci6n del terrnino garantia. Asi, al titulo II 10 denomin6 "Derechos 

Humanos" y 10 subdtvldlo en varios capftulos; el capitulo I comprende los derechos 

individuales, Artfculos 3 al 46 (derecho a la via, libertad e igualdad, libertad de accion, 

locornoclon, asociaci6n, ernlsion del pensamiento, religion, reunion y manitestacion, 

industria, comercio y traba]o, libre acceso a los tribunales y dependencias del Estado, 

inviolabilidad de la vivienda, corespondencia, documentos y Iibros, y derechos de 

petlclon y de asilo). 

Dentro de este capitulo se introducen dos normas de especial importancia: 1) que los 

derechos y garantfas otorgados por la Constltucion Polftica de la Hepubllca no 

excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la 

persona humana (Artfculo 44) y 2) establece el principio de la preeminencia del 

derecho internacional de los tratados y convenciones aceptados y ratificados en 

materia de derechos humanos sobre el derecho interne (Articulo 46). 

La seccion octava establece el derecho de trabajo, afirma que el regimen laboral del 

pafs debe organizarse conforme a los principios de justicia social, enuncia los derechos 

sociales mfnimos de la leqislacion laboral y la tutelaridad de las leyes de trabajo, los 

7 Corte de Constitucionalidad, Gaceta No.1, expediente No. 12-86. 
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derechos de huelga y paro, y la irrenunciabilidad de los derechos laborales (Artf~ ~-f.:~" 
,; _"._ t-~ 

101 al 106). La seccion novena estipula el regImen de los trabajadores del Estado 

(Articulos 107 al 11 7). 

1.7. Garantias del Estatuto Fundamental de Gobierno 

En cuanto al regimen econornico y social, en asuntos de trabajo se reiteran aspectos 

de la Constitucion Polftica de la Republica anterior, adicionando que los trabajadores 

mayores de 60 aries seran objeto de trato adecuado a su edad. Los trabajadores del 

Estado no podran formar sindicatos ni asociaciones; es prohibida y punible la huelga 

de los trabajadores del Estado. 

En el regimen economico y social tamblen se reiteran criterios establecidos en la 

Constltuclon Polftica de la Republica derogada, incluyendo disposiciones respecto a la 

moneda, la banca central y la supervision bancaria. EI Estado podra intervenir las 

empresas que presten servicios publicos: las multas que imponga la adminlstraclon 

publica no podran exceder del impuesto omitido. Se mantiene la simpatfa por la 

Federacion de Centroarnerlca. En relacion al territorio de Belice, Guatemala mantiene 

la reclamacion de sus derechos. 
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CAPiTULO II 

2.	 Obligatoriedad del cumplimiento de convenios internacionales de derechos 

laborales de la mujer aceptados y ratificados por el Estado de Guatemala 

los derechos laborales especialmente en torno a los derechos laborales definidos por 

la Orqanlzacion Internacional del Trabajo, establecidos en la declaraclon de principios 

fundamentales en el trabajo comprenden: La libertad sindical y la neqociacion 

colectiva; la abollcion del trabajo forzoso y las horas extras obligatorias, la elirninaclon 

del trabajo infantil, la elimlnacion deltrabajo forzado y las horas extras obligatorias, 

elirnlnaclon de la discrlrnlnaclon en el empleo y la ocupaclon. 

"En el ambito laboral se ha dado una serie de discusiones en torno a la inclusion 0 no, 

de la clausula laboral, sin embargo, no se ha logrado un consenso al respecto, pues 

hay quienes argumentan que las leyes laborales son de observancia obligatoria en 

todos los ambitos en que se de una relaclon laboral y, en este sentido, los tratados 

comerciales no estan exentos de estas relaciones. Por 10 que se incluyan 0 no en 

dichos tratados, necesariamente deben ser observados obligatoriamente por todos los 

miembros del misrno"." 

Ademas, los derechos laborales son reconocidos desde un range constitucional como 

8 ASEPROLA, CALDEH. Normativa laboral y obstaculos juridicos, politicos, econ6micos y 
culturales en Guatemala, pag. 4. 
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el caso de Guatemala y el resto de Centroarnerica. 

Una preocupacion en todos los sectores de la sociedad guatemalteca radica en el 

secretismo en el que se realizan las negociaciones y los impactos negativos que 

puedan tener en la sociedad dichos tratados. 

2.1.	 Instrumentos internacionales de derechos laborales de la mujer, aceptados 

y ratificados por el Estado de Guatemala 

"La Constltuclon Polftica de la Republica de Guatemala, de 1985, como la mayorfa de 

constituciones latinoamericanas, faculta para aprobar tratados, convenios 0 cualquier 

arreglo internacional al Congreso de la Republica (Articulo 171, inciso I) con mayorfa 

simple (mitad mas uno) del total de diputados siempre y cuando": 9 

a)	 afecten leyes vigentes para las que esta Constltucion requiera la misma mayorfa de 

votos; 

b) afecten el dominic de la Nacion, establezcan la union economica 0 polftica de 

Centroarnerica, ya sea parcial 0 total, 0 atribuyan 0 transfieran competencias a 

organismos, instituciones, 0 mecanismos creados dentro de un ordenamiento 

jurldico comunitario concentrado para realizar objetivos regionales y comunes en el 

ambito sudamericano; 

9 Gutierrez de Colmenares, Carmen Marfa. Los derechos humanos en el derecho interno y en los 
tratados internacionales. Su protecci6n por la jurisdicci6n constitucional guatemalteca, paq, 588. 
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presupuesto de ingresos ordinarios 0 cuando el monto de la obliqacion sea 

indeterminado; 

d) constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decision judicial 0 

arbitrajes internacionales; 

e) contengan clausula general de arbitraje 0 de sometimiento a jurisdlcclon 

internacional. 

Adicionalmente el Articulo 172 de la Constltuclon Polltica de la Republica serials que 

para aprobar antes de su ratlficaclon tratados, convenios 0 cualquier arreglo 

internacional, es necesario que: 

a) se refieran al paso de ejercltos extranjeros por el territorio nacional 0 al 

establecimiento temporal de las bases militares extranjeras; y 

b) afecten 0 puedan afectar la seguridad del Estado 0 pongan fin a un estado de 

guerra. 

La aprobacion requerira mayorfa calificada (2/3 partes) del total de diputados. En 

cuanto a las relaciones con otros Estados, el Articulo 149 de la Constitucion Politica de 

la Republica establece: "De las relaciones internacionales. Guatemala norrnara sus 

relaciones con otros Estados de conformidad con los prlnciplos, reglas y practicas 

internacionales con el proposito de contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al 

respecto y defensa de los derechos humanos, al fortalecimiento de los procesos 
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Estados". Guatemala es signatario de varios convenios y tratados internacionale~"'~'~ 

derechos laborales de la mujer, per haber side aceptados y ratificados por el Estado. 

2.1.1.	 Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n 

contra la mujer 

Esta convencion fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

1979 Y entre en vigencia en Guatemala como tratado internacional el 3 de septiembre 

de 1981. 

En este tratado se da particular importancia a la funcion de la mujer en la procreacion y 

se establece que no debe ser causa de dlscriminaclon alguna, abogando por una 

adecuada cornprenslon de la maternida.d y consecuentemente las disposiciones 

relativas a la mujer en estado de embarazo 0 periodo de lactancia, se declaran como 

derechos esenciales, incorporados al empleo, tam bien recomienda medidas especiales 

para la proteccion a la maternidad, dicha convenclon establece en su Articulo 11, que 

los estados parte, deben adoptar toda medida para eliminar cualquier dlscrimlnacion 

contra la mujer en el empleo, como derecho al trabajo, a las mismas oportunidades, a 

la seguridad social, a la proteccion de la salud y seguridad en las condiciones de 

trabajo, de tal modo que se salvaguarde su funcion procreadera. 

Tamblen se indica en el mismo Articulo, que para irnpedir cualquier dtscrtmlnacion 
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contra la mujer por razones de maternidad y asegurar la efectividad de sus derec'~~~~.<j" 

trabajar, los Estados parte, tornaran medidas adecuadas para: 

1.	 Prohibir el despido por motivo de embarazo 0 licencia de maternidad. 

2.	 ImpJantar la Iicencia par maternidad con sueldo pagado, sin perdida del empleo 

previo. 

3.	 Fomentar la creaclon de servicios sociales. 

4.	 Prestar proteccion a la rnujer durante el embarazo en todo trabajo perjudicial para 

su estado. 

Esta convencion es muy importante en la vida de las mujeres porque es un valioso 

apoyo para amparar las leyes existentes en nuestro pais, puesto que viene a dar un 

respaldo a las leyes naciones en materia de dlscrlrnlnacion contra la mujer, regulando 

asl una definicion sobre 10 que se entiende por dlscrlrnlnaclon contra la mujer: siendo 

toda distincion, exclusion 0 restrlccion basada en sexo que tenga por objeto 0 por 

resultado menoscabar 0 anular el reconocimiento, goce 0 ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y de la 

mujer, de los derechos humanos y las Iibertades fundamentales en las esferas polltica, 

econornica, social, cultural y civil 0 en cualquier otra esfera. Invita a los Estados partes 

que adopten medidas urgentes contracualquier trato de discrimlnacion contra la mujer 

de una manera activa en donde se tomen medidas legislativas para condenar cualquier 
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acto de discriminaci6n contra la mujer; asl tambien intensificar 

promuevan esta discriminaci6n. 

En materia de empleo la convenci6n establece: asegurar las condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres: 

1.	 EI derecho al trabajo como derecho inalienable de todo ser humano. 

2.	 EI derecho a las mismas oportunidades de empleo, e inclusive a la aplicaci6n de 

los mismos criterios de selecci6n en cuesti6n de empleo. 

3.	 EI derecho de elegir Iibremente profesi6n y empleo, el derecho del ascenso, a la 

estabilidad en el empleo y a todas las prestaciones y a otras condiciones de 

servicio, y el derecho de acceso a la formaci6n profesional y al readiestramiento 

peri6dico. 

4.	 EI derecho de igualdad de remuneraci6n, e inclusive prestaciones y a igualdad de 

trato can respecto a un trabajo de igual valor, asf como a igualdad de trato can 

respecto a la evaluaci6n de la calidad del trabajo. 

5.	 EI derecho a la seguridad social, en particular en casas de jubilaci6n, desempleo, 

enfermedad, invalidez, vejez u otra incapacidad para trabajar, asf como el derecho 

de vacaciones pagadas. 

6.	 EI derecho de protecci6n de la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo, 

lncluso la salvaguardia de la funci6n de reproducci6n. 
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2.1.2. Convenci6n interamericana para prevenir, sancionar y 

violencia contra la mujer 

Debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acclon 0 conducta, basada en 

su genero, que cause muerte, dana 0 sufrimiento fislco, sexual 0 pslcoloqico a la 

mujer, tanto en el ambito publico como en el privado. 

Se entendera que violencia contra la mujer incluye la violencia ffsica, sexual y 

psicoloqica: 

1.	 Que tenga lugar dentro de la familia 0 unidad domestica 0 en cualquier otra 

relacion interpersonal, ya sea que el agresar comparta 0 haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, violacion, maltrato y 

abuso sexual; 

2.	 Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada par cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violacion, abuso sexual, tortura, trata de personas, 

prostituclon forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, as! como en 

instituciones educativas, establecimientos de salud 0 cualquier otro lugar; y 

3.	 Que sea perpetrada 0 tolerada por el Estado 0 sus agentes, donde quiera que 

ocurra. 

Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ambito publico 

como en el privado. Tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y proteccion de 
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regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, .
 

entre otros:
 

1.	 Derecho a que se respete su vida; 

2.	 Derecho a que 5e respete su integridad fislca, psiquica y moral; 

3.	 Derecho a la Iibertad ya la seguridad personales; 

4.	 Derecho a no ser sometida a torturas; 

5.	 Derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su 

familia; 

6.	 Derecho a igualdad de proteccion ante la ley y de la ley; 

7.	 Derecho a un recurso sencillo y rapldo ante los tribunales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos; 

8.	 Derecho a Iibertad de asociaclon; 

9.	 Derecho a la libertad de profesar la religion y las creencias propias dentro de la 

ley; y 

10. Derecho	 a tener igualdad de acceso a las funciones publicas de su pais y a 

participar en los asuntos publicos, incluyendo la toma de decisiones. 

Toda mujer podra ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, politicos, 

economlcos, sociales y culturales y contara con la total protecclon de esos derechos 

consagrados en los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos 
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humanos. Los Estados partes reconocen que 

anula el ejercicio de esos derechos. 

EI derecho de toda mujer a una vida Iibre de violencia incluye, entre otros: 

1.	 Derecho de la mujer a ser Iibre de toda forma de dtscrirninacion, y 

2.	 Derecho de la mujer a ser valorada y educada Iibre de patrones estereotipados 

de comportamiento y practicas sociales y culturales basadas en conceptos de 

inferioridad 0 subordlnacion. 

2.1.3.	 Convenio 100 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo relativo a la 

igualdad de remuneraci6n entre la mana de obra femenina por un trabajo 

de igual valor 

Este convenio regula las diversas proposiciones relativas al principio de igualdad de 

rernuneracion entre la mana de obra masculina y la mana de obra femenina por un 

traba]o de igual valor, cuestion que esta comprendida en el septlrno punta del orden del 

dfa de la reunion, y despues de haber decidido que dichas proposiciones revisten la 

forma de un convenio internacional, adopta, con fecha 29 de junio de 1951, el presente 

convenio, que puede ser citado como el Convenio sobre igualdad de remuneraclon de 

1951. Este convenio establece: 

1.	 Que el termlno rernuneracion comprende el salario 0 sueldo ordinario, basico 0 
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empleador, directa 0 indirectamente, al trabajador, en concepto del empleo de este 

ultimo: 

2.	 Que la expresi6n igualdad de remuneraci6n entre la mana de obra masculina y la 

mano de obra femenina por un trabajo de iguaJ valor, designa las tasas de 

remuneraci6n fijadas sin discriminaci6n en cuanto al sexo. 

Todo miembro debera, empleando medios adaptados a los metodos vigentes de 

fijaci6n de tasas de remuneraci6n, promover y, en la medida en que sea compatible 

con dichos rnetodos, garantizar la aplicaci6n a todos los trabajadores del principio de 

igualdad de remuneraci6n entre la mana de obra masculina y la mana de obra 

femenina por un trabajo de igual valor. Este principio se debera aplicar sea por medio 

de: 

a) La legislaci6n nacional; 

b) Cualquier sistema para la fijaci6n de la remuneraci6n, establecido 0 reconocido 

por la legislaci6n; 

c) Contratos colectivos celebrados entre empleadores y trabajadores; 0 

d) La acci6n conjunta de estos diversos medios. 

Se deberan adoptar medidas para promover la evaluaci6n objetiva del empleo, 

tomando como base los trabajos que este entraFie, cuando la Indole de dichas medidas 

facilite la aplicaci6n del presente corivenio. Los rnetodos que se adopten para esta 
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colectivos, por las partes contratantes. 

Las diferencias entre las tasas de remuneraci6n que correspondan 

independientemente del sexo, a diferencias que resulten de dicha evaluaci6n objetiva 

de los trabajos que han de efectuarse, no deberan considerarse contrarias al principio 

de igualdad de remuneraci6n entre la mano de obra masculina y la mana de obra 

femenina POI' un trabajo de igual valor. 

2.1.4. Convenio	 156 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo sobre la 

igualdad de oportunidades y trato entre trabajadores y trabajadoras con 

responsabilidad familiares 

EI presente convenio se aplica a los trabajadores y a las trabajadoras con 

responsabilidades hacia los hijos a su cargo, cuando tales responsabilidades limiten 

sus posibilidades de prepararse para la actividad econ6mica y de ingresar, participar y 

progresar en ella. Las disposiciones del presente convenio se apllcaran tarnbien a los 

trabajadores y a las trabajadoras con responsabilidades respecto de otros miembros de 

su familia directa que de manera evidente necesiten su cuidado 0 sosten, cuando tales 

responsabilidades limiten sus posibilidades de prepararse para la actividad econ6mica 

y de ingresar, participar y progresar en ella. 
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evidente necesiten su cuidado 0 sosten se entienden en el sentido definido en cada 

pais por uno de los medios a que hace referencia el Articulo 9 del presente convenio. 

EI presente convenio se aplica a todas las ramas de actividad econ6mica y a todas las 

categorlas de trabajadores. Con miras a crear la igualdad efectiva de oportunidades y 

de trato entre trabajadores y trabajadoras, cada miembro debera incluir entre los 

objetivos de su polltlca nacional el de permitir que las personas con responsabilidades 

familiares que desernpenen 0 deseen desernpenar un empleo ejerzan su derecho a 

hacerlo sin ser objeto de discriminaci6n y, en la medida de 10 posible, sin conflicto entre 

sus responsabilidades familiares y profesionales. 

A los fines del parrato anterior, el termlno discriminaci6n significa la discriminaci6n en 

materia de empleo y ocupaci6n tal como se define en los Artlculos 1 Y 5 del Convenio 

sobre la discriminaci6n. 

Deberan adoptarse todas las medidas compatibles con las condiciones y posibilidades 

nacionales para: 

a) Permitir a los trabajadores con responsabilidades familiares el ejercicio de su 

derecho a elegir libremente su empleo; 

b) Tener en cuenta sus necesidades en 10 que conclerne a las condiciones de empleo 

ya la seguridad social. 
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Deberan adoptarse adernas todas las medidas compatibles con las 

posibilidades nacionales para: 

a) Tener en cuenta las necesidades de los trabajadores con responsabilidades 

familiares en la planltlcacion de las comunidades locales 0 regionales; 

b) Desarrollar 0 promover servicios comunitarios, publicos 0 privados, tales como los 

servicios y medios de asistencia ala infancia y de asistencia familiar. 

2.1.5. Convenio 111 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo relativo a	 la 

discriminaci6n en materia de empleo y ocupaci6n 

"Para el presente convenio, el terrnino olscrtrninacion comprende": 10 

a)	 Cualquier distlncion, exclusion 0 preferencia basada en motivos de raza, color, 

sexo, religion, opinion polltica, ascendencia nacional u origen social que tenga por 

efecto anular 0 alterar la igualdad de oportunidades 0 de trato en el empleo y la 

ocupacion: 

b)	 Cualquier otra dlstlncion, exclusion 0 preferencia que tenga por efecto anular 0 

alterar la igualdad de oportunidades 0 de trato en el empleo u ocupacion que podra 

ser especificada por el miembro interesado previa consulta con las organizaciones 

representativas de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 

existan, y con otros organismos apropiados. 

10 La Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, 1960. 
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Las distinciones, exclusiones 0 preferencias basadas en las calificaciones 

para un empleo determinado no seran consideradas como discriminaci6n. 

Los terminos empleo y ocupaci6n incluyen tanto el acceso a los medios de formaci6n 

profesional y la admisi6n en el empleo y en las diversas ocupaciones como tamblen las 

condiciones de trabajo. 

Todo miernbro para el cual este convenio se halle en vigor se obliga a formular y Ilevar 

a cabo una polftica nacional que promueva, por metodos adecuados a las condiciones 

y a las practicas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de 

empleo y ocupaci6n, con objeto de eliminar cualquier discriminaci6n a este respecto. 

Todo miembro para el cual el presente convenio se halle en vigor se obliga por 

rnetodos adaptados a las circunstancias ya las practicas nacionales, a: 

a)	 Tratar de obtener la cooperaci6n de las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores y de otros organismos apropiados en la tarea de fomentar la 

aceptaci6n y cumplimiento de esa politica; 

b) Promulgar leyes y promover programas educativos que por su fndole puedan 

garantizar la aceptaci6n y cumplimiento de esa politica; 

c) Derogar las disposiciones legislativas y modificar las disposiciones practlcas 

administrativas que sean incompatibles con dicha politica; 

d) L1evar a cabo dicha polftica en 10 que concierne a los empleos sometidos al control 
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e) Asegurar la aplicaci6n de esta polftica en las actividades de orientaci6n Profe-~4..~::~' 
de formaci6n profesional y de colocaci6n que dependan de una autoridad nacional; 

f) Indicar en su memoria anual sobre la aplicaci6n de este convenio las medidas 

adoptadas para lIevar a cabo esa polftica y los resultados obtenidos. 

No se consideran como discriminatorias las medidas que afecten a una persona sobre 

la que recaiga sospecha legftima de que se dedica a una actividad perjudicial a la 

seguridad del Estado, 0 acerca de la cual se haya establecido que de hecho se dedica 

a esta actividad, siempre que dicha persona tenga el derecho a recurrir a un tribunal 

competente conforme a la practica nacional. 

Las medidas especiales de protecci6n 0 asistencia previstas en otros convenios 0 

recomendaciones adoptados por la conferencia internacional del trabajo no se 

consideran como discriminatorias. 

Todo miembro puede, previa consulta con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, definir como no discriminatorias 

cualesquiera otras medidas especiales destinadas a satisfacer ias necesidades 

particulares de las personas a las que, por razones tales como el sexo, la edad, la 

invalidez, las cargas de familia 0 el nivel social 0 cultural, generalmente se les 

reconozca la necesidad de protecci6n 0 asistencia especial. 
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Todo miembro que ratifique el presente convenio se obliga a aplicarlo a los terrt-24~-~~~\~ 

no metropolitanos, de conformidad con las disposiciones de la constituci6n de~~~ t:.!:? 

Organizaci6n Internacional del Trabajo. 

Las ratificaciones formales del presente convenio saran comunicadas, para su registro, 

al Director General de la Oficina Internacional del Trabajo. Este convenio obllqara 

unicamente a aquellos miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo cuyas 

ratificaciones haya registrado el Director General. 

Todo miembro que haya ratlflcado este convenio podra denunciarlo a la expiraci6n de 

un perfodo de diez arios, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

vigor, mediante un acta comunicada, para su registro, al Director General de la Oficina 

Internacional del Trabajo. La denuncia no surtira efecto hasta un ario despues de la 

fecha en que se haya registrado. 

Todo Estado que haya ratificado este convenio y que, en el plazo de un ano despues 

de la expiraci6n del perfodo de diez anos mencionado en el parrato precedente, no 

haga uso del derecho de denuncia previsto en este articulo quedara obligado durante 

un nuevo perfodo de diez arios, y en 10 sucesivo podra denunciar este convenio a la 

expiraci6n de cada perfodo de diez aries, en las condiciones previstas en este Artlculo. 

EI Director General de la Oficina Internacional del Trabajo notlflcara a todos los 

miembros de la Organizaci6n Internacional del Trabajo el registro de cuantas 
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ratificaciones, declaraciones y denuncias Ie comuniquen los miernbros 

orqanizaclon. 

AI notificar a los miembros de la orqanizaclon el registro de fa segunda ratlficaclon que 

Ie haya sido comunicada, el Director General llamara la atenclon de los miembros de la 

orqanizaclon sobre la fecha en que entrara en vigor el presente convenio. 

2.1.6. Plataforma de acci6n de la IV conferencia mundial sobre	 la mujer pacta 

internacional de derechos civiles y politicos 

"La plataforma de acclon es un programa encaminado a crear condiciones necesarias 

para la potenclaclon del papel de la mujer en la sociedad. Tiene por objeto acelerar la 

aplicacion de las estrategias de Nairobi orientadas hacia ef futuro para el adelanto de la 

mujer y eliminar todos los obstaculos que dificultan la particlpaclon activa de la mujer 

en todas las esferas de la vida publica y privada mediante una partlclpacion plena y en 

pie de igualdad en el proceso de adopci6n de decisiones en las esferas econornica, 

social, cultural y polftica". 11 

Reafirma el principia fundamental, establecido en la declaraci6n y el programa de 

acci6n de Viena, aprobados par la conferencia mundial de derechos humanos, de que 

los derechos humanos de las muleres y las ninas son una parte inalienable, integral e 

indivisible de los derechos humanos universales. Como programa de accion, la 

11 Grganizaci6n de las Naciones Unidas (GNU), Beijing (Pekin), China, 1995. 
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humanos y las Iibertades fundamentales de todas las mujeres a 10 largo de su vida. 

Hace hincaple en que las mujeres comparten problemas comunes que solo pueden 

resolverse trabajando de consuno y en asociaclon con los hombres para alcanzar el 

objetivo cornun de la igualdad de qenero en todo el mundo. La plataforma respeta y 

valora la plena diversidad de las situaciones y condiciones en que se encuentra la 

mujer y reconoce que algunas mujeres enfrentan barreras especiales que obstaculizan 

su particlpacion plena y en pie de igualdad en la sociedad. 

La plataforma de accion pide la adopclon de medidas inmediatas y concertadas por 

todos para crear un mundo paclflco, justo, humane y equitativo basado en los derechos 

humanos y las libertades fundamentales, con inclusion del principio de la igualdad para 

todas las personas, independientemente de su edad y de su situaclon en la vida, y con 

ese fin reconoce que se necesita un crecimiento economico amplio y sostenido en el 

contexto del desarrollo sostenible para sustentar el desarrollo social y la justicia social. 

Para que la plataforma de accion tenga exito se necesitara el ernperio decidido de los 

gobiernos, las organizaciones internacionales y las instituciones a todos los niveles. 

Tarnbien sera preciso movilizar recursos suficientes a nivel nacional e internacional, asl 

como recursos nuevos y adicionales para los parses en desarrollo, a traves de todos 

los mecanismos de fmanclaclon existentes, incluso las fuentes multilaterales, 
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bilaterales y privadas para el adelanto de la mujer; recursos tinancieros para fort~:-:f::-; 

la capacidad de las instituciones nacionales, subreqionales, regionales",::.~ ~,'~,~ 

internacionales; una decicaclon a la igualdad de derechos, la igualdad de 

responsabilidades y oportunidades y la partlclpacion en pie de igualdad de mujeres y 

hombres en todos los orqanos y procesos de adopcion de polltlcas nacionales, 

regionales e internacionales, y el establecimiento 0 el fortalecimiento de mecanismos a 

todos los niveles para el proceso de rendiclon de cuentas a las mujeres del mundo. 

2.1.7. Pacto internacional de derechos econ6micos, sociales y culturales 

"En este pacta se establece que todos los pueblos tienen el derecho de libre 

determinacion. En virtud de este derecho establecen libremente su condicion polftica y 

proveen asimismo a su desarrollo econornico, social y cultural". 12 

Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer Iibremente de sus 

riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la 

cooperacion econornica internacional basada en el principio de beneficia recfproco, asf 

como del derecho internacional. En nincun caso podra privarse a un pueblo de sus 

propios medios de subsistencia. 

Los Estados partes en el presente pacto, incluso los que tienen la responsabilidad de 

adrninistrar territorios no autonornos y territorios en fideicomiso, prornoveran el ejercicio 

12 Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1966. 
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Cada uno de los Estados partes en el presente pacta se compromete a adoptar 

medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperaclon 

internacionales, especialmente economlcas y tecnicas, hasta el maximo de los 

recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios 

apropiados, inclusive en particular la adopcion de medidas legislativas, la plena 

efectividad de los derechos aqul reconocidos. 

Los Estados partes en el presente pacta se comprometen a garantizar el ejercicio de 

los derechos que en el se enuncian, sin discrimlnaclon alguna por motivos de raza, 

color, sexo, idioma, religion, opinion polltica 0 de otra Indole, origen nacional 0 social, 

posicion econornlca, nacimiento 0 cualquier otra condlcion social. 

Los palses en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su 

economfa nacional, podran determinar en que medida qarantizaran los derechos 

econornlcos reconocidos en el presente pacta a personas que no sean nacionales 

suyos. 

Los Estados partes en el presente pacta se comprometen a asegurar a los hombres y a 

las mujeres igual titulo a gozar de todos los derechos econornicos, sociales y culturales 

enunciados en el presente pacto. 
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Los Estados partes en el presente pacta reconocen que, en ejercicio de los derec~d$-~,l' -l'~:Q# 
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garantizados conforme al presente pacta por el Estado, este podra someter tales 

derechos unicarnente a Iimitaciones determinadas por ley, solo en la medida 

compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover 

el bienestar general en una sociedad democratica. 

Ninguna oisposicion del presente pacta podra ser interpretada en el sentido de 

reconocer derecho alguno a un Estado, grupo 0 individuo para emprender actividades 

o realizar actos encaminados a la destruccion de cualquiera de los derechos 0 

libertades reconocidos en el pacto, 0 a su ilrnltaclon en medida mayor que la prevista 

en el. 

No podra admitirse restrlccion 0 menoscabo de ninguno de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos 0 vigentes en un pais en virtud de leyes, convenciones, 

reglamentos 0 costumbres, a pretexto de que el presente pacta no los reconoce 0 los 

reconoce en menor grado. 

Los Estados partes en el presente pacta reconocen el derecho a trabajar, que 

comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida 

mediante un trabajo libremente escogido 0 aceptado, y tornaran medidas adecuadas 

para garantizar este derecho. Entre las medidas que habra de adoptar cada uno de los 

Estados partes en el presente pacta para lograr la plena efectividad de este derecho 

debera figurar la orlentaclon y tormacion tecnlco profesional, la preparacion de 
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programas, normas y tecnlcas encaminadas a conseguir un desarrollo econ6~\~-~:f!J 

social y cultural constante y la ocupaci6n plena y productiva, en condiciones q~~r,,~ 

garanticen las libertades polfticas y econ6micas fundamentales de la persona humana. 

Los Estados partes en el presente pacta reconocen el derecho de toda persona, al 

goce de condiciones de trabajo equitatlvas y satisfactorias que Ie aseguren en especial: 

1.	 Una remuneraci6n que proporcione como mfnimo a todos los trabajadores; 

2.	 Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna 

especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no 

inferiores a las de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 

3.	 Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las 

disposiciones del presente pacto; 

4.	 La seguridad y la higiene en el trabajo; 

5.	 Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la 

categorfa superior que les corresponda, sin mas consideraciones que los factores 

de tiempo de servicio y capacidad; 

6.	 EI descanso, el disfrute del tiempo Iibre, la Iimitaci6n razonable de las horas de 

trabajo y las vacaciones peri6dicas pagadas, asf como la remuneraci6n de los dfas 

festivos. 

Los Estados partes en el presente pacta se comprometen a garantizar: 
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a)	 EI derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su eleccio~\'n~' ~,;~~ 
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sujecion unlcarnente a los estatutos de la orqanlzaclon correspondiente, ~a' - ~j' 

promover y proteger sus intereses economicos y sociales. No podran imponerse 

otras restricciones al ejercicio de este derecho que las que prescriba la ley y que 

sean necesarias en una sociedad dernocratlca en interes de la seguridad nacional 

o del orden publico, 0 para la proteccion de los derechos y libertades ajenos; 

b)	 EI derecho de los sindicatos a formar federaciones 0 confederaciones nacionales y 

el de estas a fundar organizaciones sindicales internacionales 0 a afiliarse a las 

mismas; 

c)	 EI derecho de los sindicatos a funcionar sin obstaculos y sin otras Iimitaciones que 

las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad dernocratica en 

tnteres de la seguridad nacional 0 del orden publico, 0 para la proteccion de los 

derechos y libertades ajenos; 

d)	 EI derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada pais. 

Los Estados partes en el presente pacta reconocen que: 

1.	 Se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la 

sociedad, la mas arnplia protecclon y asistencia posibles, especialmente para su 

constituci6n y mientras sea responsable del cuidado y la educaci6n de los hijos a 

su cargo. EI matrimonio debe contraerse con el Iibre consentimiento de los futuros 

c6nyuges. 

2.	 Se debe conceder especial protecci6n a las madres durante un periodo de tiempo 
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trabajen se les debe conceder Iicencia con remuneraci6n 0 con prestacid~. t;,~~;f" 

adecuadas de seguridad social. 

3.	 Se deben adoptar medidas especiales de protecci6n y asistencia en favor de todos 

los nines y adolescentes, sin discriminaci6n alguna par raz6n de filiaci6n 0 

cualquier otra condici6n. Debe protegerse a los nlrios y adolescentes contra la 

explotaci6n econ6mica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y 

salud, 0 en los cuales peligre su vida 0 se corra el riesgo de perjudicar su 

desarrollo normal, sera sancionado por la ley. Los Estados deben establecer 

tambien Ifmites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por 

la ley el empleo a sueldo de mana de obra infantil. 

2.1.8.	 Convenci6n internacional de la protecci6n de los derechos de todos los 

trabajadores migratorios y de sus familias 

"En diciembre de 1990, la Asamblea General aprob6 la Convenci6n internacional sobre 

la protecci6n de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus 

familiares". 13 

La convenci6n abri6 un nuevo capitulo en la historia de la labor emprendida para 

establecer los derechos de los trabajadores migratorios y garantizar la protecci6n y el 

respeto de esos derechos. La Convenclon es un tratado internacional de caracter 

13 Oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1990. 
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las Naciones Unidas sobre derechos humanos, en conclusiones y recomendaciones de 

reuniones de expertos y en los debates celebrados y las resoluciones aprobadas en los 

6rganos de las Naciones Unidas en los dos ultirnos decenios sobre la cuesti6n de los 

trabajadores migratorios. 

Como los dernas acuerdos internacionales sobre derechos humanos, la Convenci6n 

establece unas normas que sirven de modelo para las leyes y los procedirnientos 

judiciales y administrativos de los distintos Estados. Los gobiernos de los Estados que 

ratifican la Convenci6n 0 se adhieren a ella se comprometen a aplicar sus 

disposiciones adoptando las medidas necesarias, ast como a garantizar que los 

trabajadores migratorios cuyos derechos hayan sido violados puedan presentar un 

recurso judicial. 

En el presente folleto, tras esbozarse los tipos de problemas que son causa de mayor 

preocupaci6n para los trabajadores migratorios y sus familias, se describen las 

medidas adoptadas en el plano internacional para promover y defender sus derechos. 

EI trabajador migratorio no es un producto del siglo XX. Mujeres y hombres han 

abandonado sus tierras de origen buscando trabajo en otros lugares desde la aparici6n 

del sistema de trabajo remunerado. En la actualidad la diferencia estriba en que el 

nurnero de trabajadores migratorios es muy superior al de cualquier otro periodo de la 

historia de la humanidad. Millones de personas que ahora se ganan la vida --0 buscan 
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un empleo remunerado-- lIegaron como extranjeros a los Estados donde reside~~(J"-·' ;'~":
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hay ninqun continente ni region en el rindo que no tenga su contingente'~P' ~;~;:r 

trabajadores migratorios. 

La pobreza y la incapacidad para ganar 0 producir suficiente para la propia 

subsistencia 0 la de la familia son las principales razones cetras del movirniento de 

personas de un Estado a otro en busca de trabajo. Estas razones no solo caracterizan 

la rniqraclon de Estados pobres a ricos; la pobreza alimenta tarnblen los movimientos 

de pafses en desarrollo hacia otros pafses donde las perspectivas de trabajo parecen, 

al menos desde la distancia, mejores. 

Existen otras razones que explican la salida al extranjero en busca de trabajo. La 

guerra, los contllctos civiles, la inseguridad 0 la persecucion derivadas de la 

dlscrlmlnacion por motivos de raza, origen etnico, color, religion, idioma u opiniones 

polfticas son factores que contribuyen todos al flujo de trabajadores migratorios. 

Algunos Estados alientan a sus ciudadanos a ir al extranjero para trabajar; otros 

contratan sin cesar trabajadores extranjeros. En algunos casos existen acuerdos 

bilaterales entre Estados que rigen las condiciones de los trabajadores migratorios. 

Lo ideal serra que se diera a los trabajadores migratorios -tanto si van con un contrato 

o en virtud de otras disposiciones formales, 0 simplemente viajan por su propia 

iniciativa-- un conocimiento baslco del idioma, la cultura y las estructuras jurfdicas, 

46 



,/~ ..~-~ -~ ~ 

'~1~~ . ~I ~CI. v-

7-:O~' ifC ","
 
~r - '- CC'g'

:)~ ~'.f J~RfA grJ'. 
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anticipadamente de los salarios y las condiciones de trabajo asf como d~'-Ias .... 

condiciones generales de vida que pueden encontrar a su Ilegada. 

EI Articulo 33 de la Convenclon internacional sobre la protecclon de los derechos de 

todos los trabajadores migratorios y de sus familiares obliga a los Estados partes a 

adoptar todas las medidas que consideren apropiadas para velar por que se suministre 

a los trabajadores migratorios y sus familiares la informacion que soliciten, 

gratuitamente y, en la medida de 10 posible, en un idioma que puedan entender, acerca 

de sus derechos con arreglo a la convencion, asl como sobre cualesquiera otras 

cuestiones que les permitan cumplir formalidades administrativas 0 de otra Indole en el 

Estado de empleo. Ademas, el Articulo 37 de la Convencion recoge el derecho de los 

trabajadores migratorios y sus familiares a ser informados antes de su partida, 0 a mas 

tardar en el momenta de su adrnision en el Estado de empleo de todas las condiciones 

aplicables a su adrnision, asf como de los requisitos que deberan cumplir en el Estado 

de empleo y las autoridades a que deberan dirigirse para que se modifiquen esas 

condiciones. 

Allf donde existen servicios de ernpleo publlcos que ayudan en la qestion de las 

corrientes migratorias las posibilidades de que los trabajadores migratorios reciban una 

preparacion mfnima para vivir y trabajar en el extranjero son mayores que cuando la 

contrataclon y colocaclon se dejan en manos de agentes privados. 
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Lo cierto es que la gran mayorfa de los trabajadores migratorios no reciben sUf\irii.et..:!R~~ EEl 
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informacion y estan mal preparados para hacer frente a la vida y al trabajo en e~. ~:!:;? 

extranjero. Asimismo, la mayorfa de ellos no esta al corriente de la protecclon de los 

derechos humanos y las Iibertades fundamentales que garantizan los tratados 

internacionales y las leyes nacionales. 

Los trabajadores migratorios son extranjeros. Solo por esta razon pueden despertar 

sospechas u hostilidades en las comunidades donde viven y trabajan. En la mayorfa de 

los casos son economlcamente pobres y comparten los problemas -economlcos, 

sociales y culturales-- de los grupos menos favorecidos de la sociedad del Estado que 

los acoge. 

La dlscrlrninacion contra los trabajadores migratorios en la esfera de! empleo adopta 

muchas formas; por ejemplo, exclusiones 0 preferencias respecto al tlpo de trabajo que 

pueden desemperiar y dificultad de acceso a la tormacion profesional. Con frecuencia 

se aplican normas diferentes a los nacionales y a los inmigrantes en 10 que se refiere a 

la estabilidad en el puesto, yen algunos contratos los inmigrantes quedan privados de 

ciertas ventajas. 

EI parrato 1 del Artfculo 25 de la Convenclon internacional sobre la protecclon de los 

derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares establece que los 

trabajadores migratorios qozaran de un trato que no sea menos favorable que el que 

reciben los nacionales del Estado de empleo en 10 tocante a la remuneracion y a otras 
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los Estados partes a que adopten todas las medidas adecuadas para asegurar q~~ ~.'!'.;? 

trabajadores migratorios no se yean privados de ninguno de esos derechos. 

5e dan casos de normas jurldicas y adrninistrativas que obligan a los trabajadares 

migratarios a permanecer en determinadas ocupaciones y en regiones concretas, aSI 

como desigualdades de salario y categorfa par un trabajo identico. A veces los 

trabajadores migratorios quedan excluidos del alcance de los reglamentos que rigen 

las condiciones de trabajo y se les deniega el derecho a participar en actividades 

sindicales. 

Existe una tendencia generalizada a considerar a los inmigrantes como una fuerza de 

trabajo complementaria y a asignarles los trabajos que menos interesan a los 

nacionales del pais. 

2.1.9. Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo 

"EI unico instrumento jurldico obligatario dedicado Integramente a los pueblos 

indfgenas es el Convenio 169 de la Organizaci6n Internacional del Trabajo sobre 

pueblos indfgenas tribales en parses independientes. Este Convenio reconoce a los 

indlgenas tanto derechos individuales (como personas, trabajadores, artesanos 

indlgenas) como derechos colectivos como pueblo. Entre estos ultlmos reconoce a 

49
 



los pueblos indfgenas derechos polfticos, economicos, sociales, 

territoriales". 14 

Para realizar el analisis de la constitucionalidad del Convenio 169 mencionado, por 

razon de rnetodo, se anallzara este en forma global y, posteriormente, cada una de las 

partes que 10 integran a efecto de determinar su conformidad 0 disconformidad con la 

Constltuclon Polftica de la Republica. 

En cuanto al primer aspecto, es decir, su estudio en conjunto, es necesario, 

previamente a analizarlo, determinar el lugar que el Convenio ocupa dentro del 

ordenamiento jurfdico y su posicion respecto de la Constitucion Polftica de la Republica 

para dilucidar si, en un momenta determinado, podrfa substituir aspectos de la norma 

suprema por contradecirla, como se ha expuesto por algunos sectores. A ese respecto, 

cabe afirmar que se reconoce en el Articulo 46 de la Constltuclon Polltica de la 

Republica el principio general de que en materia de derechos humanos los tratados y 

convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el 

derecho interno. 

AI respecto, la Corte de Constitucionalidad ha considerado que la Constituclon Polftica 

de la Republica debe interpretarse como un conjunto arrnonlco, en el que cada parte se 

interpreta en forma acorde con las restantes, que ninguna disposicion debe ser 

considerada aisladamente y que debe preferirse la conclusion que armonice y no la 

14 Conferencia General de la Organizaci6n Internacional del Traba]o, 1989. 
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que coloque en pugna a los distintos preceptos del texto constitucional. En PfJP1.ef---"G!~); 
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terrnlno, el hecho de que la Constituci6n haya establecido esa supremacfa SObr~~&. It.'!:;? 

derecho interno, debe entenderse como su reconocimiento a la evoluci6n en materia 

de derechos humanos, pero su jerarquizaci6n es la de ingresar al ordenamiento 

jurfdico interne aquellas normas que superen al reconocimiento expllcito de los 

derechos que ella posee, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria 

de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradicci6n con normas de la 

propia Constituci6n Polftica de la Hepuolica, y este ingreso 0 recepci6n a la legislaci6n 

nacional se darfa, por 10 tanto, no por vfa del Artfculo 46, sino por la del primer parrato 

del Artfculo 44, que establece: "Los derechos y garantfas que otorga la Constituci6n 

Polftica de la Republica no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en 

ella, son inherentes a la persona humana. Congruente con 10 anterior la Constituci6n 

Polftica de la Republica garantiza su jerarqufa y rigidez con las disposiciones de los 

Artfculos 44 parrato tercero, 175 parrato primero, 204 y las relativas a que unlcamente 

el poder constituyente 0 el procedimiento que establece el Artfculo 280 de la 

Constituci6n Polltica de la Republica tienen facultad reformadora de la rnisrna"." 

De manera preliminar puede afirmarse que el Convenio 169 de la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo, en su conjunto, no contraviene la Constituci6n Polftica de la 

Republica, ya que no regula ninguna materia que colisione con la ley fundamental sino 

que, al contrario, trata aspectos que han side considerados constitucionalmente como 

Ilamados a desarrollarse a traves de la legislaci6n ordinaria. 

15 Corte de Constitucionalidad, Gaceta Jurisprudencial 18, pag. 99. 
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De conformidad con el Artfculo 66 de la Constituci6n Polltica de la Republica, el '~?ldo-- .$f~<." 
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de Guatemala, debe reconocer, respetar y promover las formas de vida, costur ," '1:.. ,.,.~;I" 

tradiciones, formas de organizaci6n social, el uso de trajes indfgenas, idiomas, 

dialectos de los pueblos indfgenas, cuyo fin es mantener los facto res que tienden a 

conservar su identidad, entendlendose esta como el conjunto de elementos que los 

definen y, a la vez, los hacen reconocerse como tal. 

EI Convenio 169 de la Orqanizacion Internacional del Trabajo versa sobre pueblos 

indfgenas y tribales en palses independientes; Guatemala se caracteriza 

sociol6gicamente como un pars rnultietnlco, pluricultural y multilingOe, dentro de la 

unidad del Estado y la indivisibilidad de su territorio, por 10 que al suscribir, aprobar y 

ratificar el Convenio sobre esa materia, desarrolla aspectos complementarios dentro de 

su ordenamiento jurfdico interno y que en forma global no contradicen ninqun precepto 

constitucional. 

Para determinar si las normas que integran el referido convenio, se encuentran 

conformes con la Constituci6n Polftlca de la Republica, la Corte de Constitucionalidad 

estima que las normas del mismo que reconocen derechos comunes a todos los 

habitantes no contradicen la Constituci6n. En 10 que respecta a otras normas se 

analizara cada una de las partes del mismo: 

Respecto de la parte 1, polftica general, se ha discutido su constitucionalidad debido a 

que en la misma se menciona que se aplicara el convenio a los pueblos con identidad 
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territorio, debido a que se ha conslderado que la existencia de un pueblo crea el 

derecho de su autodeterminacion, y esto atentarla contra la indivisibilidad del territorio 

del que forma parte. 

En ese sentido, es oportuno considerar que el Convenio 169, en su denominaci6n, 

claramente expresa que versa sobre pueblos indlqenas y tribales en parses 

independientes, 10 que se ratifica en el Artlculo 1. Par otra parte, se especifica que el 

terrnino pueblo no debera interpretarse en el sentido de que tenga lmplicaclon alguna 

en 10 que atarie a los derechos que pueda conferirse a dicho termino en el derecho 

internacional, sino que debe entenderse como pueblo, sequn los conceptos del propio 

Convenio, aquellos sectores 0 grupos de la colectividad cuyas condiciones sociales, 

culturales y econornicas les distingan del resto de la sociedad, y que esten regidos por 

sus propias costumbres 0 tradiciones, asf como los que desciendan de poblaciones 

que habitaban en el pars 0 en una region qeoqrafica a la que pertenecio el pars en la 

epoca de la conquista 0 colonlzaclon, 

De 10 anterior puede establecerse que se refiere a parses independientes, aplicandose 

a ciertos sectores de la sociedad de esos parses, que por reunir determinadas 

caracterlsticas pueden calificarse como pueblos para los fines del Convenio, 

manteniendo de esa manera la unidad del Estado. 

Con relacion al derecho de Iibre determinacion que erroneamente se atribuye a los 

53 



:'~~J 
:.do":~"', ClQ, ....". 
·,.i~' o> 

,- 'L -- , - ~~ 

~r~~ , 9!;, J4RIA g,~ J, 
~ .__•• ~~L·&...~.~ .~'"<". ~,,4., ......."" r.;,r
 
~ ' '''Ii. ~ '». 'J:!, 

pueblos, a que se refiere el Convenio, cabe considerar que debe entenderse p6r~· ~'A 

determinacion ya cuienes es aplicable ese derecho. 
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CAPiTULO III 

3.	 Preeminencia de los derechos humanos sobre la legislaci6n interna 

3.1.	 Anallsts del Articulo 46 de la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala 

Este Artfculo 46 se refiere a la preeminencia del derecho internacional, estableciendo 

el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y 

convenciones aceptados y ratlflcados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el 

derecho interno. 

La Corte de Constitucionalidad estima conveniente definir su posici6n al respecto 

partiendo del principio herrneneutlco de que la Constituci6n debe interpretarse como un 

conjunto arm6nico, en el significado de que cada parte debe determinarse en forma 

acorde con las restantes, que ninguna disposici6n debe ser considerada aisladamente 

y que debe preferirse la conclusi6n que armonice y no la que coloque en pugna a las 

distintas clausulas del texto. En primer terrnlno, el hecho de que la Constituci6n haya 

establecido esa supremacfa sobre el derecho interno debe entenderse como su 

reconocimiento a la evoluci6n que en materia de derechos humanos se ha dado y tiene 

que ir dando, pero su jerarquizaci6n es la de ingresar al ordenamiento jurfdico con 

caracter de norma constitucional que concuerde con su conjunto, pero nunca con 

potestad reformadora y menos derogatoria de sus preceptos por la eventualidad de 
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entrar en contradiccion con normas de la propia Constituclon, yeste ingreso se\~~ , ."l\'tJl' 
no por via de su Articulo 46, sino -en consonancia con el Articulo 2 de la convenc76~~~·J.'7 

por la del primer parrato del Articulo 44 constitucional. 

"EI Articulo 46 jerarquiza tales derechos humanos con range superior a la leqislacion 

ordinaria 0 derivada, perc no puede reconocersele ninguna superioridad sobre la 

Constitucion Polftica de la Republica, porque si tales derechos, en el caso de serlo, 

guardan armenia con la misma, entonces su ingreso al sistema normativo no tiene 

problema, pero sl entraren en contradiccion con la Carta Magna, su efecto serla 

rnodltlcador 0 derogatorio, 10 cual provocarfa contllcto con las clausulas de la rnisrna 

que garantizan su rigidez y superioridad y con la disposlclon que unicarnente el poder 

constituyente 0 el refrendo popular, sequn sea el caso, tienen facultad reformadora de 

la Constituclon Politica de la Republica. (Artlculos 44 parrato tercero, 175 parrato 

primero, 204, 277, 278, 279, 280 Y281 de la Constltucion Polltica de la Republica). Por 

otro lado, la pretension de preeminencia sobre la Constltuclon tendria sentido si la 

norma convencional entrase en contravencion con la primera, puesto que la 

compatibilidad no ofrece problemas a la luz de 10 establecido en el Articulo 44 

constitucional, perc resulta que el poder publico guatemalteco esta Iimitado a ejercer 

sus funciones dentro del marco de la Constltucion Polltica de la Republica, por 10 que 

no podria concurrir al perfeccionamiento de un convenio 0 tratado internacional que la 

contravenga...n16 

16Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 18, expediente No. 280-90, pag.99. 
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"Los tratados y convenios internacionales -en cuya categorfa se encuerrtr~~:~~~~~' 
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Declaraci6n Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la DeclaraciOn .• " 

Universal de los Derechos Humanos y la Convenci6n Americana sabre Derechos 

Humanos- no son pararnetro para establecer la constitucionalidad de una ley a una 

norma, pues si bien es cierto el Articulo 46 de la Constituci6n Ie otorga preeminencia a 

esos cuerpos normativos sabre el derecho interno, 10 unico que hace es establecer que 

en la eventualidad de que una norma ordinaria de ese orden entre en conflicto can una 

a varias normas contenidas en un tratado a convenci6n internacional prevalecerfan 

estas ultirnas: pero ella no slqnlfica, como se dijo, que las rnisrnas puedan utilizarse 

como pararnetro de constitucionalidad. Por consiguiente, en 10 referente a este punta 

debe declararse que no se da la violaci6n a ninguna norma de la Constituci6n Polftica 

de la Republica..."17 

La Corte de Constitucionalidad debe abordar unicarnente aspectos relacionados a la 

preeminencia de la norma constitucional en funci6n del resguardo de los derechos 

fundamentales que la ley matriz Ie ha conferido a la persona humana, las obligaciones 

internacionales del Estado y la aplicaci6n de tratados internacionales aceptados y 

ratificados par Guatemala, en cuanto a que su aplicaci6n pueda ser mas garantista que 

las normas de derecho interno. En cuanto a las obligaciones internacionales del 

Estado, se mantiene el criteria vertido en el precedente jurisprudencial de que 

Guatemala reconoce la validez del derecho internacional sustentado en el iuscoqens, 

17Corte de Constitucionalidad. Gaceta No. 43, expediente No. 131-95, pag. 47. 
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que por su caracter universal contiene reglas imperativas admitidas ~~ 0 .('-;;:;." 

"~~I!.~;? 
fundamentales de la civilizaci6n. Lo anterior implica tarnbien el compromiso que tiene el 

Estado de Guatemala de observar y respetar 10 dispuesto en dichos tratados, maxims 

cuando el asunto sobre el cual versaren fuere materia de derechos humanos, sequn el 

Artfculo 26 de la Convenci6n de Viena sobre el Derecho a los Tratados "todo tratado en 

vigor obJiga a las partes y debe ser cumplido por elias de buena fe". 

Es oportuno indicar que sobre la aplicaci6n del derecho internacional de los derechos 

humanos en Guatemala, la norma del Artfculo 46 de la Constituci6n Polftica de la 

Republica, establece, bajo el acapite de preeminencia del derecho internacional, que 

se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados 

y convenciones, aceptados y ratificados por Guatemala, vale decir tratados 

convencionales, tienen preeminencia sobre el derecho interno. 

EI precepto, como es de publico conocimiento, se ha convertido en el mas polemico de 

la nueva normativa constitucional por las implicaciones que su aplicaci6n ha tenido 

para el pafs en ciertos delitos castigados con pena de muerte que, aparentemente, 

contradicen el compromiso de no extender dicho castigo a nuevas figuras delictivas 

que Guatemala asumi6 sobre esta materia en la convenci6n americana sobre derechos 

humanos. 

Algunos constitucionalistas han considerado que Guatemala acept6 con esa norma la 
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humanos. La tesis se apoya en que la expresion derecho interno comprende a la 

misma Constltucion Polftica de la Republica. Se considera que una dlsposiclon tan 

importante deberla tener una redacclon mas precisa para determinar su alcance. 

Corresponde a la Corte de Constitucionalidad, como supremo interprets de la 

Constituclon Polftica de la Republica, aportar los elementos necesarios para que se 

forme concepto sobre el sentido que se debe dar a tal dlsposlclon constitucional. 

La Corte ha expresado en varios fallos, y en una opinion consultiva, que los tratados 

sobre derechos humanos no son supraconstitucionales, que si bien estan par encima 

de las leyes ordinarias, no se incarparan al derecho interno guatemalteco en una 

categorla superior 0 par encima de la Constitucion Polltica de la Republica. La Corte, 

ha advertido que tales tratados no pueden tener efectos reformatorios 0 derogatorios 

de la Ley Fundamental y ha serialado que su recepeion en el derecho nacional se 

produce no por la via del Articulo 46, sino como consecuencia de /0 establecido por e/ 

primer parrato del Articulo 44, que recoge, en el sistema normativo constitucional, el 

principio numeras apertusen cuestion de derechos humanos, al disponer que no 

quedan excluidos otros derechos que, aunque no figuren expresamente en la 

Constltuclon Polftica de la Republica, son inherentes a la persona humana. 

Adernas, la Corte de Constitucionalidad ha sostenido que la Constltuclon Polftica de la 

Republica garantiza su propia jerarqula porque ordena que los orqanos jurisdiccionales 
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deben observar en toda resolucion el principio de que la Constltucion 

Republica prevalece sobre cualquier ley 0 tratado y que son nulas ipso jure las leyes 

que disminuyan, restrinjan 0 tergiversen los derechos y garantfas reconocidos en ella. 

Por otro lade, ha hecho ver que nuestra ley fundamental tarnbien asegura su rigidez 

por cuanto unicarnente el poder constituyente 0 el Congreso, mediante votaclon 

calificada de dos terceras partes y ratiftcacion por medio de la consulta popular, sequn 

sea el caso, y no por un tratado, pueden reformarla, sin olvidar la existencia de normas 

petreas que no admiten ninguna de esas posibilidades. En una cuestion tan importante 

como esta, en no pocas ocasiones mas de tinte politico que juridico, la anterior tesis de 

nuestro maximo tribunal constitucional no tiene aceptaclon general. En efecto, hay 

juristas que se adscriben a la supraconstltuclonalizaclon del tratado recurriendo a una 

interpretacion del bloque de constitucionalidad formado por los Articulos 46 y el 114 de 

la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, norma esta ultima que, 

despues de ratificar el precepto constitucional de que los tribunales de justicia 

observaran siempre el principio de que la Constitucion Politica de la Republica 

prevalece sobre cualquier ley 0 tratado, agrega que esto tiene lugar sin perjuicio de 

que, en materia de derechos humanos, prevalezcan los tratados y convenciones 

internacionales aceptados y ratificados por Guatemala. 

"Otros juristas han transitado de una a otra tesis, como el conocido profesor uruguayo 

Hector Gross Espiell, buen conocedor del derecho guatemalteco por haber sido relator 

de derechos humanos de la Orqanlzaclon de Naciones Unidas en nuestro pais, quien, 
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ley suprema estaba comprendida la Constitucion Polltica de la Republica, cambia de 

parecer mas tarde y se ubico entre los que sostienen que los tratados sobre derechos 

humanos en nuestra nacion solo prevalecen sobre las leyes secundartas"." 

La Corte de Constitucionalidad tambien ha hecho acopio del criterio que exponemos 

sobre la interpretacion y alcances de la norma del Articulo 46, al evacuar la consulta 

sobre la constitucionalidad del Convenio 169 de la Orqanlzaclon Internacional del 

Trabajo sobre pueblos indlgenas y tribales en palses independientes: 

"Es necesario, previamente a analizarlo, determinar el lugar que el convenio ocupa 

dentro del ordenamiento jurldlco y su posicion respecto de la Constltucion para 

dilucidar sf, en un momenta determinado, podrfan subsistir aspectos de la norma por 

contradecirla... el hecho de que la Constitucion haya establecido esa supremacfa sobre 

el derecho interno, debe entenderse como su reconocimiento a la evoluclon en materia 

de derechos humanos, pero su [erarquizacion es la de ingresar al ordenamiento 

jurfdico interne junto a aquellas normas que superen el reconocimiento explfcito de los 

derechos que ella posee, pero nunca con potestad reformadora y menos derogatoria 

de sus preceptos por la eventualidad de entrar en contradiccion con norrnas de la 

propia Constitucion y este ingreso 0 recepclon a la leqlslaclon nacional se darfa, por 

tanto, no por la vfa del articulo 46, sino par la del primer parrato del articulo 44".19 

18 Colmenares, Carmen Marfa. Aplicaci6n del derecho internacional de los derechos humanos en
 
Guatemala, pag. 87.
 
19Corte de Constitucionalidad. Expediente 199-95, paq. 14.
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Como corolario de la division que persiste en el gremio de juristas sobre la jerarqu~~~;~~~~-
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los tratados en relacion con la Constitucion Polftica de la Republica, podemos lnvocar . 

las tentativas de obtener declaratorias de inconstitucionalidad usando como pararnetro 

para la controntaclon 0 examen comparativo de las normas, tratados internacionales, 

pretensiones que han side consistentemente desestimadas por la Corte de 

Constitucionalidad por considerar que ese tipo de acciones solamente son viables si la 

contravenclon se produce contra una norma de range constitucional. 

Las anteriores manifestaciones de la Corte de Constitucionalidad, maximo interprets de 

la Constituclon Polftica de la Republica, hace suponer que el criterio sustentado en 

base a la tesis de la supremacfa constitucional sobre los tratados de derechos 

humanos -sin olvidar que en una sentencia menciono que podfan equipararse- y la 

preeminencia de estes sobre las leyes ordinarias, se rnantendra. Es de esperar que el 

criterio de la Corte, mediante una interpretacion acorde con la nueva posicion en el 

constitucionalismo moderno, equipare los derechos humanos consagrados en los 

instrumentos internacionales con los derechos constitucionales, siguiendo el modele 

argentino y ecuatoriano, entre otros. 

La Corte de Constitucionalidad en recientes fallos ha hecho aplicaclon directa de 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, en especial de la 

Convencion de los derechos del nino, donde expres6: "Pero, en la cuesti6n a resolver 

resalta, antes que sentimientos de unos y otros, el interes de los menores que, 

conforme la Convenclon sobre los derechos del nino -ley aplicable, primordialmente
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merece tratamiento de interes superior, como ya se expreso en las sentenci'~~:r;:;" 

fechas ocho de septiembre de 1998 y seis de abril de 1999. Los Estados partes 

tornaran todas las medidas apropiadas para garantizar que el nino se yea protegido 

contra toda forma de discrirninacion 0 castigo por causa de la condicion, las 

actividades, las opiniones expresadas 0 creencias de sus padres, 0 tutores 0 de sus 

familiares, texto que carresponde con los principios que recogen los Articulos 3, 46, 47 

Y 51 de la Constltucion".'? 

3.2.	 Aplicaci6n del derecho internacional de los derechos humanos en 

Guatemala 

Antes de concluir, se considera interesante analizar otro fallo de la Corte de 

Constitucionalidad, en una acclon de amparo en unica instancia, referente a si la pena 

de muerte se extendlo a delitos no previstos antes de la vigencia del Pacto de San 

Jose, en el caso del Articulo 201 del Codiqo Penal, en contravencion a 10 dispuesto en 

el articulo 4 numeral 2 de la Convencion americana sobre derechos humanos. Dicha 

sentencia, a mi criterio, despeja la cuestlon sobre la determinacion del rango 0 

[erarqufa que la Convencion americana sobre derechos hurnanos tiene en relaclon con 

una ley ordinaria, en este caso el Codlqo Penal. La Corte senate at respecto: "Resulta 

que el acto reclamado (Sentencia del veintiseis de noviembre de 1999 de la Camara 

Penal de la Corte Suprema de Justicia), viola los derechos del postulante par 

lnapltcacion prevalente y preerninente del articulo 4 numeral 2 in fine de la convencion 

20 Corte de Constitucionalidad. Expedientes1042-97, de 1997; 49-99 de 1999 y 866-98 de 1998, 
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americana sobre derechos humanos, que, en cuanto a la pena de muerte, 'f~~~'4'::-~~' 
::>._.~~(.\.o. ~:."}., 

"Tampoco se extendera su aplicaclon a delitos a los cuales no se aplique actualmente". 

Adicionalmente, es preciso hacer notar que en Guatemala la celebracion 0 ratificacion 

de un tratado puede estar sujeto a control previa de constitucionalidad, tal y como 10 

preve el inciso e) del Artfculo 272 de la Constltuclon Polftica de la Republica, 

posibilidad que permite que la Corte de Constitucionalidad pueda seguirse 

pronunciando sobre este importante tema. Serfa muy aconsejable que los organismos 

del Estado, previa aprobacion 0 ratitlcaclon de un tratado, solicitaran opinion consultiva 

a dicho Tribunal. 

Para concluir, quisiera compartir con ustedes, los beneficios que reciben los habitantes 

de un Estado que asume el compromiso de aplicar en su jurlsdlccion las reglas 

internacionales sobre derechos humanos. EI profesor Nestor Pedro SaglJes expresa, 

con relacion a este tema: 

"Que en primer lugar se asegura la efectividad de tales derechos, porque en ella esta 

comprometida tanto la responsabilidad del Estado receptor como la de los otros 

Estados partes del convenio esa garantfa de efectividad se ve retorzada porque, por 

una parte, en caso de inexistencia 0 deficiencia de la norma nacional, se aplicarfa 

supletoriamente la internacional y, por la otra, porque, en todo caso, debe invocarse y 

aplicarse la norma que resulte mas favorable, mas protectora y beneficiosa, al sujeto 

destinatario de ella. En segundo termino, el Estado debera implantar y mantener 
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tendra que velar porque existan medios y 6rganos adecuados, independientes e 

imparciales que conozcan las denuncias de violaciones y sancionen a los 

responsables, incluyendo al propio Estado, porque, de 10 contrario, el respeto a esos 

derechos podria ser demandado ante cortes 0 entes internacionales encargados de 

vigilar por su efectiva vigencia, y hasta podria producirse una condena contra el Estado 

responsable de no haber cumplido su obligaci6n internacional. Por ultimo, al mismo 

tiempo que se margina 0 reduce la posibilidad de actos arbitrarios contra seres 

humanos, se fortalece el bien, cornun internacional que indudablemente se proyecta en 

el bien cornun propio de cada Estado".21 

3.3.	 Jerarquia del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho 

interno 

La validez de todo el sistema juridico guatemalteco depende de su conformidad con la 

Constituci6n Politica de la Republica, considerada como la ley suprema. Sin embargo, 

en el Articulo 46 establece que en materia de derechos humanos los tratados y 

convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el 

derecho interno. 

En esta materia, Guatemala ha ratificado la convenci6n americana sobre derechos 

21 Colmenares, Ob. Cit; paq, 89. 
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humanos, el pacta internacional de derechos civiles y politicos y el pacta internaCi~",.~r~:;! 

de derechos economicos, sociales y culturales, 

En segundo lugar, se encuentran las leyes emitidas par el Congreso de la Republica 

que pueden ser de dos tipos, leyes constitucionales y leyes ardinarias. Las primeras 

priman sabre las segundas y requieren para su refarma el voto de las dos terceras 

partes del total de diputados que integran el Congreso. 

En tercer lugar se encuentran las disposiciones emitidas par el organismo ejecutivo a 

disposiciones reglamentarias, que no pueden contrariar los peldarios anteriores. 

Ocupan el ultimo escalon las narmas individualizadas que comprenden las sentencias 

judiciales y las resoluciones administrativas. 

La Constituclon Polftica de la Republica fue promulgada par la Asamblea Nacional 

Constituyente en 1985 y fue refarmada luego de un referendum en 1993. De acuerdo 

can la misma Guatemala es un Estado de Derecho, se arganiza para proteger a la 

persona y a la familia, su fin supremo es la realizacion del bien cornun y su sistema de 

Gobierno es republicano, dernocratlco y representativo. La soberanfa reside en el 

pueblo y se encuentra confarmado par diversos grupos etnicos entre los que figuran los 

grupos indfgenas de ascendencia maya. 

Este derecho se situa en el campo del derecho internacional publico. Es en general, la 

fuente convencional. Aun cuando alguna doctrina ha sostenido que determinadas 
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normas jurfdicas internacionales se han cristalizado como derecho consuetudi·.;\.~~~~~~Ji
 
constituyen principios generales de derecho 0 hasta parte integrante del juscoge~~t~:~#' 

verdad es que el desarrollo de la protecci6n internacional de los derechos huma.nos es 

obra de tratados multilaterales adoptados en las ultirnas decadas, 

Esos tratados crearon diferencias entre la protecci6n internacional de los derechos 

humanos y el derecho convencional general, alqunas de cuyas normas y principios no 

Ie son aplicables. Por otro lado, el derecho internacional de los derechos humanos, en 

virtud de su contenido, su desarrollo hist6rico y su misma aplicaci6n, ha configurado un 

conjunto de caracterfsticas propias, que 10 dotan de fisonomfa particular. 

"Los tratados tradicionales, sean multilaterales 0 bilaterales, persiguen un intercambio 

recfproco de beneficios y ventajas. De allf resulta una correlaci6n entre los derechos y 

los deberes que se han convenido. No ocurre 10 mismo con las convenciones relativas 

a derechos humanos, pues elias no son un medio para equilibrar recfprocamente 

intereses entre Estados, sino para el establecimiento de un orden publico cornun, 

cuyos destinatarios no son los Estados sino los seres humanos sujetos a su 

jurlsdlccion"." 

"La Corte Interamericana de derechos humanos, por su parte ha enfatizado que dichos 

instrumentos (las convenciones), no son tratados multilaterales del tipo tradicional 

incluidos en funci6n de un intercambio recfproco de derechos, para el beneficia mutuo 

22Suergenthal Thomas, Claudio Grossma y Pedro Hikken. Manual internacional de derechos 
humanos, pag. 172. 
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de los Estados contratantes. Su objeto y "fin son la protecci6n de los 

fundamentales de los seres humanos independientemente de su nacionalidad, tanto 

frente a su propio Estado como frente a otros Estados contratantes. AI aprobar estos 

tratados sobre derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del 

cual ellos, por el bien comun, asumen varias obllqaclones"." Esa naturaleza particular 

incide sobre las caracterlsticas que se han reconocido en el derecho internacional de 

los derechos humanos. 

3.4.	 Instrumentos internacionales sobre derechos humanos ratificados por 

Guatemala relativos a los derechos de la mujer 

1.	 Convenci6n sobre los derechos politicos de la mujer; 

2.	 Convenci6n interamericana sobre concesi6n de los derechos politicos a la mujer; 

3.	 Convenci6n sobre la eliminaci6n de todas las formas de discriminaci6n contra la 

rnujer; 

4.	 Convenci6n interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 

la mujer (Convenci6n de Belem do Para); 

5.	 Convenio sobre la nacionalidad de la mujer; 

6.	 Convenci6n sobre la nacionalidad de la mujer casada; 

7.	 Convenci6n interamericana sobre concesi6n de los derechos politicos ala mujer. 

23lbid , pag. 173. 
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3.5.	 Instrumentos internacionales sobre derechos humanos 

Guatemala relativos a la materia laboral 

1. Convenio nurnero 87, relative a la libertad sindical y a la protecci6n del derecho 

sindical; 

2.	 Convenio numero 98, relativo a la aplicaci6n de los principios de derecho de 

organizaci6n y de negociaci6n colectiva; 

3.	 Convenio nurnero 100, relativo a la igualdad de remuneraci6n entre la mana de 

obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor; 

4.	 Convenci6n sobre la obtenci6n de alimentos en el extranjero; 

5.	 Convenci6n nurnero 105, relativa a la abolici6n del trabajo forzoso; 

6.	 Convenci6n sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad minima de 

contraer matrimonio y el registro de los matrimonios; 

7.	 Convenio nurnero 122, relativo a lapolitlca del empleo. 

8.	 Convenio nurnero 111, relativo a la discrirninaci6n en materia de empleo y 

ocupaci6n 
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CAPiTULO IV 

4.	 Derecho internacional de los derechos humanos respecto a los convenios y 

tratados internacionales de caracter laboral, que han sido objeto de 

incumplimiento por parte del Estado de Guatemala 

"Un principio fundamental para el derecho de la libertad slndlcal es la atribuci6n 0 

facultad de la que disponen los trabajadores 0 los empleadores para que de manera 

efectiva pueda constituir con plena Iibertad organizaciones de su elecci6n y afiliarse 

Iibremente a elias. La Iibertad sindical dicho de una manera sencilla, es la facultad que 

tienen los trabajadares 0 los patronos de pertenecer 0 no a un sindicato". 24 

"La libertad sindical como un derecho humane fundamental se encuentra amparada par 

fuentes nacionales e internacionales. Entre las fuentes nacionales encontramos en 

orden [erarquico la Constituci6n Polftica de la Republica, el C6digo de Trabajo y dernas 

reglamentos referente al tema; y en el ambito internacional tenemos los tratados y 

convenios internacionales" .25 

En ese sentido podemos citar los Artlculos 34 Y 102 literal q) de la Constituci6n Polftica 

de la Republica, en los cuales se reconoce dicho derecho en los siguientes terminos: 

24 Normativa laboral y obstaculos juridicos, politicos, econornlcos y culturales en Guatemala, Ob. Cit; 
gag. 15. 

5 Ibid. 
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Articulo 34: Derecho de Asoclacion, Se reconoce el derecho de libre asociacion.'~1e· ~.fl;,~ 

""~"" "'westa obligado a formar parte de grupos 0 asociaciones de autodefensa 0 similar~~~'-r~ 

exceptuan el caso de la coleqlacion profesional. 

Par su parte el Articulo 102 en la literal q) 10 establece como parte de los derechos 

sociales mlnlrnos que fundamentan la leqistaclon del trabajo y la actividad de los 

tribunales y autoridades: "...q) Derecho de slndlcallzaclon libre de los trabajadores. 

Este derecho 10 podran ejercer sin discrimlnacion alguna y sin estar sujetos a la 

autorizaclon previa, debiendo unicarnente curnplir con Ilenar los requisitos que 

establece la ley. Los trabajadares no podran ser despedidos par participar en la 

tormaclon de un sindicato, debiendo gozar de este derecho a partir del momenta en 

que den el aviso a la lnspecclon General de Trabajo. Solo los guatemaltecos por 

nacimiento podran intervenir en la orqanizacion, direcclon y asesarfa de las entidades 

sindicales. Se exceptuan los casos de asistencia tecnica gubernamental y 10 dispuesto 

en tratados internacionales 0 enconvenios intersindicales autarizados por el 

Organismo Ejecutivo;". 

"En el plano internacional el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la proteccion del 

derecho de slndlcacion, establece el derecho de todos los trabajadores y empleadares 

a constituir las organizaciones que estime convenientes y a afiliarse a elias, sin 

autorlzaclon previa, y dispone una serie de garantlas para el libre funcionamiento de 

tales arganizaciones, sin la injerencia de las autaridades publicas". 26 

26 Ibid, paq. 16. 
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Par su parte, el Convenio 98 sobre el derecho de sindicalizacion y negoc~~ ,,~~~...,' 

,~~~.< "..'!:;:r
colectiva: Preve garantfas contra los actos de dlscrlrninacion antisindical y la protecci6ri ~. 

de las organizaciones de trabajadares y de empleadares contra todo acto de injerencia 

de unas respecto de otras, asf como medidas destinadas a alentar la neqociacion 

colectiva. 

En el Codiqo de Trabajo y sus reformas establece 10 siguiente en cuanto al derecho de 

libertad Sindical y su protscclon: Artfculo 10: "Se prohfbe tomar cualquier clase de 

represalias contra los trabajadares con el proposito de impedirles parcial 0 totalmente 

el ejercicio de los derechos que Ie otorguen la Constltucion, el presente Codiqo, sus 

reglamento 0 las dernas leyes de trabajo 0 de prevision social, 0 con motivo de 

haberlos ejercido 0 de haber intentado ejercerlos." 

Artfculo 209 del Codigo de Trabajo establece: "Los trabajadares no podran ser 

despedidos par participar en la formacion de un Sindicato. Gozan de inamovilidad a 

partir del momenta en que dan aviso par cualquier medio escrito a la tnspecclon 

General de Traba]o, directamente 0 por medio de la deleqaclon de esta en su 

jurisdlcclon, que estan formando un sindicato y qozaran de esta proteccion hasta 

sesenta dfas despues de la lnscrlpclon del rnlsrno. Si se incumpliere con 10 establecido 

en este artfculo, el 0 los trabajadares deberan ser reinstalados en veinticuatro haras, y 

el patrone responsable sera sancionado con una multa equivalente de diez a cincuenta 

salarios mfnimos mensuales vigentes para las actividades no agrfcolas, debiendo, 

acemas pagar los salarios y prestaciones economicas que estos hayan dejado de 
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percibir. Si el patrone persiste en esta conducta por mas de siete 

incrernentara en un cincuenta por ciento la multa incurrida." 

Si alqun trabajador incurriera en alguna causal de despido de las previstas en el 

Articulo 77 de este codiqo el patrone iniciara incidente de cancelacion de contrato de 

trabajo para el solo efecto de que se autorice el despido. 

Articulo 211. EI Organismo Ejecutivo, par conducto del Ministerio de Trabajo y 

Prevision Social y bajo la responsabilidad de titular de este, debe trazar y Ilevar en la 

practlca una polltica nacional de defensa y desarrollo del sindicalismo, de conformidad 

con estas bases: 

1.	 Garantizara el ejercicio del derecho de Iibertad sindical; 

2.	 Tornara las medidas apropiadas para proteger el libre ejercicio del derecho de 

sindicallzaclon, de conformidad con la Constltucion Polftica de la Republica, los 

tratados internacionales de trabajo ratificado por Guatemala, el presente codlqo, 

sus reglamentos y dernas leyes de trabajo y prevision social; 

3.	 Mantendra un servicio de asesoramiento [urldico gratuito para los trabajadares que 

deseen organizarse sindicalmente y divulqara las leyes de trabajo y prevision social 

en forma periodica: 

4.	 Proveera la consulta y cooperacion con las arganizaciones representativas de 

empleadores y trabajadores que gocen el derecho a la libertad sindical. 
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En 10 referente a la neqoclaclon colectiva, la Constituclon Polltica de la Repub~&~t;;'~ 

Guatemala en su Articulo 106 establece: "Irrenunciabilidad de los derechos laborales. 

Los derechos consignados en esta secclon son irrenunciables para los trabajadores, 

susceptibles de ser superados a traves de la contrataclon individual 0 colectiva, y en la 

forma que fija la ley. Para este fin el Estado tornentara y proteqera la neqociacion 

colectiva. Seran nulas ipso jure y no obliqaran a los trabajadores, aunque se expresen 

en un contrato colectivo 0 individual de trabajo, en un convenio 0 en otro documento, 

las estipulaciones que impliquen renuncia, dlsrnlnuclon, terqlversacion 0 tirnitacion de 

los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constltuclon, en la ley, en 

los tratados internacionales ratificados por Guatemala, en los reglamentos u otras 

disposiciones relativas al trabajo. En caso de duda sobre la interpretacion 0 alcance de 

las disposiciones legales, reglamentarias 0 contractuales en materia laboral, se 

interpretaran en el sentido mas favorable para los trabajadores". 

EI Codigo de Trabajo establece en el Articulo 214. Son actividades de los sindicatos: 

Celebrar contratos colectivos de trabajos, pactos colectivos de condiciones de trabajo y 

otros convenios de aplicacion general para los trabajadores de la empresa. La 

celebraclon de dichas actividades corresponde con exclusividad a los sindicatos, salvo 

10 expresado en los Artlculos 374, 375 Y 376 de este coclqo, que se refieren al arreglo 

directo, la conciliaclon y los comites ad hoc. 

Los Convenios de la Orqanizaclon Internacional del Trabajo ratificados por Guatemala 

en materia de neqoclacion colectiva son el Convenios 98, Convenio de sindicacion y 
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ellos, plantea el pleno desarrollo y uso de procedimientos de neqociacion voluntaria, 

con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de 

empleo y, el segundo, que establece la definicion de la neqociacion colectiva y 

elementos para su aplicaclon. 

"AI hacer una revision de las disposiciones legales citadas anteriormente. Se puede 

decir que en Guatemala existe un buen desarrollo de la leqlslaclon laboral en esta 

materia, pues se han ido incorporando en sus disposiciones muchos de los parametres 

que establecen los Convenios de la Orqanizaclon Internacional del Trabajo, sobre todo 

a partir de las reformas aprobadas en el ario 2001. No obstante el avance de la 

leqlslaclon laboral. En ese sentido, existe preocupacion en algunos sectores sindicales 

sobre la intencion del gobierno central de revisar e incorporar mas reformas al Codigo 

de Trabajo en esta coyuntura en las que se esta negociando con Estados Unidos el 

Tratado de Libre Comercio, ellos afirman que 10 que realmente esta buscando el 

gobierno es la de flexibilizar la ley y tarnblen las relaciones laborales, con 10 que se 

corre el riesgo de perder los derechos mfnimos que estan actualmente garantizados en 

la ley. Argumentan que no se trata de estar creando mas leyes 0 de introducir mas 

reformas, sino mas bien se tratarla de generar las condiciones para su pleno 

curnpllmiento"."? 

Algunas limitaciones 0 contradicciones que se mantienen en la leqislaclon, referente al 

27 Ibid, paq. 19. 
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tema de la Iibertad sindical y neqociaclon colectiva y que fueron senaladas ~*~t~;r 
dirigentes sindicales, 10 constituye el hecho que solo los guatemaltecos de origen 

pueden constltuir 0 ser miembros de un sindicato y de su comite ejecutivo (Articulo 220 

del Codigo de Trabajo). EI acta constitutiva de un sindicato debe contener: d) 

Declaracion clara y precisa de los miembros del Cornite Ejecutivo Provisional indicando 

que son guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa 0 empresas, cuando se 

trate de sindicato de las mismas; de la protesion, oficio 0 actividad econornlca que 

corresponda, en caso de sindicatos gremiales 0 independientes. 

EI Articulo 223 establece: "EI funcionamiento e inteqraclon del Cornlte Ejecutivo se rige 

por estas reglas: b) Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores 

de la empresa cuando se trate de sindicato de las mismas; de la protesion, oficio 0 

actividad economica que corresponda, en caso de sindicatos gremiales 0 

independientes. La falta de algunos de los requisitos implica la inmediata cesacion en 

el cargo." 

Estas disposiciones contravienen el Articulo 2 del Convenio 87, pues como puede 

observarse en el mismo se establece el derecho de constituir organizaciones que 

estimen convenientes sin ninguna distinclon y sin autorlzaclon previa. Serialando como 

condicion para ello que se observen los estatutos de las mismas. 

"En el caso de los trabajadores del sector publico si existe una mayor contradiccion en 
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torno al derecho de slndicalizaclon y de neqociacion colectiva, en tanto si ~ii~ 

reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del Estado y sus entidades 

descentralizadas y autonornas, el mismo, unlcarnente podra ejercitarse en la forma que 

preceptue la ley de la materia y en ningun caso debera atectar la atencion de los 

servicios publicos esenciales. Aquf es donde esta el problema, pues la misma ley 

declara y enumera los servicios publicos que se consideran esenciales, pues se 

incluyen como servicio publico esencial a los trabajadares de la educacion, los 

servicios de correos, el servicio de transporte 0 en la qeneracion de transporte y 

distribucion de combustible, Deberfa considerarse servicio publico esencial, todo 

servicio cuya interrupcion podrfa poner en peligro la vida, la seguridad, 0 la salud de la 

persona 0 las condiciones narmales de existencia de la poblacion". 28 

Existe tambien la prohiblclon de las huelgas motivadas par solidaridad intersindical 0 

solidaridad con movimientos que surjan a traves de comites ad-hoc 0 por interes ajeno 

a reivindicaciones economlcos-sociales. 

EI Ministerio de Trabajo propuso reformas para solucionar algunas de las violaciones 

contenidas en el Convenio 87 de la Orqanizaclon Internacional del Trabajo, estas 

segufan sin aplicarse. En segundo lugar, se ptanteo el problema del organa judicial de 

Guatemala. Los informes eran ineficaces la mayorfa de los ocho tribunales regionales 

tripartitos de conclllacion y arbitraje establecidos para solucionar los conflictos relativos 

a la libertad sindical. Muy pocos casos habfan side resueltos por estos tribunales, 

28 Ibid, pag. 20. 
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establecidos inicialmente para tratar el problema de la centralizacion excesi~~~,-';~~~ 

sistema de justicia laboral en Guatemala, 10 que lrnpidlo a los trabajadores rural~~ ~.?.,;. 

acceso a los tribunales. Las reformas propuestas por el Ministerio de Trabajo no 

solucionarfan las violaciones del Convenio Nurnero 87, que se originaban en el sistema 

de justicia penal y en el Codiqo Penal. Un ejemplo de este tipo de violaciones puede 

encontrarse en la referencia de la comision de expertos al Articulo 390 del Codiqo 

Penal, al que podria recurrirse para imponer penas de prlslon a los participantes en 

huelgas legales. Por ultimo, tarnbien existfa asirnismo el problema de la impunidad 

para los que cometfan actos criminales contra los sindicalistas y sus familias. 

En conclusion, la Orqanizaclon Internacional del Trabajo deberla hacer todo 10 posible 

por asegurarse de que prevalezcan los planes del Ministro orientados a lograr el 

cumplimiento autentico del Convenio Nurnero 87 en Guatemala. EI Gobierno debe 

apoyar la modemlzaclon de los Ministerios de Trabajo de America Central, para lograr 

que el Ministerio y el movimiento sindical guatemalteco participen activamente, y a 

fomentar la capacidad de funcionamiento tanto del Ministerio de Trabajo como del 

Organo Judicial de Guatemala. 

4.1. Incorporaci6n de los derechos humanos al derecho internacional 

La Constituci6n Polftica de la Republica, en el Articulo 149, establece que: "De las 

relaciones internacionales. Guatemala norrnara sus relaciones con otros Estados, de 

conformidad con los principios, reglas y practicas internacionales con el prop6sito de 
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contribuir al mantenimiento de la paz y la libertad, al respeto y defensa de los de•..· os-··;,.;~,~ 
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humanos, al fortalecimiento de los procesos dernocraticos e instituci~ ~.:.;7 

internacionales que garanticen el beneficio mutuo y equitativo entre los Estados". 

"AI respecto, la Corte de Constitucionalidad considera que es de estirnar que si bien un 

Estado no puede oponer su leqlslacron interna para cumplir sus obligaciones 

internacionales validarnente contrafdas, sltuacion reconocida en el Articulo 149 de la 

Constitucion Polltica, el caso de lntracclon a las normas convencionales de derecho 

internacional publico tiene sus propios mecanismos de reparacion, siendo titularidad 

del reclamo de los Estados partes y ante las instancias apropiadas..,,,29 

"La Corte de Constitucionalidad estima que las disposiciones convencionales de 

derecho internacional deben interpretarse conforme a los principios pacta sunt 

servanda y de buena fe, por 10 que, salvo una controntaclon abierta con el texto 

constitucional interno, su inteleccion debera hacerse del modo que mas armonice con 

la finalidad del instrumento que las contiene.,."so 

4.2. Aplicaci6n del derecho laboral internacional de la mujer 

"En la cuarta conferencia mundial sobre la mujer, celebrada en Beijing en 1995, se 

rea-firma que el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos 

29Gaceta No. 19, expediente No. 320-90, paq, 9.
 
3°Opini6n Consultiva emitida por solicitud del Presidente de la Republica, Gaceta No.59, expediente No.
 
482-98, paqina No. 696, resoluci6n: 04-11-98.
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mujer".31 

Se destaco que los gobiernos no solo debfan abstenerse de violar los derechos 

humanos de todas las mujeres, sino tamblen trabajar activamente para promover y 

proteger esos cerechos"." 

La plataforma de accion, aprobada por la conferencia de Beijing, identifico la falta de 

respeto de los derechos humanos de la mujer como una de las 12 esferas de principal 

preocupacion que requerfan la adopcion de medidas por parte de los gobiernos y la 

comunidad internacional. En la plataforma se hizo un lIamamiento en favor de la 

apllcacion fntegra de todos los instrumentos de derechos humanos, especialmente la 

Convencion de las Naciones Unidas sobre la ellmlnacion de todas las formas de 

dlscrtminaclon contra la mujer. Tamblen se destaco la importancia de garantizar la 

igualdad y la no dlscrtmlnacion, con arreglo al derecho y en la practica, y la 

capacitaclon jurfdica basica, 

Durante su 42 perfodo de sesiones, celebrado en 1998, la cornision de la condlclon 

jurfdica y social de la mujer propuso que los Estados miembros y la comunidad 

internacional adoptaran nuevas medidas para promover los derechos humanos de la 

mujer, incluida la incorporaclon de una perspectiva de qenero en todos los programas y 

31 Igualdad entre los generos, desarrollo y paz para el siglo XXI, Nueva York, 2009. 
32 Ibid. 
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politicas pertinentes. Entre las conclusiones convenidas del periodo de sesione~,:,'?~; ,	 'It... "ft.
.	 .a- t'l>"",.. 

medidas para alentar y apoyar los dlaloqos basados en la comunidad y de amplia base - '... 

nacional sobre el significado de los derechos humanos y sobre la dlscrlmlnacion y las 

violaciones basadas concretamente en el qenero, las conclusiones tarnbien se 

centraron en la necesidad de garantizar la existencia de marcos jurfdicos y normativos 

a escala nacional que garantizaran el pieno disfrute de todos los derechos humanos de 

las mujeres y las nifias. 

En 1944, la conferencia internacional del trabajo, celebrada en Filadelfia, Estados 

Unidos de Norteamerica, adopto 10 que se conoce como la oeclaracion de Filadelfia, 

que redeflnlo las finalidades y los propositos de la Orqantzacion. 

la declaracion enuncia los siguientes principios: 

•	 EI trabajo no es una mercancfa. 

•	 la Iibertad de expreslon y de ascciacion es esencial para el progreso constante. 

•	 la pobreza, en cualquier lugar, constituye una amenaza para la prosperidad de 

todos. 

•	 Todos los seres humanos, sin dlstlncion de raza, credo 0 sexo, tienen derecho a 

perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de Iibertad 

y dignidad, de seguridad econornlca y en igualdad de oportunidades. 

"la Orqantzaclon Internacional del Trabajo, pone en practica la plataforma de accion de 
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BeiJing, adoptada en la cuarta conterencla rnundial sobre la rnujer, celebrada en ~.~;--::;~~~ 

en 1995, se definieron doce esferas de especial preocupaci6n, de las cuales seis e§~~ ,,,!:7 

estrechamente relacionadas con el mandato de la Organizaci6n Internacional del 

Trabajo": 33 

•	 Creciente carga de la pobreza que afecta a la mujer 

•	 Desigualdades de educaci6n y formaci6n 

•	 Participaci6n de la mujer en la econornla, en el ejercicio del poder y en la adopci6n 

de decisiones 

•	 Mecanismos nacionales e internacionales para el avance de la mujer 

•	 Promoci6n de los derechos humanos de la mujer 

•	 Promoci6n de los derechos de la nina 

Las actividades de seguimiento de la plataforma de acci6n de Beijing Ilevadas a cabo 

por la Organizaci6n Internacional del Trabajo correspond en a las siguientes cuatro 

categorfas principales: 

•	 Normas internacionales del traba]o y acci6n normativa relacionada a la igualdad 

entre trabajadores y trabajadoras 

•	 Creaci6n de empleos y erradicaci6n de la pobreza 

•	 Protecci6n social y condiciones de trabajo 

•	 Tripartismo, dialoqo social y fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores 

33 Orqanizacion Internacional del Trabajo. Genero, formaclon y trabajo, 2001, pag. 514. 
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de derechos humanos, de justicia social y un requisito para el desarrollo econ6mico. Es 

una cuesti6n de derechos humanos porque, mientras exista la discriminaci6n por 

motivos de sexo (as! como de raza, etnia, nacionalidad edad, estado civil, etc.), no 

puede haber respecto efectivo a los derechos humanos ni una verdadera democracia. 

Es una cuesti6n de justicia social porque la rnelorla de las condiciones de acceso de la 

mujer al empleo y a la formaci6n, sus condiciones de trabajo y protecci6n social son 

factores fundamentales para la eliminaci6n de la pobreza y el aumento de los grados 

de [usticla social", 34 

Es un requisito para el desarrollo econ6mico y social porque la habilitaci6n y plena 

utilizaci6n de las capacidades productivas de las mujeres y de su participaci6n en 

todos los arnbltos de la vida nacional es una condici6n para el exito de una estrategia 

de desarrollo mas sistemica, equilibrada y sustentable. 

EI principal objetivo de la Organizaci6n Internacional del Trabajo en la actualidad es 

promover oportunidades para que hombres y mujeres obtengan un trabajo decente y 

productivo, en condiciones de Iibertad, seguridad, equidad y dignidad humanas. 

Promover un trabajo decente es la finalidad cornun de los cuatro objetivos estrateqicos, 

que son los siguientes: 

34 Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Fcrrnacion Profesional. La equidad 
de genero y los mandatos centrales de la OIT, paq. 1. 
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1.	 Promover los principios y derechos fundamentales en el trabajo.':"~~'''i-'~~~;i; 

2.	 Crear mas oportunidades de empleo y de obtenci6n de ingresos, tanto pa~~.,.~·~~;f·· 
mujeres como para los hombres. 

3.	 Aumentar el alcance y la eficacia de la protecci6n socia.l 

4.	 Fortalecer el dlaloqo social y el tripartismo 

La igualdad de qenero y el desarrollo se han definido como cuestiones que se plantean 

en multiples ambltos y que se han de incorporar en todas las estrategias, pollticas y 

programas de la Organizaci6n Internacional del Trabajo (transversalidad). 

En cuanto al enfoque integrador de la Organizaci6n Internacional del Trabajo, se 

desprende 10 siguiente: 

•	 Un marco legislativo favorable, mecanismos de aplicaci6n de las leyes y 

conocimientos [uridlcos 

•	 Polfticas macro y microecon6micas que tengan en cuenta los problemas de qenero 

y polfticas activas de mercado de trabajo 

•	 Polfticas de formaci6n equilibradas entre los hombres y las mujeres que 

promuevan la diversificaci6n de las calificaciones de la mujer 

•	 Acceso de la mujer a los recursos productivos, como el credito, a la innovaci6n 

tecnol6gica y a los mercados 

•	 Bases de datos actualizadas, desagregadas por sexo, y conceptos que pongan de 

manifiesto la funci6n econ6mica de la mujer 
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•	 Seguridad y protecclon social de la mujer, con especial entasis en la protec~i~~~~:' 
maternidad 

•	 Un entorno favorable a traves de una mayor conciencia y sensibltizaclon relativas a 

las consideraciones de qenero 

•	 Participaclon de todos los actores pertinentes, tanto individual como 

colectivamente. 

Con relacion al trabajo de las mujeres en la maquila se indica 10 siguiente: 

1.	 Se han diversificado las actividades productivas a traves de las empresas 

maquiladoras, en particular en el sector textil y electronlco. 

2.	 En el perfodo 1995-2000 aurnento el nurnero de empresas maquiladoras en todos 

los pafses de la region centroamericana y el empleo ahf generado alcanza, en el 

ana 2000, a aproximadamente 360.000 puestos de trabajo, ocupados 

mayoritariamente por mujeres (entre 70 y 87%). Se estima que esta cifra se 

duplicara con la entrada en vigencia (octubre, 2000) del acuerdo sobre la 

arnpllaclon de las cuotas de exportaclon en el marco de la ampliaclon de la 

Iniciativa para la Cuenca del Caribe. 

Las exigencias de una mayor competitividad internacional han incidido en la tendencia 

hacia la tlexlblllzaclon de las relaciones laborales, situaclon que se hace evidente en la 

maquila: se corrtrata a empresarios locales que realizan procesos productivos, los que, 
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a su vez, contratan a mujeres que realizan el trabajo en sus propias casa. ,'em--· ;l€t
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pequerios talleres en los que no se respetan los derechos laborales basicos, ~. ~.!'.~r 

"Las trabajadoras de la maquila valoran esa oportunidad de insercion laboral, que les 

permite obtener un ingreso y cierta independencia respecto de sus padres 0 

cornparieros, aun cuando estan crecientemente conscientes de la precariedad de las 

condiciones laborales existentes en muchas empresas. Este nuevo proletariado es 

mayoritariamente joven (18 a 30 aries) y sin experiencias previas de trabajo en el 

sector formal de la economla aproximadamente un 40% son [etas de hogar y con un 

nivel de alfabetismo superior al de los hombres del mismo sector". 35 

La Orqanizacion Internacional del Trabajo desarrolla un proyecto de "Mejorla de las 

condiciones de vida y trabajo de las trabajadoras de la maquila en Centroarnerica", 

cuyo objetivo es contribuir al mejoramiento de la conoiclon y posicion socia laboral de 

las trabajadoras de las maquilas 0 zonas francas de los parses centroamericanos 

(Guatemala, EI Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica). 

EI proyecto tiene cuatro ejes princlpales: 

• Desarrollo humane y de genero de las trabajadoras de la maquila 

• Incorporaci6n y desarrollo de los intereses y necesidades de las mujeres al trabajo 

35 Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Forrnacion Profesional. Genero, 
formaci6n y traba]o, pag. 514. 

87 



sindical 

•	 Mejoramiento del ambiente laboral en las empresas 

•	 Impulso a polfticas publtcas orientadas al mejoramiento de las condiciones 

laborales y de vida de los/las trabajadores de la maquila, en particular y de las 

trabajadoras en general. 

La Orqanlzacion Internacional del Trabajo contribuye a operacionalizar los objetivos y 

metas del trabajo en relacion con la vision paradlqmatlca y el compromiso proactivo de 

la Orqanizaclon Internacional del Trabajo sobre la necesidad imprescindible de avanzar 

en la meta hacla el trabajo decente para hombres y mujeres en el mundo. 

En palabras del Director General de la Orqanizaclon Internacional del Trabajo Juan 

Somavfa, el trabajo decente es: "En primer lugar, es una meta, que refleja en un 

lenguaje claro una asplracion universal de la gente en todo el mundo y establece un 

vinculo con sus expectativas de conseguir un trabajo productivo en condiciones de 

libertad, equidad, seguridad y dignidad humana. Es a la vez una meta personal para la 

gente y una meta del desarrollo para los parses. 

En segundo lugar, proporciona un marco de polfticas. Los cuatro objetivos estrateqicos 

combinan el mandato historico de la OIT en el ambito de los derechos en el trabajo, el 

dlaloqo social y la proteccion social con objetivos de crecimiento y desarrollo fijados en 

torno al empleo y la empresa. EI hecho de que esten integrados en un solo programa 

proporciona un marco de forrnulaclon de polfticas que ofrece perspectivas para un 
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para un compromiso a mas largo plazo de los mandantes tripartitos de la d'i'~ ~.~;r 

permitirles ponerse de acuerdo sobre cuestiones inmediatas que, de ser consideradas 

aisladamente, podrfan dividirlos. 

En tercer lugar, constituye un metoda para organizar los programas y actividades. El 

hecho de establecer el programa de la OIT, en tome a los cuatro objetivos estrateqicos 

del programa de trabajo decente ha permitido que la oficina defina metas e indicadores 

de rendimiento que, por primera vez, Ie dan la posibilidad de medir los progresos y de 

rendir cuentas a los mandantes. 

En cuarto lugar, es una plataforma para el dlaloqo y la asociaci6n con otras entidades. 

Precisamente por tratarse de un programa de gran alcance e integrado, que puede 

comprenderse tacilmente, el programa de trabajo decente proporciona una plataforma 

de orientaciones generales para entablar el dlaloqo con el exterior y establecer 

asociaciones con otras organizaciones del sistema multilateral y la sociedad civil. Es un 

instrumento para hacer participar a todo el mundo, mas alia del ambito de la 011.,,36 

EI programa de trabajo decente es un proyecto ambicioso. Mas que un plan detallado, 

es una serial indicadora. Es un tema central que debe tener una expresi6n especffica 

en diferentes regiones y contextos nacionales, requiere un esfuerzo creative conjunto 

36 Jimenez Sandoval, R.; Fernandez Pacheco, Janina. Derechos laborales de las mujeres: 
un anallsls comparado para America Central y Panama.paq. 514. 
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experiencia compartida. 

"La brecha de los derechos es cualitativamente diferente, porque se trata de una esfera 

en la que, en muchos casos, se podrfan lograr progresos rapldamente mediante 

medidas legislativas y pollticas de desarrollo apropiadas. La Orqanlzacion Internacional 

del Trabajo esta examinando las caracterfsticas de esa brecha mediante los informes 

globales preparados en el marco del seguimiento de la deciaracion sobre los principios 

y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998. Esta labor confirma hasta que punta 

la deneqaclon del derecho a la Iibertad sindical y de asoclacion y la incidencia del 

trabajo forzoso y del traba]o infantil y la oiscnrninacion siguen afectando al mundo de 

hoy. Estimamos que hay 250 millones de nlrios que trabajan en todo ei mundo. Por otra 

parte, las investigaciones en curso en el Instituto Internacional de Estudios Laborales 

indican que aproximadamente dos palses de cada cinco tienen serios 0 graves 

problemas en relaclon con la libertad sindical. En algunos casos, los abusos son la 

consecuencia de decisiones deliberadas y conscientes, y se les podrfa poner termino 

mediante un acto de voluntad polftica. En otros, se les podrfa hacer frente mediante 

polltlcas bien concebidas, iniciativas privadas, una mayor cooperacion tecnica y 

mecanismos de control de la Orqanizaclon Internacional del Trabajo mas efectivos. En 

todos los casos, es necesario que los actores de la sociedad, sin excepcion, se sientan 

responsables de las polfticas en esta esfera, pues de otro modo sera muy diffcil 

hacerlas aplicar". 37 

37 Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Forrnacion Profesional, Ibid. 
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presente en la proqrarnaclon general de las pollticas, sus proporciones son en ve.·~· ')'~~"!-t 
alarmantes. Pese a que la informacion de que disponemos a nivel mundial es muy 

fragmentaria, parece probable que tan solo un 20 por ciento de los trabajadores de 

todo el mundo esten amparados por una protecclon social realmente adecuada. En 

muchos pafses de bajos ingresos, la protecclon institucional para los ancianos e 

invalidos, 0 para casos de enfermedad y atencion de salud, abarca tan solo a una 

minima parte de la poblacion, Mientras tanto, tres mil personas mueren cada dla como 

consecuencia de accidentes del trabajo 0 enfermedades profesionales. 

Para poner de manifiesto 10 que esas estadfsticas traducen de la experiencia de la vida 

real es necesario, a mi juicio, concebir una noclon ampliada de 10 que se entiende por 

seguridad socioeconornica. Los rapldos cambios de la econornfa globalizada, que 

engendran presiones competitivas cada vez mayores y reducen la seguridad del 

empleo para muchos, han creado nuevas incertidumbres en el mundo del trabajo. Y 

esto tiene diversos efectos secundarios negativos. En los sectores de bajos ingresos, 

por ejemplo, puede poner en peligro la seguridad de los ingresos baslcos. En los 

sectores de ingresos mas altos, se observa con frecuencia un aumento de la ansiedad, 

la depreslon y el agotamiento en el lugar de trabajo. Actualmente, se pierden en los 

Estados Unidos 200 millones de dias de trabajo por ana como resultado de 

depresiones relacionadas con el traba]o, Ahora bien, nadie pretende que la seguridad 

perfecta sea posible, y la excesiva protecclon puede entorpecer la iniciativa y la 

responsabilidad, perc la seguridad basica para todos en diferentes contextos de 
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capacidades. 

Se debe preguntar que indica este deficit. En esta epoca de avance economico y 

tecnoloqico, el progreso en las diferentes dimensiones del programa de la 

Orqanlzaclon Internacional del Trabajo es desigual e insatisfactorio. Librados a su 

propio funcionamiento, los sistemas econorntcos generan oportunidades para algunos 

pafses y para otros no, asl como desigualdades en cuanto al acceso y los beneficios 

dentro de cada pais. Par ende, para poder ampliar las oportunidades de trabajo 

decente se requieren polfticas orientadas expresamente a superar esas limitaciones y 

lograr que los mercados favorezcan a todo el mundo. Debemos aprovechar el 

dinamismo de los mercados de manera que se fomente al mismo tiempo la justicia 

social y los beneficios economicos, 

4.2.1. Instrumentos juridicos internacionales 

"En la plataforma de accion se destaca la funcion central de la Convenclon sobre la 

ellminaclon de todas las formas de discrlmlnaolon contra la mujer en el adelanto de la 

mujer y en los esfuerzos por lograr la igualdad entre los generos. En la Convencion se 

establece no solo una declaraclon de derechos en favor de la mujer, sino un programa 
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relativo a las medidas que deben adoptar los gobiernos para garantizar el di, ~~~:~~~~ 
esos derechos", 38 .,~. t/~.J 

La Convenclon fue aprobada por la Asarnblea General de las Naciones Unidas en 

diciembre de 1979 y entre en vigor como tratado internacional el 3 de septiembre de 

1981. En la plataforma de accion se prevefa la ratificacion universal de la Convencion a 

mas tardar en el ano 2000. 

AI 1 de noviembre de 1999, el nurnero de Estados partes en la Convenclon habfa 

ascendido a 165, con la ratificaci6n de Nueva Zelandia, que tambien incorporaba a las 

Islas Cook y Niue. La mayorfa de ellos han aceptado sus obligaciones 

incondicionalmente, aunque otros han presentado reservas sustantivas, algunas de 

elias basadas en leyes religiosas y tradiciones culturales. 

EI protocolo facultativo de la Convencion se abrlo a la firma el dfa de los derechos 

humanos, el 10 de diciembre de 1999. Cuando entre en vigor, tres meses despues de 

que se haya recibido el decimo instrumento de ratiflcaclon 0 de adhesion, el protocolo 

facultativo situara a la Convencion en un pie de igualdad con otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos que tienen procedimientos de presentacion de 

denuncias. 

EI protocolo facultativo perrnitira que las mujeres vfctimas de dlscrlminaclon basada en 

38 Igualdad entre los generos, igualdad y paz para el siglo XXI, 2000. 
93 



·,....~p~~,-. .~i..... il.i..., . 
~."tl "'~~ • 

:fj.;]' 11. 
'~f'	 - ._~', 

~~::~~~ ~!!. 
el sexo presenten denuncias ante el Cornlte para la eliminaclon de la discrimi~ -.f'~~l;;,."" 

·.....!1ii2.·). "'.. 
~~~. >: '.: IV' 

contra la mujer, el orqano creado en virtud de la Convenclon,	 . . 

4.2.2. Mecanismos internacionales de derechos humanos 

En la plataforma de accion se destaca la importante funclon del Cornlte para la 

elirnlnacion de la discrlrninaclon contra la mujer. EI Cornite examina. los informes de los 

Estados partes sobre la aplicaclon de la Convenclon. Otros orqanos creados en virtud 

de tratados de derechos humanos tambien reconocen cada vez mas las situaciones 

relativas a los derechos humanos que afectan especfficamente a la mujer. 

1.	 Desde 1995, el Comite ha exarninado 57 informes de Estados partes. AI 1 de 

agosto de 1999, el nurnero de informes atrasados que debieron haberse 

presentado al Cornlte ascendfa a 252. 

2.	 La Cornlsion de derechos humanos de las Naciones Unidas incluye ordinariamente 

en su programa un tema sobre la inteqraclcn de los derechos humanos de la mujer 

y la perspectiva de qenero, al tlernpo que destaca la necesidad de incorporar una 

perspectiva de genero en todos los temas de su programa. 

3.	 Muchos gobiernos promueven activamente los derechos humanos de la mujer en 

foros internacionales y cooperan con relatores especiales de la Comlslon de 

derechos humanos. En 1999, la relatora especial sobre la violencia contra la mujer 

visito, entre otros palses, Cuba, Indonesia y Timor Oriental y los Estados Unidos. 
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4.2.3. Garantizar la igualdad y la no discriminaci6n 

"En todas las regiones se ha logrado progresar en el fortalecimiento del marco jurfdico 

que propicie la igualdad y en la adhesion a la legislacion. Se ha perteccionado el 

estabJecimiento de los mecanismos para reparar violaciones de los derechos, y los 

tribunales de un nurnero cada vez mayor de parses fomentan activamente el respeto 

de los derechos humanos de la mujer. Los gobiernos tarnblen han reconocido la 

necesidad de complementar su leqtslaclon con otras medidas, incluida la reforma 

social, para garantizar el disfrute de hecho de los derechos humanos de la rnujer". 39 

Se han adoptado medidas para promover la capacltaclon jurfdica baslca mediante la 

publicacion y difusi6n de informacion sobre leyes relativas a la igualdad de la condlcion 

jurfdica, laboral y social de todas las mujeres y sus derechos humanos. 

Muchos parses han lIevado a cabo actividades de senslbilizaclon y fomento de la toma 

de conciencia respecto de los derechos humanos de la mujer en las que los 

mecanismos nacionales han desemperiado una funclon primordial en relacion con la 

dlfuslon sistematica entre las mujeres de informacion acerca de sus derechos. Se han 

traducido a idiomas locales tratados internacionales y codiqos nacionales que han side 

ampliamente difundidos. 

Algunos gobiernos han apoyado la creacion de secciones dedicadas a los derechos 

39 Ibid. 
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humanos de la mujer en el sene de organizaciones no gubernamentales. 

4.3.	 Analisis juridico de las causales por las cuales el Estado de Guatemala 

incumple con la protecci6n de los derechos laborales de la mujer 

guatemalteca, contenidos en los instrumentos internacionales 

EI Codiqo de Trabajo de Guatemala ha side reformado durante los ultimos diez anos, 

en cuatro oportunidades: 

1.	 En el ano 1992, se retorrno por medio del decreto numero 64-92, que contiene 33 

Artfculos que hacen referencia a: Iicencias a los trabajadores con goce de 

salarios, la fijacion de salarios rnfnimos; derechos de la maternidad; proteccion de 

los trabajadores para la contormaclon de sindicatos y el derecho a su 

reinstalacion: regulan ademas, las actividades de los sindicatos, el procedimiento 

para obtener su personerfa jurfdica y el funcionamiento e inteqraclon del Cornite 

Ejecutivo, entre otras. 

2.	 En el ano 1997, se realize una nueva reforma con los Decretos 4-97; 19-97 y 98

97. EI primero es sobre la asesorfa que prestan los dirigentes sindicales a sus 

sindicatos, federaciones 0 confederaciones, en asuntos cuya cuantfa no exceda 

del equivalente a diez veces el salario mfnimo del sector econornico al que 

pertenezca el trabajador reclamante. (Anteriormente tenfa una cuantfa de hasta 

trescientos quetzales) 

3.	 EI Decreto 19-97 retormo los temas referidos a los Tribunales de Conclliaclon y 
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procedimiento establecido en el C6digo de Trabajo. 

4.	 En el ano 1998, mediante el Decreto 9-98 se reform6 el Articulo 13 que se reflere 

a los porcentajes de contrataci6n de trabajadores extranjeros con relaci6n a los 

guatemaltecos y con el Decreto 35-98 se incorporaron reformas para implementar 

el Acuerdo sobre Aspectos Socioecon6micos y Situaci6n Agraria, parte de los 

Acuerdos de Paz, para establecer condiciones de seguridad que proteja la vida, la 

salud, y la integridad del los trabajadores; se establecieron procedimientos para 

hacer mas expedito el derecho de sindicalizaci6n y la eliminaci6n de algunos 

obstaculos procesales para lograr una justicia pronta. De esta manera se reform6 

el Articulo 217, sobre el inicio de las actividades del Sindicato, en el que se 

establece que quien dicta la resoluci6n de reconocimiento, es el titular de la 

Direcci6n General de Trabajo. Adernas, se integran como actividades de los 

sindicatos, la celebraci6n de sesiones para elegir el cornlte ejecutivo y consejo 

consultivo, y la realizaci6n de gestiones para obtener su reconocimiento. 

Las ultirnas y mas importantes por el tema que nos ocupa, fueron las reformas 

incorporadas en el ario 2001, a traves de los Decretos 13 y 18 del Congreso de la 

Republica. Son estas reformas las que generaron un significativo avance para el 

ejercicio de los derechos sindica.les: se incorpor6 la obligaci6n del Organismo Ejecutivo 

de fijar anualmente los salarios rnlnlrnos, disposiciones que limitan 0 evitan la 
~ 

injerencia del Estado en las actividades sindicales (Articulo 211), reformas que buscan 
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y, se incrementan las multas por infracciones a esta dlsposlclon (Articulo 20~. ~.,!,;f 

elimina la prohibiclon de huelga para los trabajadores agrlcolas en tiempos de cosecha 

(Articulo 243); se establece la aplicaclon general de los contratos y pactos colectivos y 

otros convenios a todos los trabajadares de la empresa y no solo a los miembros del 

sindicato (Articulo 214); se faculta a los Inspectores de Trabajo para imponer 

sanciones administrativas (Articulo 269). 

Las presiones internacionales, fueron el factor predominante que intluyo en la 

aprobacion de estas refarmas, por parte del Congreso de la Republica. Por una lado, 

los cuestionamientos y recomendaciones que ha hecho el Comite de Libertad Sindical 

de la Orqanizaclon Internacional del Trabajo al Estado de Guatemala, por las 

reiteradas violaciones a los derechos de Libertad Sindical y Neqociaclon Colectiva y 

por la necesidad de reformar la legislacion laboral para adecuarla a los parametres que 

establecen los estandares internacionales, ratificados par Guatemala. 

EI Convenio 111, sobre la discrlminaclon (empleo y ocupacion), preve la adopcion de 

una polltlca nacional destinada a eliminar toda dlscriminacion en materia de empleo, 

tormaclon y condiciones de trabajo que este basada en motivos de raza, color, sexo, 

religion, opinion polftica, ascendencia nacional u origen social, ya promover la igualdad 

de oportunidades y de trato. Entiende, a su vez, como dlscrlminacion cualquier 

dlstinclon, exclusion 0 preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religion, 

opinion politlca, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular 0 
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de oportunidades 0 de trato en el empleo u ocupacion, 

Excepciones a la discrlrninacion en materia de empleo y ocupacion: EI Convenio 111 

contempla adernas excepciones a la discriminacion en materia de empleo y ocupacion 

manifestando que: Las distinciones, exclusiones 0 preferencias basadas en las 

calificaciones exigidas para un empleo determinado no seran consideradas como 

dlscrlrnmacion, igualmente esto se recoqio en el Codiqo de Trabajo. 

Mujeres casadas y solteras: La Constltuclon Polftica de la Republica de Guatemala en 

sus postulados establece, que no debe existir diferencia entre casada y soltera en 

materia de trabajo. 

Trabajadores extranjeros y naciona.les: en la Constituclon Polftica de la Republica se 

plantea la preferencia a los trabajadores guatemaltecos sobre los extranjeros en 

igualdad de condiciones y en los porcentajes determinados por la ley. En paridad de 

circunstancias, ningun trabajador guatemalteco podra ganar menos salario que un 

extranjero, estar sujeto a condiciones inferiores de trabajo, ni obtener menos ventajas 

econornicas u otras prestaciones. 

Discrtrnlnacion salarial: A trabajo igual, desempenado en puesto y condiciones de 

eficiencia y antigOedad dentro de la misma empresa, tarnbien iguales, corresponoera 
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de su labor ordinaria. En las demandas que entablen las trabajadoras relativas a la 

discriminaci6n salarial por raz6n de sexo, queda el patrono obligado a demostrar que el 

trabajo que realiza la demandante es de inferior calidad y valor. 

Obligaciones de los patronos: EI Codlqo de Trabajo contempla varias obligaciones para 

los patronos siendo las siguientes mas relevantes: Preferir, en igualdad de 

circunstancias, a los guatemaltecos sobre quienes no 10 son y a los que les hayan 

servido bien con anterioridad respecto de quienes no esten en ese caso. 
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CONCLUSIONES
 

1.	 EI Estado de Guatemala ha ratltlcado tratados de derecho internacional 

humanitario, asf como convenciones interamericanas relacionadas, en particular 

las que se refieren a la protecci6n y la seguridad de la mujer en el aspecto laboral; 

sin embargo, no han sido cumplidas en su totalidad. 

2.	 Existen instrumentos internacionales de derechos laborales que prategen a la 

mujer, que son aceptados y aplicados en el ambito guatemalteco; sin embargo, 

tambien hay determinados convenios que no han sido cumplidos, aunque ya 

fueron ratificados por Guatemala. 

3.	 La legislaci6n guatemalteca se caracteriza por un pronunciado contraste entre la 

adopci6n de algunas medidas positivas, como la Ley de Dignificaci6n y la 

Pramoci6n Integral de la Mujer, por una parte; y, por otra, la persistencia de 

disposiciones legales anacr6nicas que mantienen distinciones injustificadas 

basadas en el genera. 

4.	 EI incumplimiento de la protecci6n de los derechos laborales, tanto de la 

legislaci6n guatemalteca como de los instrumentos internacionales, que protegen 

a las mujeres en el ambito laboral, se reflejan en el C6digo de Traba]o, porque 

esta ley ordinaria establece disposiciones legales distintas con respecto al trabajo 
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5.	 En Guatemala no se respeta el ordenamiento jurfdico interno e internacional, que 

garantizan la protecci6n de los derechos de la mujer trabajadora; ya que dichas 

mujeres son despedidas sin justa causa de sus trabajos, sin antes tramitarse la 

autorizaci6n judicial correspondiente. 
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1.	 EI Estado de Guatemala debe promover la aplicaci6n, tanto de los tra'la~' de 

derecho internacional humanitario como de las convenciones interamericanas 

relacionadas, en particular las que se refieren a la protecci6n y la seguridad de la 

mujer en el aspecto laboral. 

2.	 EI Estado de Guatemala debe comprometerse a conformar una comisi6n para dar 

cumplirniento a los convenios internacionales de derechos laborales de la mujer, 

aceptados y ratificados por Guatemala. 

3.	 EI Congreso de la Republica de Guatemala debe reformar el C6digo de Trabajo, 

para que exista congruencia con las disposiciones legales respecto al trabajo de 

las mujeres, contenidas en los convenios y tratados de la Organizaci6n 

Internacional del Trabajo, entre otros, con la finalidad de darle cumplimiento a la 

protecci6n de los derechos laborales de la mujer, que frecuentemente son 

discrirninadas. 

4.	 AI Estado de Guatemala Ie corresponde velar por que se cumpia con la protecci6n 

de los derechos laborales contenidos, tanto en la legislaci6n guatemalteca como 

en los instrumentos internacionales que protegen a las mujeres en el ambito 

laboral. 
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polftica institucional para la protecci6n de los derechos laborales de las m'd~ffi's;- <,:~ 

debiendo tramitar y sancionar a las personas que atenten contra tales derechos 

con caracter obligatorio y urgente. 
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