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En atenci6n a resoluci6n de fecha diez de junioHcretanol:tos-m~-nueve-rinde se me 
nombra, como asesor de la investigaci6n de tesis del bachiller: MARCO ANTONIO 
HERNANDEZ ICUTE, intitulada: "ACCESO A LA JUSTICIA, INSTRUMENTO PARA 
LA PROTECCION EFECTIVA DE LOS DERECHOS LABORALES", me dirijo a usted 
con el objeto de informar sobre mi labor, y expongo 10 siguiente: 

I.	 Con el fin de cumplir con la designaci6n enunciada, puedo senalar que despues 
de proporcionar la orientaci6n requerida por el sustentante que: EI contenido de 
la investigaci6n, objeto, analisls, aportaciones y teorias sustentadas por el autor, 
ameritan ser calificados de soporte importante por su contenido cientifico y 
tecnico no solo para los estudiosos del derecho, si no especificamente para los 
trabajadores. Como se expone en la investigaci6n el acceso a la justicia laboral 
tambien se refiere al facilitamiento de los instrumentos para la protecci6n 
efectiva de los derechos laborales, uno de estes instrumentos es la educaci6n a 
los trabajadores y eso es precisamente el contenido y aporte tecnlco de la 
investigaci6n, es decir aporta la metodologia 0 contenido de los programas de 
ensenanza del derecho laboral, pero expresamente dirigido a los trabajadores. 

II.	 Durante el asesoramiento pude discutir en forma personal sobre metodologia y 
tecnicas de investigaci6n utilizadas por el sustentante. Con relaci6n al rnetodo 
utilizado por tratarse de la situaci6n actual del acceso a la justicia de las aereas 
peritericas a la ciudad de Guatemala enfocado desde su entorno econ6mico, 
juridico y educativo el metoda utilizado fue el sociol6gico por tratarse de hechos 
sociales; auxiliado por los metodos analitico - sintettco e inductivo - deductivo. 
Por otra parte, las tecnicas de investigaci6n manejadas fueron la observaci6n, 
investigaci6n documental y entrevista. Por 10 que en conjunto tanto los metodos 
como tecnicas de investigaci6n indicadas permitieron no solo la verificaci6n de la 
hip6tesis si no tambien una contribuci6n 0 aporte con caracter cientifico a la 
soluci6n de un problema de naturaleza social. 



Lie. PERCY RODOLFO MENDEZ
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III.	 En cuanto a la redacci6n, la investigaci6n se estructur6 utilizando lenguaje 
sencillo y entendible; perc a la vez tecnico juridico, acorde a la naturaleza de la 
investigaci6n. Cumpliendo con ello los requisitos exigidos en el Articulo 32 del 
Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y 
Sociales y del Examen General Publico. 

IV.	 En relaci6n a la contribuci6n cientffica pude lIegar a la conclusi6n que 
efectivamente, despues de lIevar a cabo la investigaci6n de acuerdo al plan 
aprobado en su momento, aunado al manejo de la informaci6n recopilada y 
asesoramiento suministrado, pude concluir que la contribuci6n de caracter 
eminentemente cienUfico de la investigaci6n del sustentante es que el acceso a 
la educaci6n 0 ensefianza del derecho del trabajo a los trabajadores constituye 
un verdadero instrumento para la protecci6n efectiva de los derechos laborales. 

V.	 Las conclusiones y recomendaciones a las que pudo lIegar el sustentante, una 
vez concluida la investigaci6n, puedo opinar se encuentran estructuradas de 
acuerdo al contenido del plan de investigaci6n y la investigaci6n misma, por 10 
tanto se encuentran plenamente fundamentadas. 

VI.	 Asimismo para finalizar, en 10 referente a la bibliografia consultada fue de indole 
tanto nacional como internacional; 10 que permiti6 realizar un anallsis objetivo y 
hasta cierto punto comparativo de la situaci6n actual del derecho de acceso a la 
justicia en Guatemala; que aunado con los metodos y tecnicas empleadas, 
constituyeron un importante medio de soporte para la elaboraci6n, redacci6n y 
presentaci6n final de la presente investigaci6n. 

Por 10 anterior, me permito determiner que el trabajo de investigaci6n presentado por el 
bachiller MARCO ANTONIO HERNANDEZ ICUTE, cumple con los requisitos exigidos 
por el Articulo 32 del Normativo para la elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en 
Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico. Por 10 anterior, me 
permito emitir DICTAMEN FAVORABLE, a efecto se continue con el tramite respectivo. 
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lJNIDAD ASESOrUA DE TESTS DE LA FACt~LTAD DE CIENCIAS JlJRiDICAS Y 
SOCL\LES. Guatemala, diecisiete de mavo de des mil diez. 

Atentamerne, pase 81 (a la) LICENCIADO (A) ROSA ORELLANA DE R.l-\MIREZ. 
para que proceda a revisal' el trabajo de iesis del (de la) esiudiante MARCO ANTONIO 
HERNANDEZ ICLITE. Intitulado: "ACCESO A LA JUSTICIA. fNSTRUI\,fENTO 
PARA LA PROTECCION EFECnVA DE LOS DERECHOS LABORA.LES·'. 

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion. 
asimismo, del till/fa de trabajo de tesis. En el dictamen correspondienre debe hacer 
consiar el contenido de! Articulo 32 del Normative para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicus y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanto cl uscsor como c:i revisor de tcsis. haran coustnr en los dicuimcnes corrcspondicntcs. su 
opinion respect» del coutcnido cicntifico Y iecnico de in tesis. Ju 111l'l.l'ldoh'lgl::1 y tccnicas de invcstigacion 
utilizadas. In. rcdaccion. 103 cuadros C~[(lJi:)tic\Y) si rue-fen necC:;';i:lrit)::i, lei contribucion cicntilica de Ia 
misma, las conclusioncs. las rccomcndacioncs Y h bibliogralia utilizacLL,;i aprueban " dcsaprucban cl 

trubajo de mvcstigacion y otras consideracioncs que cstimcn pcrtincntcs". 
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cc. Unidad de Tesis 
MTCL/sllh. 



Licenciado: Marco Tulio Castillo Lutin 
Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
Su Despacho. 

····a· . ._._..._. _
Licenciado Castillo Lutin: 

Se ha procedido en cumplimiento de resoluci6n de fecha diecisiete de mayo del ana 
dos mil diez a la REVISION del trabajo de tesis del bachiller: MARCO ANTONIO 
HERNANDEZ ICUTE, cuyo titulo es: "ACCESO A LA JUSTICIA, INSTRUMENTO 
PARA LA PROTECCION EFECTIVA DE LOS DERECHOS LABORALES", por 10 que 
es procedente informar que: 

I.	 Contenido cientifico y tecnico de la tesis: EI trabajo de tesis presentado, 
aborda el tema de derecho de acceso a la justicia desde su conceptualizaci6n, 
caracteristicas y naturaleza; adernas su relaci6n con otros derechos 
fundamentales, aparte se realiza un anallsls legal y doctrinario de la 
administraci6n de justicia laboral en Guatemala y su entorno actual poniendo 
enfasis en los vicios 0 problemas de que adolece; y se concluye con el 
faciJitamiento de una herramienta que segun el sustentante brindara protecci6n 
efectiva de los derechos laborales. Por 10 que el presente trabajo de tesis es un 
aporte tecnico y cientffico para las autoridades encargadas de la administraci6n de 
justicia, pero especialmente para los trabajadores, pues evidencia la necesidad de 
formular poHticas 0 programas que cumplan con los objetivos baslcos de la 
ensenanza del derecho del trabajo que el mismo autor detalla en la investigaci6n. 

II.	 Metodologia y tecnicas de investigacion utilizadas: Aunado a 10 expuesto, se 
pudo establecer que el trabajo de tesis se efectu6 apegado tanto al plan de 
investigaci6n como las recomendaciones efectuadas en 10 concerniente a la 
metodologia, exposici6n, usa y aplicaCi6n de las tecnlcas de investigaci6n 
adecuadas. Por 10 que se puede concluir que tanto la metodologia utilizada, 
basada en el rnetodo sociol6gico apoyada por los rnetodos anaHtico - slntetico e 
inductivo - deductivo; y las tecnlcas de investigaci6n como la observaci6n, 
investigaci6n documental y entrevista, fueron desde todo punto de vista las 
apropiadas e id6neas para el tipo de investigaci6n realizado. 

III.	 Opinion sobre la redaccion: Como Ie fue recomendado al sustentante para la 
elaboraci6n de la presentaci6n final del trabajo de tesis, la redacci6n del mismo es 



bastante clara, practice, entendible y hasta cierto punta manejando un lenguaje 
sencillo, sin dejar de tener contenido tecnico, cientrfico y sobre todo pedag6gico 
por estar dirigido especfficamente a los trabajadores. 

IV.	 Contribucion cientifica del tema: EI trabajo de tesis desarrollo durante su 
contenido las etapas del proceso de investigaci6n cientrfica, por 10 tanto el 
resultado constituye una contribuci6n de naturaleza cientifica que el autor explica 
asl: Una de las formas de accesar a la justicia laboral es a traves de la 
implementaci6n de programas de educaci6n a los trabajadores; estos programas 
de ensenanza del derecho del trabajo deben cumplir con ciertos requisitos u 
objetivos basicos los cuales detalla el sustentante de manera concreta. 

V.	 Opinion acerca de las conclusiones y recomendaciones: De las conclusiones 
es importante hacer constar que las mismas se encuentran apegadas al contenido 
de la investigaci6n; y con relaci6n a las recomendaciones es de hacer notar el 
caracter realizable ya sea institucional 0 individualmente de las mismas. Por 10 que 
se concluye que tanto las conclusiones como las recomendaciones enunciadas se 
encuentran fundamentadas en teorias, anallsls y aportes de orden legal y 
academico, 

VI.	 Opinion respecto de la bibliografia utilizada: Las fuentes bibliograficas tanto 
legales como doctrinarias fueron de naturaleza nacional e internacional. Cabe 
destacar 10 importante que es para todo tipo de investigaci6n que la bibliografia a 
utilizar sea de esa manera ya permite realizar anallsis de tipo comparativo de las 
leyes, doctrinas, instituciones etc. 

En consecuencia en mi calidad de REVISORA de tesis me permito DICTAMINAR 
FAVORABLEMENTE, en el sentido de que el trabajo de tesis de grade del sustentante 
MARCO ANTONIO HERNANDEZ ICUTE, cumple con los requisitos del Articulo 32 del 
Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y 
Sociales y del Examen General Publico. 

Sin otro particular me suscribo como su atenta y segura servidora. 

ofida. e: O"llalSa J. RaJ",r 
. . ABOOAD8 Y NOT.uIO 
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INTRODUCCI6N
 

EI presente trabajo de investigaci6n parte de la premisa que solo mediante el acceso a la 

justicia laboral se puede lIegar a dar una protecci6n efectiva de los derechos de los 

trabajadores. Conceptualmente acceso a la justicia laboral implica que todos los 

trabajadores en igualdad de condiciones puedan accionar ante los 6rganos de jurisdicci6n 

privativa laboral y despues de un debido proceso obtener una resoluci6n judicial, con 

caracter coercitivo 0 ejecutable; asl tambilm proporcionarles a dichos trabajadores los 

instrumentos para que conozcan y defrendan sus derechos y obligaciones. 

La existencia de derechos catalogados como fundamentales, lIamese derecho de 

informaci6n, petici6n y respuesta, asl como derecho a la educaci6n tienen intima relaci6n 

con el derecho de acceso ala justicia; sin embargo el derecho ala educaci6n aparte de ser 

un derecho fundamental tambien constituye una forma de acceso a Ia justicia y a la vez 

constituye un instrumentopara la protecci6n efectiva de los derechos laborales. 

Una de las caracteristicas principales del derecho de acceso a la justicia laboral en 

Guatemala, es que no se Ies proporciona a los trabajadores los instrumentos legales y 

formales para conocer y defender sus derechos. Por 10 que se hace necesaria la 

implementaci6n de programas educativos tendientes a facilitar a los trabajadores las 

herramientas para que conozcan y defrendan los derechos que como trabajadores les 

corresponden. 

En Guatemala existe un amplio grupo de trabajadores que se desenvuelven laboralmente 

en relaci6n de dependencia y que residen en las areas perifericas de la ciudad de 

Guatemala; por 10 que la presente investigaci6n determina el contexto social, laboral y 

educativo en el que desenvuelven aquellos, permitiendo un diagn6stico de que tipo de 

politicas 0 programas son las mas acertadas para corregir las deficiencias de los 

tradicionales metodos de educaci6n. 

La situaci6n actual del acceso a la justicia laboral de los trabajadores de las areas 

perifericas a la ciudad de Guatemala, asi como su entomo econ6mico, juridico y educativo 

vienen a constituir los denominados hechos sociales, los cuales unicamente pueden ser 

(i) 



analizados a traves del metoda sociol6gico; el cual sera auxiliado por otros, 

metodo analitico-sintetico, indudivo- dedudivo. 

A partir de la recopilaclon de datos y aplicaci6n de los conceptos, apoyado por tecnicas de 

investigacion como la observaci6n, investigaci6n documental y entrevista se pudo reunir 

informacion del entorno economico, juridico y educativo de los trabajadores de las areas 

perifericas a la ciudad de Guatemala; 10 cual sirvio como medio verificador de la hip6tesis, 

que a su vez proporciono una perspediva a futuro de los hechos sociales analizados, 

dando como resultado un diagnostico de las caraderisticas, fines y objetivos especificos 

que deben tener las politicas 0 programas de enseiianza del derecho laboral. 

Por 10 que la presente investigaci6n fue desarrollada en cinco capitulos de la manera 

siguiente: En el capitulo uno se expone un acercamiento al concepto de justicia en general, 

su naturaleza y como se encuentra regulado en el ordenamiento juridico nacional e 

internacional; en el capitulo dos se realiza un enfoque te6rico y comparativo del derecho de 

acceso a la justicia con otros derechos fundamentales; por otra parte en el capitulo tres se 

definen conceptos juridicos fundamentales de la administraci6n de justicia como: 

Jurisdicci6n, competencia, 6rganos encargados de la funci6n jurisdiccional, jurisdicci6n 

privativa de trabajo, organizaci6n de los tribunales de trabajo y previsi6n social, procesos 

judiciales para la administraci6n de justicia laboral y los medios de impugnaci6n en el 

derecho laboral guatemalteco; en el capitulo cuatro se desarrolla el acceso a la justicia 

laboral en el ambito laboral guatemalteco; y por ultimo en el capitulo cinco se determinan 

las caracteristicas, fines y objetivos de las politicas 0 programas tendientes a superar la 

falta de educaci6n laboral de los trabajadores del area metropolitana de la ciudad de 

Guatemala. 

Es importante tambien rnencionarque el trayecto que se ha recorrido en la realizaci6n de la 

presente investigaci6n pone de manifiesto la necesidad de elaborar mas herramientas de 

este tipo. Los trabajadores y en general la sociedad guatemalteca claman por que existan 

instrumentos 0 herramientas que Ie faciliten el acceso ala justicia. 

(ii) 



CAPiTULO I 

1. Acercamiento al concepto de justicia 

EI tema de la justicia esta intimamente relacionado con el de la igualdad en la vida 

social humana. La realizaci6n de la justicia exige que en el caso de darse dos 

situaciones en las cuales las circunstancias relevantes son las mismas deban ser 

conocidas en forma identica. 

Tratar a las personas iguales, en circunstancias iguales, de modo igual, es el primero y 

mas importante de los enunciados de la justicia. Pero este principio implica tambien 

que personas y situaciones desiguales sean tratadas desigualmente. Por ejemplo, un 

juez que condena a la misma pena puede ser tan injusto como un juez que castiga de 

modo diferente a dos personas que han cometido el mismo delito en condiciones y 

circunstancias casi identieas. 

l,Ahora bien que personas deben ser consideradas como iguales y cuando se debe 

considerar que sus actuaciones merecen igual forma de trato? 

Dicha pregunta sera contestada de modo distinto por diferentes individuos, por 

diferentes naciones y en las distintas epocas de la historia humana. Por ejemplo el 

fil6sofo aleman Friedrich Nietzsche, creta que la desigualdad natural entre los hombres 

debia encontrar reconocimiento en el orden politico y social. "Igualdad para los iguales 

y desigualdad para los desiguales - ese seria el discurso real de justicia-; y de ahl se 

sigue que no debeis hacer nunca iguales las cosas desiquales." Mientras que por su 

parte el socioloqo norteamericano Lester F. Ward, citado por Edgar Bodenheimer 

sefialaba que: "EI orden politico social, la desigualdad natural de los hombres debia 

ser, en 10 posible, eliminada. La verdadera definici6n de justicia es la imposici6n por la 

J Nietzsche, Fiedrich. EIocaso de los idolos, pagina 112. 
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sociedad de una igualdad artificial en las condiciones sociales, que son naturalmente 

desiguales.,,2 

Aun manejando criterios tas dispares ambos coinciden en que la justicia es la 

realizacion de la igualdad y la injusticia es el trato arbitrario y caprichoso dado a 

personas 0 grupos, que segUn la epeca, lugar y circunstancias de que se trate deben 

ser tratados de forma analoqa. 

Como ya se advirtio el concepto 0 contenido de justicia puede variar de acuerdo a los 

individuos, situaciones 0 mementos historicos; de ahi que el pensamiento griego 

anterior a Socrates vinculaba la idea de justicia a la de orden, por 10 tanto sera injusto 

cuando se vulnera 0 desequilibra el orden establecido. Pfat6n per su parte moralizo su 

concepto al considerar la justicia como un bien superior incluso a la felicidad. Tanto el 

como Aristoteles vieron en la justicia una funcion primordial del poder politico. 

Mas adelante los juristas remanos, que tanto influenciaron al derecho actual, 

entendieron la justicia en principio de manera subjetiva, partiendo de que 10 justo era 10 

que se acomodaba al derecho, per 10 que consideraban justa fa voluntad de acatarlo. 

Sobre esta voluntad de ser perseverante construyeron el concepto de justicia. EI 

postulado "suum cuique tribuere" (dar a cada uno 10 suyo) junto con los otros dos 

"honeste vivere" (vivir honestamente) y "alterum non laedere" (no dariar a los demas) 

constituia oara los iuristas remanos el fin esencial del derecho. Sin embarao. elleaado
• .I - ...., I ...., 

de Roma al respecto fue decisivo ya que vinculo las ideas del derecho y de justicia, 

pero adernas trazo una definicion de esta (dar a cada uno de 10 suyo) que ha 

prevalecido a 10 largo de los siglos. 

Con el cristianismo el concepto de justicia se refaria, segun la Biblia, a la fidelidad del 

hombre a la alianza y en definitiva a la santidad. EI cristianismo Ie da prirnacia a la 

caridad sobre la iusticia. oostulado de raiz evanoefica. aue fue refrendado oor Juan--_.. -_._-- ---,,--------1 ,----------- -- ----- -----.,;;,------1 -.--- ._.- ----- .. ----- ,--- ------_-~-

2 Bodenheimer, Edgar. Teoria del Derecho, pagina 345. 
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Pablo " al manifestar "que no basta la justicia" y agrega proclamando la necesidad de 

una "civilizacion de amor". 

Por su parte los iusnaturalistas consideraron la justicia como un imperativo derivado de 

la ley natural a la que debe de acomodarse la ley positiva. 

Las doctrinas defensoras del poder absoluto de los reyes por su parte marginaron las 

ideas de justicia y derecho natural en favor de la norma positiva emanada de la 

autortdad. Con ello preparando el camino para el pcsitivismo juridico conternooraneo 

que proclama la neutralidad etica del derecho, entendiendo que este es unicamente 

establecido por el poder politico. De este modo 10 justo es simplemente 10 que aparece 

en las normas juridicas. 

Mas recientemente se ha tratado de reconducir la idea de justicia a la de igualdad, 

olvidando as; la profundidad de su significado y la p/uralidad de sus aspectos. La idea 

de justicla elaborada sucesivamente por el pensamiento claslco y el cristianismo a 

perdurado como un principio superior a la mera legalidad, par 10 que es creencia 

general que la esencia de la justicia es dar a cada uno 10 suyo, aunque para Luis 

Recasens" "existen ciertas dificultades y divergencias en cuanto a la determinacion de 

10 que debe ser considerado como propio de cada uno." 

1.1 Conceptualizaci6n y bases eticas de una politica publica de acceso a la 

justicia 

Toda sociedad para alcanzar la justicia, la equidad y para garantizar la dignidad a todas 

las personas que la componen, no solo debe reconocer forma/mente y obligarse al 

respeto de los derechos humanos basicos tanto individuales como colectivos, pero 

tarnbien debe desarrollar mecanismos que garanticen un efectivo conocimiento y 

ejercicio de esos derechos por parte de todos y cada uno de sus integrantes. EI 

3 Recasens Siches, Luis. Tratado General deFiIosofia del Derecho, p3!jna175. 
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ejercicio de la ciudadanfa, la garantfa y el respeto del estado de derecho y de la 

democracia, pasan a ser ilusorios y a veces simplemente privilegios para algunos 

cuando estos no existen 0 funcionan inadecuadamente. La ineflcacia 0 Ja ausencia de 

estos mecanismos debilitan tamolen la confianza de las personas hacia las estructuras 

de la sociedad, tarnolen frustran los esfuerzos y expectativas de ciudadanos 

interesados y responsables por 10 social y publico; 10 que viene a traducirse en la 

mayoria de ocasiones en el aumento de la conflictividad social, en la perdida de 

credibilidad y legitimaci6n tanto hacia las autoridades como a la institucionalidad, 

afectando la convivencia pacffica, el orden publico y la gobemabilidad dernocratica. 

Por otra parte, las insuficiencias en el acceso y ejercicio de los derechos fundamentales 

como la justicia, contribuye directamente al empobrecimiento de las personas, esto no 

pudiera tener 16gica, pero lamentablemente as! es; ya que por ejemplo situaciones 

cotidianas como la transmision de la propiedad, ef ejercicio de los derechos sucesorios 

y laborales 0 los confJictos de familia se transforman al no existir mecanismos eficaces 

al alcance de las personas, en problemas mayores que bloquean el acceso y el 

ejercicio por los mas pobres de sus derechos y al disfrute de programas y 

oportunidades sociales. 

Es el propio Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Naciones Unidas 

PNUD _ 4 que al senalar c6mo disenar una politica publica sobre acceso a la justicia, se 

define como: "... Ia oosibilidad aue debe tener toda oersona de contar con una soluci6n., . 
o remedio a sus problemas juridicos sin importar si esas soluciones provienen de una 

oferta estatal 0 privada 0 si elias son voluntarias, legales, judiciales ylo simplemente 

administrativas a condici6n de que asegure su oportunidad y calidad." 

Una conceptualizaci6n mas integral de acceso a la justicia la define de la siguiente 

manera: "... el brindar la posibilidad a todas las personas por igual, independiente de su 

condicion econornlca, social 0 de cualquier otra naturafeza de acudir ante los tribunales 

para formular pretensiones 0 defenderse de elias, de obtener un fallo de esos 

4 PNUD. Manual de poIiticas pliblicasp;n eIacceso a Iajusticia: America latina YeICaribe, p;Vna 13. 
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tribunales; asi como que esa resoluci6n pronunciada sea cumplida y ejecutada. Pero 

tarnbien implica el otorgamiento de la posibilidad de acceder al conocimiento, ejercicio 

y defensa de sus derechos y obligaciones, mediante servicios de justicia cercanos a los 

usuarios, centrados en sus necesidades prioritarias, que reconozcan su protagonismo e 

incorporen a los sectores mas vulnerables de la poblaci6n entre sus beneflcianos." 

Conforme a 10 anterior el derecho de acceso a la justicia se analiza desde varias 

perspectivas: La primera como la posibilidad de lIegar al sistema judicial, sin que 

existan obstaculos para su ejercicio; la segunda como el conseguir un pronunciamiento 

judicial que solucione el conflicto 0 tutele el derecho, siempre que se hubiere cumplido 

con el debido proceso; la tercera, a que la resoluci6n emitida sea cumplida y ejecutada 

en la medida en que el fallo no se ejecute, el derecho de acceso a la justicia no estara 

satisfecho; y por Ijltimo la cuarta y fundamentalmente la premisa de la presente 

investigaci6n que se refiere al acceso a la justicia como el derecho que tienen las 

personas de obtener los minimos conocimientos de sus derechos y como ponerlos en 

practlca, Ya que de nada sirve tener garantias y derechos positivizados dentro de un 

ordenamiento juridico tanto nacional como internacional para la protecci6n de los 

derechos de las personas si estas no saben cuales son, ni como se defienden. 

Desde la primera perspectiva, el derecho de acceso a la justicia esta marcado por una 

comprobaci6n facnca: La irnposibilidad de que todos los habitantes accedan a la 

justicia, por diferentes motivos, principalmente de tipo econ6mico. Frente a ello, es el 

6rgano estatal el que, como sostiene Vrsalovic Mihoevic citado por Miguel Bonilla: 

"... tiene la obligaci6n de establecer criterios para identificar y proteger a sus habitantes, 

principalmente a los menos favorecidos, de modo que las diferentes condiciones fisicas 

de acceso se transformen en una aproximaci6n al ideal del principio de igualdad de 

acceso a la justicia...e En el plano procesal, es necesario que el derecho de acceso a la 

justlota sea interpretado ampliamente por los jueces que deben conocer, tramitar y 

5 Vargas, Juan Enrique. Director Ejecutivo del centro de Estudios de Justicia de la Americas - CEJA - Condusiones, Panel I Foro 
lberoamericano Acceso a fa Justicia - Chile - Octubre 2005. 
6 Bonilla L6pez, Miguel. Trlbunales, territorIo y ac:c:eso a laJusticla. pag. 13 
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resolver todas las actuaciones dentro de un proceso, procurando en todo momento la 

aplicaci6n de los principios de antiformalismo y gratuidad de la justicia. 

Desde la segunda perspectiva, una vez que se accede a los 6rganos jurisdiccionales, el 

proceso debe estar dotado de todas las garantias con la finalidad de que las partes 

sean sometidas a un debido proceso en el que ejerzan sus derechos y garantias 

constitucionales, siendo obligaci6n del funcionario judicial precautelar la igualdad 

sustancial de las partes y pronunciar la decisi6n judicial de manera fundamentada y 

dentro de los plazos legales. 

Pronunciada la resoluci6n, la misma debe ser ejecutada por cuanto de nada serviria 

haber accedido a la justicia y logrado una resoluci6n sobre el fondo, si esta no es 

cumplida. La ejecuci6n debe solicitarse al mismo juez que pronunci6 el fallo, pues es 

esa autoridad judicial la que debe utilizar todos los medios previstos por la ley para el 

cumplimiento de sus propias sentencias, que es la tercera forma 0 perspectiva de 

abordar el acceso a la justicia. 

Para finalizar la cuarta perspectiva para analizar el acceso a la justicia se refiere a que 

si no se conocen perc ademas no se entienden cuales son los derechos fundamentales 

y tampoco se sabe c6mo hacerlos valer no puede haber un verdadero acceso a la 

justicia. 

1.2 Naturaleza del derecho de acceso a la justicia 

Ha resurtado un tanto dificil definir el termino de acceso a la justicia, muestra de ello es 

la discusi6n lIevada a cabo en el Foro Internacional "Acceso a la justicia y equidad en 

America Latina" donde surgi6 la discrepancia entre quienes la perciben como un 

derecho y quienes consideran que se refiere mas que todo a la prestaci6n de un 

servicio estatal. 
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De esta forma, se puede concluir que el acceso a la justicia presenta la vertiente que 

considera que su naturaleza reside en que se trata de un derecho humane 

fundamental, en el que se define a la justicia como un derecho inherente a las personas 

que se encuentra plasmado en la norma constitutiva de un estado; perc tambien se 

presenta como un servicio responsabilidad del estado, en otras palabras un servicio 

publico, el cual debe ser garantizado para todas las personas. 

1.3 EI derecho a acceso a la justicia como derecho fundamental 

EI derecho de acceso a la justicia ha side reconocido por el constitucionalismo moderno 

como parte integrante del cataloqo de derechos fundamentales. Todo estado de 

derecho democratico que se precie de tal, debe ofrecer a sus ciudadanos un sistema 

capaz de procesar y resolver los conflictos de relevancia juridica que se susciten entre 

ellos 0 entre estos y el estado mismo. 

La importancia del derecho de acceso a la justicia reside en su capacidad de 

constituirse en la "puerta de entrada" al sistema de tutela judicial y de resoluci6n de 

conflictos. Sin la aplicaci6n efectiva del derecho de acceso a la justicia, la exigibilidad 

del resto de los derechos consagrados en la constituci6n y en las leyes pierde toda 

viabilidad. EI acceso a la justicia se yergue, entonces, como un derecho fundamental 

de primera importancia en todo sistema de administraci6n de justicia dernocranco. 

La Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos al compilar distintas definiciones 

ha lIegado a la conclusi6n de catalogar al derecho de acceso a la justicia como un 

derecho fundamental, al senalar que: "... el acceso a la jurisdicci6n de parte de la 

victima de un delito, en los sistemas que 10 autorizan... deviene en un derecho 

fundamental del ciudadano y cobra particular importancia en tanto impulsor y 

dinamizador del proceso criminal... It, tambiEm ha destacado que: "EI derecho a un 

proceso judicial independiente e imparcial implica no s610 el derecho a tener ciertas 

garantias observadas en un procedimiento ya instituido; tarnblen incluye el derecho a 

tener acceso a los tribunales, que puede constituirse en decisivo para determinar los 

7 
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derechos de lin individuo... "7, y por ultimo que: "Los tribunales, como mecanisme 

principal para interpretar y aplicar la ley, desempelian una funci6n fundamental para 

asegurar la efectividad de todos los derechos y libertades protegidos. Las deficiencias 

del sistema judicial y de la administraci6n de justicia reducen la posibilidad del individuo 

de tener acceso ala justicia en todas las esferas de la vida."s. 

1.4 EI derecho de acceso a la justicia en el derecho internacional de los derechos 

humanos 

EI acceso a la justicia se encuentra reconocido por el derecho internacional de los 

derechos humanos en diversas normas convencionales," las cuales imponen a los 

estados miembros la obligaci6n de asegurar su aplicaci6n efectiva y reconocimiento 

legal y constitucional. Se trata, en general, de obligaciones positivas en contraposici6n 

a aquellas negativas 0 de abstenci6n que exigen la realizaci6n de acciones concretas, 

mas bien se refieren ala "remoci6n de obstaculos" para asegurar el acceso ala justicia. 

La Convenci6n Americana de Derechos Humanos consagra en sus Articulos 8 Y 25 10 

siguiente: En el Articulo 8 regula las denominadas garantias judiclales y seliala al 

respecto: "1. Toda persona tiene derecho a ser oida, con las debidas garantias y dentro 

de un plazo razonable, por un juez 0 tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci6n de cualquier acusaci6n 

penal formulada contra ella, 0 para la determinaci6n de sus derechos y obligaciones de 

orden civil, laboral, fiscal 0 de cualquier otro caracter; 2. Toda persona inculpada de 

delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho en plena 

igualdad a las siguientes garantias minimas: a) Derecho del inculpado de ser asistido 

7 Marabotto Lugaro, Jorge A. Un derecho humano esenclal: eIacceso aIajustlcla, paginas 295-296 

8 Comisi6n Interamericana deDerechos Humanos, Informe sobre Iasltuaci6ndelos derechos humanos enEcuador. Para consultar en 
Internet: http://www.cidh.orglcountryreplecuador-splresumen.htm ( 14deagosto de2010} 
9 Convenio Europeo de Derechos Humanos. (Articulo 6); Convenci6n Americana de Derechos Humanos. (Articulos 8 y 25); Declaraci6n 
Universal deDerechos Humanos. (Articulos 8 y 10); Declaraci6n Americana deDerechos y Deberes del Hombre y Pacto Intemacional de 
Derechos civiles y Po/itioos (Articulos 2,3y 14). 
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gratuitamente por el traductor 0 interprete, si no comprende 0 no habla el idioma del 

juzgado 0 tribunal; b) Comunicaci6n previa y detallada al inculpado de la acusaci6n 

formulada; c) Concesi6n al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la 

preparaci6n de su defensa; d) Derecho del inculpado de defenderse personalmente 0 

de ser asistido por un defensor de su elecci6n y de comunicarse Iibre y privadamente 

con su defensor; e) Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el estado, remunerado 0 no segun la legislaci6n interna, si el 

inculpado no se defendiere por si mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley; f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes 

en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos 0 peritos, de otras 

personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; g) Derecho a no ser obligado a 

declarar contra si mismo ni a declararse culpable, y h) Derecho de recurrir del fallo ante 

juez 0 tribunal superior. 3. La confesi6n del inculpado solamente es valida si es hecha 

sin coacci6n de ninguna naturaleza; 4. EI inculpado absuelto por una sentencia firme no 

podra ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos; 5. EI proceso penal debe 

ser publico, salvo en 10 que sea necesario para preservar los intereses de la justicia." 

Por su parte en el Articulo 25, referente a la protecci6n judicial establece: "1. Toda 

persona tiene derecho a un recurso sencillo y rapido 0 a cualquier otro recurso efectivo 

ante los jueces 0 tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus 

derechos fundamentales reconocidos por la constituci6n, la ley 0 la presente 

Convenci6n, aun cuando tal violaci6n sea cometida por personas que actuen en 

ejercicio de sus funciones oficiales; 2. Los estados partes se comprometen: a) A 

garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del estado decidlra 

sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las 

posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades 

competentes, de toda decisi6n en que se haya estimado procedente el recurso." 

A su vez, la jurisprudencia contenciosa de la misma Corte Interamericana de Derechos 

Humanos ha ido llenando de contenido y delimitando los fundamentos y alcances del 

derecho de acceso a la justicia. En particular, las interpretaciones de dicha corte parten 
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del supuesto de que el acceso a la justicia es un pilar fundamental del estado de 

derecho, el cual se encuentra conformado por el derecho a un recurso efectivo y el 

derecho a un debido proceso. Asi, el derecho a un recurso efectivo, consagrado en el 

Articulo 25, literal 1 de la citada normativa, obliga a los estados a conceder a todos los 

ciudadanos los mecanismos necesarios para la protecci6n de sus derechos frente a 

actos que los violenten. 

En relaci6n con el derecho a un debido proceso, consagrado en el Articulo 8 (y el 

conjunto de otros derechos que se asocian a este) , el sefialado ente internacional ha 

side del criterio que se trata de un "complemento ideal del derecho a un recurso 

efectivo, en el entendido que el debido proceso determina como aquel debe ser 

sustanciado para alcanzar su efectividad."10 En este sentido, por ejemplo, el derecho a 

ser oido debe darse dentro de un plazo razonable, elemento que forma parte integral 

del derecho de acceso a la justicia, toda vez que: "una demora prolongada puede lIegar 

a constituir, por sf misma, una violaci6n a las garantias judlciales.?" 

En conclusi6n el derecho de acceso a la justicia es un derecho humane fundamental 

que exige a los estados la provisi6n de mecanismos de tutela judicial y de resoluci6n de 

los conflictos de relevancia juridica para toclos sus ciudadanos. Una mirada amplia de 

este derecho comprende, ademas, del sistema de justicia formal, vias extrajudiciales e 

incluso, no estatales de procesamiento de los conflictos como, por ejemplo, los 

mecanismos alternativos 0 la justicia indigena. 

1.5 EI derecho de acceso a la justica en el ordenamiento juridico guatemalteco 

En el mismo contexto, la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala en el 

Articulo 203 tercer parrato establece que la funci6n jurisdiccional la ejerce con 

exclusividad absoluta la Corte Suprema de Justicia y los demas tribunales que la ley 

establezca. 

10 Acosta Alvarado, Paola Andrea. EIdenlcho de acceso aIajusticiaenIajurlsprudencla Interamerlcana, pagina 98.
 
II Corte Interamericana deDerechos Humanos. Caso L6pez Alvarez Vs. Honduras. 8entencia del 1 defebrero de2,006. sene c No. 141.
 
Para consultar eninternet, WNW.corteidh.or.cr. (14 deagosto de2010)
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Constitucionalmente la carta magna en el Articulo 1 establece la forma como debe de 

organizarse el Estado de Guatemala para proteger a la persona y a la familia y adernas 

Ie asigna el fin que como estado tiene de realizar el bien comun, A continuaci6n la 

Constituci6n Politica de la Republica en su Articulo 2 preceptua taxativamente que: "Es 

deber del Estado de Guatemala garantizar a sus habitantes la justicia"; el senalado 

precepto constitucional se complementa con el Articulo 203 al indicar que: "La justicia 

se imparte de conformidad con la Constituci6n y las leyes de la Republica... " y en 

mismo orden de ideas agrega que:"...Corresponde a los tribunales de justicia la 

potestad de juzgar y promover la ejecuci6n de 10 juzgado... " Lo anterior obliga al estado 

a garantizarle a todos sus habitantes, en igualdad de condiciones, el acceso al derecho 

fundamental de la justicia, que implica no solo el derecho de poder accionar ante los 

6rganos jurisdiccionales si no tarnblen la obligaci6n de conocer y resolver los asuntos 

judiciales que de confonnidad con la ley les corresponden con la mayor celeridad 

posible, ademas de promover la ejecuci6n de 10 juzgado e impulsar que dichos 

habitantes conozcan y sepan defender sus derechos fundamentales. 

Los preceptos 0 principios fundamentales de derecho de defensa, legalidad, petici6n, 

igualdad, debido proceso, presunci6n de inocencia, publicidad de las actuaciones 

procesales, prohibici6n de declarar contra si mismo, conyugue 0 persona unida de 

hecho legalmente 0 contra parientes dentro de los grados de ley; 0 por otra parte el 

derecho de acceder libremente a los tribunales, dependencias y oficinas del estado 

para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de confonnidad con la ley y 

derecho de conocer 10 que conste en archivos, fichas 0 cualquier otra forma de 

registros estatales; constituyen una gama de derechos plenamente garantizados tanto 

en el ordenamiento juridico constitucional guatemalteco como en el Derecho 

Intemacional General de los Derechos Humanos; perc ademas se trata de derechos 

que tienen relaci6n directa con el acceso a la justicia y que por 10 tanto son nonnas de 

enorme importancia para el fortalecimiento del estado de derecho, pues de no 

respetarse las mismas, se estaria lesionando muy seriamente la estructura 

fundamental y democratica de este: 10 que equivale a decir que no es posible concebir 

-------_. 
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en el pais un verdadero estado de derecho si al mismo tiempo no se garantiza el 

ejercicio de las normas que permiten el acceso a la justicia. 

EI derecho de acceso a la justicia tambilm se encuentra regulado en los compromisos 

adquiridos en los acuerdos de paz, que en su momento trataron de dar un paso 

significativo para la consecuci6n del efectivo acceso a la justicia para los 

guatemaltecos; en particular se encuentra desarrollado en el "Acuerdo sobre 

Fortalecimiento del Poder Civil y Funci6n del Ejercito en una Sociedad Democratica" 

que al respecto regula: "La reforma y la modernizaci6n de la administraci6n de justicia 

deben dirigirse a impedir que esta genere y encubra un sistema de impunidad y 

corrupci6n. EI proceso judicial no es un simple procedimiento regulado por c6digos y 

leyes ordinarias, sino el instrumento para realizar el derecho esencial de las personas a 

la justicia, el cual se concreta mediante la garantia de imparcialidad, objetividad, 

generalidad e igualdad ante la ley. Una prioridad a este respecto es la reforma de la 

administraci6n de justicia, de manera que se revierta la ineficacia, se erradique la 

corrupci6n, se garantice el Iibre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicaci6n, la 

independencia judicial, la autoridad etica, la probidad del sistema en su conjunto y su 

modernizaci6n. ,,12 

1.6 Acceso ala justicia como la prestaci6n de un servicio publico estatal 

La idea de equiparar el acceso a la justicia a la prestaci6n de un servicio publico 

dandole la categoria de servicio basico prestado por el Estado ha sido desarrollada por 

varios te6ricos entre los que se encuentran Eduardo Cifuentes Mulioz que al respecto 

seliala: .....el derecho de aeceder a la administraci6n de justicia, denominado en otras 

latitudes derecho a la tutela judicial efectiva, tiene naturaleza prestacional, en cuanto 

que 10 que se busca es que el Estado despliegue la actividad judicial, respondiendo, a 

traves del proceso, a las pretensiones que Ie formulan, las que deben resolverse con 

12 Colegio de Abogados YNotarios deGuatemala. Acuerdos dePaz,pagina 148. 
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base en el sistema de fuentes establecido y de manera independiente, imparcial y en 

un termino razonable, mediante una decisi6n de fonda motivada... ,,13 

Por otra parte para Cossio Diaz, "... el derecho de acceso a la justicia s610 puede 

efectivizarse por los conductos establecidos por el Estado... En ese sentido, si bien ese 

derecho se desarrolla prestacionalmente,... debido a la existencia de distintas 

condiciones materiales, asl como ala actividad continuada de conocimiento, resolucion 

y ejecuclon efectuada ante y por los organos jurisdiccionales... no es menos cierto que 

esa vertiente prestacional tiene caracter instrumental respecto al derecho 

fundarnental.t" 

Bajo la inevitable realidad de que no todas las personas tienen derecho de acceder a la 

justicia, el Estado tiene el deber jurfdico de garantizar ese derecho fruto de la 

desigualdad social. Para alcanzar ese objetivo es indispensable que el Estado 

garantice ese derecho, pues, en la medida en que 10 haga con niveles aceptables de 

acceso, confianza y eficiencia. 

Conforme a 10 seiialado, la administraci6n justicia es un servicio publico, es decir una 

actividad organizada que se realiza conforme a cierta normatividad, cuyo fin es 

satisfacer necesidades de caracter colectivo de manera continua, uniforme y regular. 

Entonces, 'Frente al derecho de acceso a la justicia, existe una obligacion estatal de 

instituir la edministracion de justicia como un servicio publico que debe resultar 

accesible a los miembros de una comunidad. Esa accesibilidad esta vinculada, como 

sostiene Miguel Bonilla Lopez a: "la posibilidad de gozar de ese servicio con el menor 

costa posible, en los horarios mas benignos y en los lugares a los que se pueda lIegar 

con mayor prontitud y facilidad. ,,15 

13 Cifuentes Munoz, Eduardo. Acceso I Iajustlcll ydebldo proceso enColombia (Sintesis de II docbina constltuc:ionll), pagina 276.
 

14 Cossio oraz, Jose Ram6n. Eltado social yderechos de prestacI6n, pagina. 20.
 
15 Bonilla L6pez, Miguel. Ob. cit,pagina 34.
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De esta forma el derecho de acceso a la justicia debe ser considerado como un servicio 

publico que se debe regir por los principios que caracterizan a los servicios publlcos de: 

continuidad, celeridad, igualdad, adaptabilidad y generalidad. 

A. Los servicios pUblicos 

Los servicios publicos han venido evolucionado desde el momenta en que el estado 

abandona el abstencionismo del estado claslco liberal, debido a que desde ese 

momento, este se hace cargo de los servicios asistenciales 0 sociales, entre ellos la 

administraclen de justicia. EI estado, una vez divorciado del liberalismo clasico, en una 

primera etapa, asume la prestacion de todos los servicios puollcos: mientras que en 

una segunda etapa cornparte la prestacion de los servicios publicos con los 

particulares; mientras que en una tercera etapa se Iimita a regular los servicios publicos 

con la finalidad de controlar su orqanizaclon, funcionamiento y regimen legal. 

Por 10 tanto los servicios publicos constituyen una parte de la actividad de la 

administracien del estado, definida como servicio tecnico que se presta al publico de 

manera regular y continua para la satisfacclon de una necesidad publica a cargo de 

una orqanizacion publica y que se rigen por las reglas 0 principios siguientes: 

• Principio de continuidad 

La prestacion de un servicio no sera interrumpida 0 paralizada provocando con ello un 

perjuicio a la colectividad, continuidad que implica el funcionamiento puntual y regular 

del servicio, sin dejar de obviar que se debe facilitar el acceso a dicho servicio por parte 

de los usuarios. Un ejemplo del principio de continuidad en la prestacion de los 

servicios publlcos, es la prohioicion de huelga de los trabajadores de servicios publicos. 

La Oonstltucion Politica de la Republica en el Articulo 116 reconoce el derecho de 

huelga de los trabajadores del estado y las entidades publicas descentralizadas y 

autonornas: con la limitante que: "... Este derecho unicamente podra ejercitarse en la 
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forma que preceptua la ley de la materia y en ningun caso debera afectar la atenci6n de 

los servicios publicos esenciales. n 

• Principio de adaptabilidad 

La adaptabilidad del servicio es mas que un pnncipio, es una garantia que viene 

reforzar el principio visto anteriormente. Es imposible que se preste un servicio de 

manera continua y eficiente si al ocurrir alguna variaci6n de las necesidades que 

pretende cubrir, no existe tarnolen un cambio en el servicio brindado. Asi la 

administraci6n publica podra modificar el servicio publico siempre que la modificaci6n 

se fundamente en el bien cornun 0 interes publico; 10 cual justifica el racionamiento, 

cambio de horarios, arnpliaci6n 0 limitaci6n geografica del servicio etc. 

Una muestra de la adaptabilidad en la administraci6n de justicia como servicio publico 

prestado por el estado es 10 referente a las reglas de competencia jurisdiccional, por 

ejemplo la Ley del Organismo Judicial en el Articulo 62 preceptue: "Los tribunales s610 

podran ejercer su potestad (jurisdicci6n) en los negocios y dentro de la materia y 

territorio que les hubiese asignado... " y en el mismo orden de ideas 10 referente al 

precepto fundamental de primacfa del interes social que cita: "EI interes social 

prevalece sobre el interes particular." 

• Principio de igualdad 

Bajo la premisa de que todos los seres humanos son iguales en dignidad y derechos, 

este principio debe regir por ley todos los servicios pebllcoe, sin embargo adquiere vital 

importancia cuando se refiere al derecho de acceder a la justicia. 

AI respecto del principio de igualdad la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala estable en su Articulo 4: "En Guatemala todos los seres humanos son libres 

e iguales en dignidad y derechos... n Sin embargo, este concepto de igualdad no debe, 

ni puede hacer alusi6n a 10 entendido por Anatole France, citado por Juan E. Mendez 
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cuando dijo que: lila justicia en su majestad garantiza que tanto ricos como pobres 

puedan mendigar bajo los puentes?", sino todo 10 contrario, igualdad en 10 

concemiente a la administraci6n 0 acceso a la justicia como servicio publico, se refiere 

a que se debe procurar por todos los medios de compensar esas desigualdades 

aspirando no solo a la justicia sino tarnbien a la equidad. 

• Principio de celeridad 

Se presenta como una caracteristica fundamental de los servicios publicos, dada la 

necesidad de que estes no solo puedan ser accionados sino que sean tambien 

capaces de dar una respuesta al interesado 10 mas pronto posible. Sin embargo, es 

precisamente en este principio donde se encuentran las barreras mas grandes en 10 

referente al acceso a la justicia, en donde los procesos judiciales son cada vez mas 

largos y la culpa puede ser repartida entre muchos actores diferentes, como se 

observara mas adelante al hacer un analisis sobre la situaci6n del acceso a la justicia 

laboral en Guatemala. 

"EI principio de celeridad, por su parte, establece que los procesos deben resolverse en 

plazos breves y que no deben existir tramites innecesarios que alarguen 

injustificadamente la resoluci6n de fondo.,,17 Esto por cuanto se considera que la 

celeridad protege la seguridad juridica de aquellos interesados que buscan una 

soluci6n a sus problemas mediante el accionar de las instancias judiciales, en raz6n de 

que una respuesta 0 resoluci6n prolongada por varios alios despues de que se solicit6 

la protecci6n de un derecho no puede considerarse como el ejercicio de un derecho. 

Un ejemplo de ello es en el ambito laboral por ejemplo, "el promedio de duraci6n de un 

proceso en los Juzgados de Trabajo y Previsi6n Social, es en condiciones norrnales, es 

de un ano para la primera instancia, diligenciando todos las fases del proceso. Aunque 

16 Mendez Juan E. "EI Acceso a Ia Justlcla, un entoque desde los derechos humanos". Foro Internacional 'Acceso a la Justitia y
 
E~Uidad en Amenca Latina", Pag, 10.
 
1 Hernandez Valle, Ruben, Derecho Procesal Constituclonal, pagina 97.
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en la practica los plazos suelen ser mayores dependiendo de diversas circunstancias, 

que incluyen actitudes de los juzgadores y "estrategia" de las partes en el proceso." 18 

• Principio de Gratuidad 

EI principio de gratuidad viene a reforzar y hacer efectivo el principio de igualdad que 

se vic anteriormente. Va que garantiza el acceso gratuito a los servicios publicos, 10 

que significa que el usuario tenga disponibilidad orqanloa y funcional de aquellos. 

En el ambito de acceso a la justicia dicho principio se manifiesta en "Ia posibilidad real 

de que toda persona pueda acudir fisicamente ante los 6rganos jurisdiccionales y 

defender sus derechos mediante una adecuada representaci6n que no implique para el 

un costo tal que convierta en nugatorio el derecho de acceso y atenci6n.,,19 Existen en 

materia de familia y laboral, ciertas disposiciones que pretenden, a la luz de este 

principle por ejemplo el exonerar de timbres 0 el prescindir del auxilio de profesional 

dependiendo generalmente de la cuantia del proceso 10 cual pretende el reducir los 

costos en los que podrian incurrir los usuaries. 

• Principio de generalidad 

Con respecto a esta caracteristica 0 principio, los servicios pubacos son para todos los 

habitantes del estado, en el sentido que no se presta a un grupo de personas, 

excluyendo a otras. Enfocado al acceso a la justicia aparece regulado en la 

Constituci6n Politica de la Republica en el Articulo 2 que senala: "Es deber del Estado 

garantizarle a los habitantes de la Republica la vida, la Iibertad, la justicia, la seguridad, 

la paz y el desarrollo integral de la persona"; as! tambien en el Articulo 29 estipula: 

"Toda persona tiene Iibre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas de Estado, 

para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley" 

complementandose con 10 preceptuado en la Ley del Organismo Judicial que senala en 

18 Consejo Editorial. Justicia Laboral pag. 91. 

19 Mendez Juan E. Op. Cit. 
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el Articulo 15 que: "EI imperio de la ley se extiende a toda persona, nacional 0 

extranjera, residente 0 en transito, salvo las disposiciones del derecho internacional 

aceptadas por Guatemala... " 
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CAPiTULO II 

2. EI	 derecho de acceso a la justicia y su relaci6n con otros derechos 

fundamentales 

En el capitulo anterior se hizo menci6n de los derechos fundamentales que tienen 

relaci6n directa con el acceso a la justicia, tambien se hizo referencia que solo 

garantizando el ejercicio de estos derechos es posible concebir un verdadero estado de 

derecho para el Estado de Guatemala. 

Por 10 que entre los derechos fundamentales ya citados consagrados dentro de la 

Constituci6n Politica de la Republica y demas instrumentos normativos nacionales e 

internacionales, existen tres de estos que no pueden obviarse dado el caracter de la 

presente investigaci6n, alcance que tiene cada uno de ellos y la capacidad para 

complementarse, fortaleciendo con su ejercicio individual a los otros y consiguiendo un 

acceso a la justicia mucho mas equitativo. Por 10 senalado, en este capitulo se 

desarrollaran tres derechos fundamentales intimamente Iigados al derecho de acceso a 

la justicia como 10 son: a) Derecho de acceso ala informaci6n; b) Derecho de peticlon y 

respuesta; y c) Derecho ala educacion. 

2.1 Derecho de acceso a la informaci6n 

EI derecho de acceso a la informaci6n se estudi6 en un principio en estrecha relacion 

con el derecho de Iibertad de expresion, lIegando algunas veces incluso a confundirlos. 

Esto sucedio porque durante mucho tiempo, la comunicaclon interpersonal fue la unica 

forma de comunicaci6n humana, raz6n por la cual el derecho a la Iibertad de opini6n 

era el unico relacionado con este tema; mas adelante, con la invenci6n de la imprenta 

se Ie agrega un derecho mas, el derecho a la Iibertad de expresi6n. De esta forma, al 

evolucionar los medios de comunicaci6n masiva genero tarnbien el derecho de recibir y 

dar informaci6n. Asi las cosas, este derecho evoluclono, hasta lIegar afirmar que el 

acceso a la informaciOn se encuentra dentro de los principales derechos fundamentales 
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del estado social de derecho, en tanto posibilita la partlclpacion de los ciudadanos en la 

toma de decisiones politicas. 

En el plano del derecho intemacional, la Asamblea General de la Organizacion de las 

Naciones Unidas, de la Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, cita en el 

Articulo 19: "Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinion y de expresi6n; este 

derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y 

recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlos, sin limitacion de fronteras, por 

cualquier medio de expresion". Por otra parte la misma asamblea en el Pacto 

Intemacional de Derechos Civiles y Politicos, agrega en el Articulo 19: "1. Nadie podra 

ser molestado a causa de sus opiniones. 2. Toda persona tiene derecho ala Iibertad de 

expresi6n; este derecho comprende la Iibertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones..." Y per ultimo la Convencion Americana sobre Derechos Humanos, 

mas conocida como Pacto de San Jose, al referirse a este derecho fundamental regula 

en su Articulo 13: "1. Toda persona tiene derecho a la Iibertad de pensamiento y de 

expresi6n." 

En el ambito nacional la Constituci6n Politica de Republica de Guatemala en el Articulo 

30 preceptaa: 'Todos los actos de la adrmntstraclcn son publicos. Los interesados 

tienen derecho de obtener en cualquier tiernpo, informes, copias, reproducciones y 

certificaciones que soliciten y la exhibici6n de los expedientes que deseen consultar, 

salvo que se trate de asuntos militares 0 diplomaticos de seguridad nacional 0 de datos 

suministrados por particulares bajo garantia de confidencia"; y a continuaci6n en el 

Articulo 31 complementa: "Toda persona tiene el derecho de conocer 10 que ella conste 

en archivos, fichas 0 cualquier otra forma de registros estatales, y la finalidad a que se 

dedica esta informacion..." 

Entonces, es por medio del ejercicio del acceso a la informaci6n publica que los 

ciudadanos pueden negar a tener conocimiento de todo 10 referente a los organismos 

publicos, en tanto dicha informacion sea publica, ya que dicho derecho tambien tiene 

limites, los cuales estan taxativamente selialados en el Articulo 21 de la Ley de Acceso 
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a la Informaci6n Publica que cita: "sera limitado de acuerdo a 10 establecido en la 

Constituci6n Politica de la Republica, la que por dlsposiclon expresa de una ley sea 

considerada confidencial, la informacion clasificada como reservada de conformidad 

con la presente ley y las que de acuerclo a tratados y convenios internacionales 

ratificados por el estado de Guatemala tengan clausula de reserva." 

A. Autoridades y sujetos obligados 

Con la aprobaci6n de la Ley de Acceso a la Informaci6n Publica, Decreto 57-2008 del 

Congreso de la Republica, sa pretende garantizar que toda persona sin discriminaci6n 

alguna tenga derecho de solicitar y tener acceso a la informacion publica de las 

autoridades y sujetos obligados por dicha ley. Y entre los sujetos obligados a 

proporcionar informacion publica que sa les solicite segun el Articulo 6 de citado 

decreto estan los siguientes: a) Organismo Ejecutivo, todas sus dependencias, 

entidades centralizadas, descentralizadas y aut6nomas; b) Organismo Legislativo y 

todas las dependencias que 10 integran; c) Organismo Judicial y todas las 

dependencias que 10 integran; d) Todas las entidades centralizadas, descentralizadas y 

autonornas: e) Corte de Constitucionalidad; f) Tribunal Supremo Electoral; g) 

Contraloria General de Cuentas; h) Ministerio Publico; i) Procuraduria General de la 

Nacion; j) Procuraduria de los Derechos Humanos; y k) Instituto de la Defensa Publica 

Penal. 

B. Presupuestos del derecho a la informacion 

Desde hace algunos anos, sa ha venido implementando dentro del marco de 

actividades de la administracion procesos de modernizacion que promueven como 

principios fundamentales de toda actividad administrativa la transparencia, la claridad, 

la eficiencia y la publicidad. De esta forma, se planea la evoluci6n y el desarrollo del 

sistema administrativo en equilibrio con el respeto de los principios democraticos y de 

los derechos fundamentales. 

21
 



Como es bien sabido, el derecho a la informacion 10 que pretende es acercar a los 

6rganos 0 entes publicos a los ciudadanos, para que estos sa informen y tengan un 

papel activo en la discusi6n y toma de decisiones que involucran el lnteres general. 

Esto es imposible de lograr si no se plantea dentro de un marco de transparencia y 

publicidad, ya sea como base para combatir la corrupcion en el sector publico como 

para equiparar las deficiencias en la gobemabilidad del estado. 

c. Transparencia y publicidad administrativa 

En el marco del estado social y democratico de derecho, todos y cada uno de los entes 

y 6rganos publicos que conforman la admlnistraclcn deben estar sujetos a los principios 

constitucionales impUcitos de la transparencia y publicidad. 

La administracion publica debe tanto crear como propiciar canales permanentes y 

f1uidos de comunicaci6n 0 de intercarnbio de informaci6n con los administrados, asl 

como con los medios de comunicaci6n colectiva; esto en aras de incentivar una mayor 

participaci6n en la gesti6n pUblica. Lo anterior solo se puede conseguir por medio de la 

aplicaclon de los principios de evaluacion de resultados y rendici6n de cuentas, 

actualmente incorporados en la recien aprobada Ley de Acceso a la Informacion 

Publica, Decreto 57-2008 del Congreso de la Republica. 

• Transparencia 

La transparencia 10 que busca es la comunicaci6n de informaci6n sobre cualquier 

actividad que contribuya, directa 0 indirectamente al cumplimiento de los objetivos y 

fines institucionales. La Ley de Acceso a la Informaci6n Publica incorpora en su 

normativa las denominadas obligaciones de transparencia 0 informaci6n publica de 

oficio que los sujetos obligados deben mantener actualizada y disponible en todo 

momento, de acuerdo con sus funciones, la cual podra ser consultada de forma directa 

por quien tenga lnteres. Tambien regula la citada ley las obligaciones de transparencia 

--_.--_ .... _._--_. -_._,.. 
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o informaci6n publica de oficio minima que deberan proporcionar los 

ejecutivo, legislativo y judicial. 

• Publicidad 

La publicidad forza al ente obligado a que todas sus acciones se encuentren 

intimamente ligadas al regimen democratico ya que brinda la posibilidad de 

participaci6n del ciudadano en la discusi6n de distintos asuntos cuyas consecuencias 

tendran resultados para estas mismas personas. 

Este principio dicta la obligaci6n de informar sobre distintos aspectos relacionados con 

el ambito funcional de las distintas instituciones y que al incidir en la situaci6n del pais y 

de los ciudadanos puede eventualmente requerir una toma de posici6n por parte de los 

habitantes. 

Sin embargo, para que haya publicidad en las actividades de la administraci6n sa 

puede recurrir a otros medios y no solo a la publicaci6n escrita. Una de esas formas es 

la publicaci6n electr6nica, la cual consiste en poner a disposici6n de los usuarios de 

internet la informaci6n; sin embargo, este medio tiene la desventaja de que no puede 

ser utilizado en aquellos casos en que se requiere dar autenticidad a la publicaci6n 0 

por otra parte que no todas las personas tienen acceso a una computadora con 

internet. Un ejemplo de este tipo de publicidad se encuentra en el ordenamiento 

Juridico guatemalteco en la resoluci6n numero 100 del Ministerio de Finanzas Publicas 

que se refiere a las normas para el uso del sistema de informaci6n de contrataciones y 

adquisiciones del Estado -GUATECOMPRAS- que tiene por objeto establecer las 

fechas, normas, procedimientos y aspectos tecnicos, de seguridad y responsabilidad 

que regulen el inicio, desarrollo y usa de dicho sistema. 

Otra forma de dar publicidad diferente a la escrita, es la audiencia publica, la cual 

constituye un mecanismo de participaci6n que tiene por objetivo que la autoridad 

encargada de tomar una decisi6n administrativa 0 legislativa escuche a los interesados, 
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buscando de esta forma una decisi6n 0 resoluci6n mas democratica de acuerdo a los 

intereses de los afectados. Un ejemplo del tipo de publicidad en audiencia publica es el 

regulado en el Articulo 38 del C6digo Municipal, el tarnblen lIamado cabildo abierto que 

se refiere al caracter publico de las sesiones del Concejo Municipal, este articulo 

senala al respecto: ".. Tambien cuando la importancia de un asunto sugiera la 

conveniencia de escuchar la opinion de los vecinos, el Concejo Municipal, con el voto 

de las dos terceras partes del total de sus integrantes, podra acordar que la sesi6n se 

celebre en cabildo abierto ... " 

D. Regulacion Normativa 

Como ya se hizo ver en Guatemala, el derecho de acceso a la informacion se 

encuentra regulado en los Articulos 30 Y 31 de la Constituci6n Politica de la Republica, 

garantizando con ello no solo la publicidad de los aetos de la administraci6n publica, si 

no tambien el acceso a los archivos y registros estatales; claro con ciertas restricciones 

que en forma taxativa se encuentran desarrolladas en el Decreto 57-2008 Ley de 

Acceso ala Informaci6n Publica. 

• Clasificacion legal de la informacion 

Para efeetos de determinar que tipo de informaci6n es de acceso limitado 0 restringido, 

la Ley de Acceso a la Informaci6n Publica, hace la siguiente clasflcaclon; 

~ Informacion confidencial 

Segun el Articulo 22 de la Ley de Acceso a la informaci6n Publica se considera 

informaci6n confidencial a) La expresamente definida en el Articulo 24 de la 

Constituci6n Politica de la Republica;2o b) La expresamente definida como confidencial 

20 La correspondencia detoda persona, sus documentos y Iibros. 

24
 



G'I/ ~. 

en la Ley de Bancos y Grupos fnancleros;" c) La informaci6n calificada como secreta "lema/a. c· 

profesional; d) La que por disposici6n expresa de una ley sea considerada como 

confidencial; e) Los datos sensibles 0 personales sensibles, que solo podran ser 

conocidos por el titular del derecho; f) La informaci6n de particulares recibida por el 

sujeto obligado bajo garantia de confidencia. 

~ Informacion reservada 

De acuerdo al Articulo 23 de la Ley de Acceso a la Informacion Publica se considera 

informaci6n reservada: a) La informacion relacionada con asuntos militares clasificados 

como de seguridad nacional; b) La informaci6n relacionada a asuntos diplomaticos, 

clasificados como seguridad nacional; c) La informacion relacionada con la propiedad 

intelectual, propiedad industrial, patentes 0 marcas en poder de las autoridades; se 

estara a 10 dispuesto por los convenios 0 tratados internacionales ratificados por la 

Republica de Guatemala y demas leyes de la materia; d) Cuando la informacion que se 

difunda pueda causar un serio perjuicio 0 dana a las actividades de investigacion , 

prevencion 0 persecucion de los delitos, relacionada a los procesos de inteligencia del 

estado 0 a la imparticion de justicia; e) Los expedientes judiciales en tanto no hayan 

causado ejecutoria, de conformidad con las leyes especiales; f) La informaci6n cuya 

difuslon antes de adoptarse la medida, decisi6n 0 resolucion de que se trate pueda 

danar la estabilidad econormca, financiera 0 monetaria del pais, asl como aquella que 

guarde relaci6n con aspectos de vigilancia e inspeccion par parte d la Superintendencia 

de Bancos; g) Informacion definida como reservada en al Ley de Protecclon Integral de 

la Ninez y la Adolescencia;22 h) Los anallsis proporcionados al Presidente de la 

Republica orientados a proveer la defensa y la seguridad de la naclon asl como la 

21 Sanala eI Articulo 63 delaLey deBancos yGrupos Financieros: "Confldencialldad de las operaciones: Salvo las disposiciones ydeberes 
establecidos por lanonnativa sobre lavado dedinero yotros activos. los direclores, gerentes, representantes legales, funcionario yempIeados 
delos bancos, nopodran proporcionar infonnaci6n, bajo cualquier modalidad, a ninguna persona, individual 0 juridica, publica 0 privada, que 
tiends a revelar eI caraeter confidencial dela identidad de los depositantes de los bancos, instituciones financieras y ernpresas deun grupo 
financiero, asi como las lnformaciones proporcionadas por los particulares 0 estas entidades. Se exceptUa delalimitaci6n aque sarefiere el 
pilrrafo anterior, la informaci6n que los bancos debsn proporcionar a laJunta Monetaria, eI Banco deGuatemala y a laSuperintendencia de 
Bancos, asi como Iainformaci6n que saintercamble entre bancos e instituciones financ1eras. 
22 Estipula eIArticulo 59 deIa Ley deProtecci6n Integral dela Nifiez y Adolescencia: "Pr0tecci6n. Los ninos, nii'las y adoIescentes tienen 
derecho aque sales proteja detoda informaci6n y material impreso visual, electr6nico 0 deaudio que pueda ser peljudicial 0 nocivo para su 
adecuado desarrollo fisico, mental ysocial. 
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conservaci6n del orden publico. EI derecho a aeceder a la inforrnaci6n publica en que 

se hubiese basado el anallsls podra ejercerse ante los 6rganos 0 entidades que la 

tengan en su poder; i) La que se deterrninada como reservada por efecto de otra ley. 

E. Procedimiento general de acceso a la informacion publica 

EI Decreto 57-2008 del Congreso de la Republica, Ley de Acceso a la Inforrnaci6n 

Publica, establece el procedimiento para que los particulares puedan accionar y 

solicitar la inforrnaci6n que consideren les pudiere interesar; procedimiento con 

particularidades que se describen a continuaci6n: a) Solicitud: La cual puede requerirse 

en forma verbal, escrita 0 electr6nica a la unidad de inforrnaci6n del sujeto obligado; b) 

Remisi6n: Quien reciba la solicitud no podra alegar incompetencia 0 falta de 

autorizaci6n para recibir la solicitud y bajo su responsabilidad la remitira a quien 

corresponda; c) Admisi6n: Presentada y admitida la solicitud, la unidad de inforrnaci6n 

debe emitir resoluci6n dentro de 10 dias; d) Resoluci6n. 

F. Relacion del acceso a la informacion con el acceso a la justicia 

Es indudable la importancia que tiene el derecho de aeceso a la inforrnaci6n para un 

adecuado ejercicio del aeceso a la justicia, ya que sin la facultad de aeceder a cierta 

inforrnaci6n publica, seria impensable que los procesos de participaci6n ciudadana 

obtengan resultados socialmente equitativos. AI mismo tiempo, la posibilidad de tener 

conocimiento a esta inforrnaci6n Ie perrnite al ciudadano ejercer la defensa de sus 

derechos en un momenta oportuno, en caso de que las acciones materiales del estado 

a traves de sus 6rganos tiendan a lesionar alguno de los derechos fundamentales que 

gozan todas las personas. Incluso, regresando a una de las cuestiones mas basicas, 

sin el simple hecho de poder aeceder a esta inforrnaci6n, las personas no tendrian ni 

siquiera la posibilidad de conocer cuales son sus derechos ni c6mo se defienden, raz6n 

por la cual al enfrentar la hip6tesis expuesta en el anterior parrafo las personas no 

tendrian la minima capacidad para hacerle frente a una situaci6n donde por ejemplo un 

6rgano jurisdiccional atente contra sus derechos. Es por esto que se puede afirrnar que 
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el derecho de acceso a la justicia es imposible sin el ejercicio del acceso a 

informacion. 

De esta forma, el acceso a la informaci6n tiene como consecuencia una ciudadania 

consciente y responsable, la cual tiene la capacidad de ejercer sus derechos y 

defenderlos ante cualquier amenaza. Ademas de que el ejercicio del derecho de 

acceso a la informaci6n promueve la partiejpacion ciudadana, 10 que hace que la 

mayoria de las personas se involucren de manera directa en la toma de decisiones que 

les incumben, en diferentes niveles. 

La Ley del Organismo Judicial preceptaa en su Articulo 63 que los actos y diligencias 

de los tribunales son publlcos, excepto cuando la ley 0 por razones de orden moral 0 

seguridad publica 10 restrinjan; Ahora bien con la vigencia de la Ley de Acceso a la 

Informacion Publica, el Organismo Judicial, edemas de la informacion publica de oficlo, 

que estan obligados a mantener actualizada y disponible en todo momento para que 

sea consultada por cualquier persona interesada, debera hacer publica como minimo la 

siguiente: 1) Las sentencias condenatorias citadas con autoridad de cosa juzgada por 

delitos de derechos humanos y lesa humanidad. 2) Las sentencias condenatorias con 

autoridad de cosa juzgada, por delitos en caso de manejo de fondos publicos; 3) Las 

sentencias condenatorias con autoridad de cosa juzgada por delitos cometidos por 

empleados y funcionarios publicos; 4) EI ejercicio de su presupuesto asignado a la 

Corte Suprema de Justicia, Salas de Apelaciones, Tribunales de Primera Instancia de 

Ejecuci6n y Sentencia y Juzgados de Paz de todo el pais; 5) EI listado de asesores 

con sus respectivas remuneraciones de cada uno de los tribunales mencionados en el 

numeral anterior; 6) Informe de los gastos y viaticos de las delegaciones de cada 

instituci6n al exterior del pais, asl como el destino, objetivos y logros alcanzados. 

2.2 Derecho de petici6n 

La palabra petici6n es definida por la Real Academia de la Lengua Espanola como la 

"accion de pedir". Por su parte, una gran cantidad de juristas 10 han entendido como la 
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·"l1lil'. u·potestad que tienen las personas de acudir ante la administraci6n de justicia con e 

objeto de plantear algun asunto. 

Jose Alberto Garrone define la petici6n 0 derecho de petici6n como: "a) En general, una 

demanda dirigida a una autoridad con poder de decisi6n; b) Acto motivado que, por 

escrito y respetando ciertas formas, se presenta a un magistrado para solicitarle una 

autorizaci6n 0 para que ordene una medida de procedimiento; c) Sin6nimo de demanda 

como acto procesal de postulaci6n.n23 

Siempre en referencia ala definici6n de derecho de petici6n Martinez Ceballos 10 hace 

de la siguiente manera: "Una garantia individual, la cual se puede considerar como una 

facultad otorgada a las personas para lIamar la atenci6n 0 poner en actividad a las 

autoridades en un asunto determinado 0 una situaci6n particular, es funci6n publica 

que se instruye en todas las constituciones nacionales de indole Iberoamericana. Es 

pues un derecho fundamental de todas las personas.f" 

En este mismo sentido, Ruben Hernandez Valle al referirse a este derecho 10 reconoce 

como la "facultad que tienen los administrados para realizar peticiones ante las 

autoridades publicae sobre asuntos de interes particular 0 general, siempre que el 

objeto de la petici6n sea legalmente posible.n25 

Otro asunto de gran importancia es que el derecho de petici6n se presenta de la mana 

del derecho de respuesta, ya que, al interpretarse de esta manera se garantiza no 

solamente el derecho a solicitar 0 a pedir algo sino tambien a recibir una respuesta 

oportuna a dicha petici6n. 

EI derecho de petici6n regulado constitucionalmente en el Articulo 28 hace referencia a 

la facultad que poseen todos los habitantes de la republica de Guatemala para dirigir ya 

23 Garrone. Jose Alberto. DiccIonario Juridlco AbeIedo-Perrot, lomo III, paginas 78-79.
 

24 Martinez Ceballos. Guillermo Jose. EIderecho de petIcI6n. pagina 18.
 
25 Hernandez Valle. Ruben, Ob. Cit Pagina 567.
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sea individual 0 colectivamente peticiones a la autoridad, funcionario publico 0 entidad 

oficial, con el fin de exponer un asunto de su interes: esa garantia se complementa con 

la obligaci6n que tiene el 6rgano ante quien se acciono de darle tramite a la petici6n y 

resolver conforme a derecho, claro esta que esto no implica que dicha respuesta deba 

resultar favorable a las pretensiones del actor, si no que simplemente se respete el 

principio de congruencia. Agrega asl mismo dicho articulo que en materia 

administrativa el termmo para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no 

podra exceder de treinta dias. 

A. Presupuestos del derecho de petici6n y respuesta 

Existen una serie de principios rectores que determinaran en definitiva el ejercicio del 

derecho de petici6n y respuesta y estos son: 

• Principio de Legalidad 

Este principio hace referencia al marco de actuaciones de la ley. En palabras muy 

simples consiste en la facultad de actuar unicamente hasta donde la ley 10 permite. En 

contraposici6n a esta idea, se tiene que los sujetos de derecho privado pueden hacer 

todo aquello menos 10 que por ley les prohibe. La doctrina en general 10 considera 

como un presupuesto basico del estado de derecho y un complemento basico del 

principio general del debido proceso. 

EI Doctor Luis Guillermo Herrera 10 entiende como "un marco 0 limite a la actividad de 

la Administraci6n Publica, es decir, la necesidad de que el Estado y sus instituciones 

actuen dentro del marco estricto de la ley.,,26 

26 Herrera Castro, Luis Guillermo.E' debido proceso eneIordenamlento juridlco costarricenH. Revista Judicial de laCorte Suprema de 
Justicia. 1984. San Jose, Costa Rica, No. 30. Pflgina 55. 
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• Principio de publicidad 

Este principio es otro de los pilares basicos sobre los que debe sustentarse todo estado 

de derecho, dado que se incorpora a todas las actuaciones de la admlnistracion como 

una consecuencia directa de la transparencia que debe regir la funci6n publica en 

general. 

EI principio de publicidad fue analizado dentro del tema del derecho de acceso a la 

informacion, pero tamblen toma nuevamente relevancia en el derecho de peticion al 

garantizar al ciudadano la posibilidad de peticionar y acceder, como ya quedo reiterado, 

a casi cualquier tipo de informaci6n. En el caso guatemalteco, se ha experimentado 

recientemente, que la publicidad y el acceso de la ciudadania a la informacion ha 

permitido fiscalizar elecciones de Magistrados de las Cortes y del Fiscal General por 

ejemplo. 

• Principio de transparencia administrativa 

Como se indic6 anteriormente, la transparencia en las actuaciones de la adminisfraclon 

publica es necesaria, dado que cada una de esas actuaciones debe estar sometida al 

control de todos los ciudadanos. 

Esto se encuentra normado en el Articulo 154 Constitucional que al respecto 

preceptua; "Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente 

por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamas superiores a ella ... ", Precepto 

constitucional que se complementa con el articulo 155 que se refiere a la 

responsabilidad civil y penal de los funcionarios y empleados publicos, "27 

27 PreceptUa eI Articulo 4 delDecreto 1748. Ley de Servicio Civil que: "Servidor publico: Para los efectos deesta ley, se considera servidor 
publico, la persona individual que ocupa un puesto en la adminislraci6n publica en virtud de nombramiento, contrato 0 cualquier vinculo 
legalmente establecido... bajo dependencia continuada y direcci6n inmediata delapropia Administraci6n Publica" (se refiere a funcionario y 
empleado publico). 

30
 



• Principio democratico 

Este principio tiene su fundamento en los Articulos 140 Y 141 de la Constituci6n Politica 

de Republica que regulan el principio democratico al establecer respectivamente que: 

EI sistema de gobierno guatemalteco es "republicano, dernocratlco y representativo"; y 

por otra parte que "la soberania radica en el pueblo, quien para el ejercicio de esta la 

delega en los tres poderes u organismos del estado." Esto en razon de que la 

democracia no solo permite, sino tamolen promueve que las personas entablen sus 

acciones ante el estado, pero al mismo tiempo obliga a los tres organismos que 10 

conforman a resolver sus pretensiones. Este principio tiene relaci6n directa no solo con 

el derecho de petici6n y respuesta sino tambien con los derechos de acceso a la 

informaci6n, justicia y educaci6n que se analizara posteriormente. 

B. Regulaci6n normativa 

Aparte del derecho de accionar 0 hacer peticiones ante autoridad competente, la 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala senala en el Articulo 29 el Iibre 

acceso a los tribunales y dependencias del estado en el sentido que: "Toda persona 

tiene Iibre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del estado, para ejercer sus 

acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley..." por otra parte agrega 

que:" No se caliticacomo tal, el solo hecho de que el fallo sea contrario a sus interesesy 

en todo caso, deben haberse agotado los recursos legales que establecen las leyes 

guatemattecas." 

c. Relaci6n del derecho de petici6n y respuesta con el acceso a la justicia 

EI derecho de petici6n puede presentarse en una de sus multiples vertientes como la 

potestad de dirigirse a las autoridades publicas, 10 cual no es otra cosa que un 

antecedente del acceso a la justicia. 
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EI derecho de petici6n y respuesta se ejerce no solamente dentro de la administraci6n 

de justicia sino en toda la administraci6n publica, tiene que ver no solo con la 

resoluci6n de un caso 0 una demanda sino tarnbien con la petici6n de obtener 

informaci6n publica de algun tipo como ya se determino con anterioridad. De esta 

forma se empiezan a entrelazar ya los conceptos de acceso a la justicia, el acceso a la 

informaci6n y el derecho de petici6n y respuesta, ya que para obtener resultados 

exitosos al ejercitar alguno de estos derechos es necesario hacer uso de los dernas. 

EI jurista colombiano Francisco de Paula Perez explica que "es una forma, en cuanto al 

ejercicio de la libertad individual, 0 mejor, de la opini6n. Se reconoce con el nombre de 

derecho de petici6n la facultad de los individuos para dirigirse a las entidades 0 

funcionarios de los distintos organismos administrativos, legislativos 0 judiciales, en 

demanda de providencias que amparen los derechos de cada uno, en casos concretos, 

o en beneficio de la comunidad en general."28 

De esta forma, el derecho de petici6n y respuesta es un derecho fundamental que 

existe para si mismo y para reforzar los derechos de acceso a la justicia y acceso a la 

informaci6n. Es una forma de fortalecer las garantfas constitucionales, al asegurar que 

por medio del ejercicio y la practica de alguno de estos derechos se van a ejercer y 

practicar otros derechos fundamentales al mismo tiempo. 

2.3 Derecho a la educaci6n 

EI derecho a la educaci6n es uno de los mas importantes derechos fundamentales del 

ser humano, se considera que es uno de los pilares para la construcci6n del desarrollo 

humane y de sociedades dernocratlcas. En tome al mismo se afirma que la educaci6n 

desemperia un papel fundamental en la superaci6n de la pobreza y la desigualdad. En 

las ultimas decadas se ha plasmado la importancia de asegurar este derecho basico a 

los ninos y ninas del mundo, quienes por esta via, garantizan para si mismos un mejor 

28 De Paula, Perez, Francisco. Den!cho constItucional CoIomblano, pagina 363. 
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futuro y, en general, coadyuvan a la superaci6n de diversos males que acechan a las 

sociedades. 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala reconoce el derecho a la 

educaci6n y senala en los Articulos 71, 72, 73, 74 Y 79, en resumen 10 siguiente: "...es 

obligaci6n del estado proporcionar y facilitar educaci6n a sus habitantes sin 

discriminaci6n alguna, la educaci6n tiene como fin primordial el desarrollo integral de la 

persona humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal..." "Se 

declara de interes nacional la educaci6n, la instrucci6n, formaci6n social y la 

ensenanza de la Constituci6n de la Republica y de los derechos humanos, la familia es 

fuente de la educaci6n y los padres tienen derecho a escoger la que ha de impartirse a 

sus hijos menores, los habitantes tienen el derecho y la obligaci6n de recibir la 

educaci6n inicial, pre primaria, primaria y basica, dentro de los Iimites de edad que fije 

la ley. La educaci6n impartida por el estado debe ser gratuita; debiendo este promover 

la educaci6n especial, la diversificada y la extraescolar..." Por 10 que el derecho a la 

educaci6n abarca diversas situaciones que hacen compleja su eficacia, especialmente 

en un pais como Guatemala que presenta una diversidad cultural, idiomatica y 

multletnica 0 tanta desigualdad econ6mica entre sus habitantes 

A. Presupuestos del derecho a la educaci6n 

Presupuestos para que se produzca un efectivo derecho a la educaci6n son los que se 

detallan a continuaci6n: 

• Integridad del sistema educativo 

Principio del derecho a la educaci6n que la concibe como un proceso integral en donde 

el sistema educativo del pais debe irse adaptando constantemente a las diferentes 

etapas de desarrollo de las capacidades de la poblaci6n estudiante. Este principio sa 

deriva del precepto constitucional que cita como fin primordial de la educaci6n "el 

desarrollo integral de la persona humana". 
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• Gratuidad y obligatoriedad 

Presupuesto del derecho ala educaeion que tienen su fundamento en los Articulos 74 Y 

76 de la Oonstitucicn Politica de la Republica de Guatemala, que al respecto preceptUa 

que la educacion publica debe facilitarse en forma gratuita y obligatoria hasta el ultimo 

grado de diversificado y que edemas debe ser el estado el encargado de garantizar la 

educaelon multicultural y multilingue, especialmente en las zonas de poblaci6n 

mayoritariamente maya, garifuna y xinca. Segun la Procuraduria de los Derechos 

Humanos el gasto publico en educaci6n es insuficiente, ya que el mismo se ha 

estancado en menos del 1.5% del PIS, citra que se encuentra muy debajo del promedio 

latinoamericano.,,29 Esta baja inversion coloca al pais en desventaja frente a la mayoria 

de los estados en cuanto a las posibilidades de competir dentro de un mercado que 

cada dia exige mas y mejor calificados recursos humanos; y, especialmente, 

predispone a seguir postergando el progreso de la calidad de vida de los 

guatemaltecos, que ven en la instrucci6n y la formaci6n individualla esperanza de salir 

del subdesarrollo y alcanzar nivelesdignos de existencia. 

• Libertad de enseiianza 

La Iibertad de ensenanza constituye un presupuesto esencial que se encuentra 

regulado constitucionalmente dentro de los derechos fundamentales de los 

guatemaltecos. EI principio de libertad de ensenanza implica edemas cinco ideas 

fundamentales, a saber: a) EI derecho 0 Iibertad de creaci6n de escuelas 0 centros 

docentes publicos y privados en todos los niveles, incluido el universitario; b) EI 

derecho, a opcion del ciudadano, de que tales centros sean reconocidos como de 

caracter oficial 0 como prestadores de un servicio de interes social, siempre que se 

reunan las condiciones objetivas fijadas por el ordenamiento juridico; c) EI derecho de 

los ciudadanos de escoger el modelo 0 tipo de educaci6n y el centro educativo que 

29 Procurador de losDerechos Humanos. Infonne Anual Circunstanc:lado, resumen ejecutivo 2009, pagina 13. 
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prefieran; d) EI derecho 0 la posibilidad de aportar a la instituci6n 0 a la enselianza que 

en ella se imparta, una direcci6n ideol6gica concreta 0 de disponer de un ideario 

educativo, siempre dentro del marco global del ordenamiento juridico; y e) Que esta 

Iibertad sea virtualmente subvencionada por el estado. 

B. Situacion del derecho de acceso a la educacion en Guatemala 

La situaci6n del derecho a la educaci6n en Guatemala refleja el panorama sociopolitico 

y cultural del pais en donde el desarrollo hist6rico de la sociedad ha girado alrededor 

de las relaciones establecidas por un modelo de acumulaci6n capitalista, apropiaci6n 

del producto nacional y un estado debil estructuralmente. La escasa inversi6n publica 

social y la concentraci6n de servicios en las areas urbanas, pero en especial en la 

metropolitana, son manifestaciones de la exclusi6n politica y econ6mica que se plasma 

en un modelo de estado impregnado de racismo y pobreza. La resistencia del estado 

en proporcionar los recursos suficientes para cumplir funciones esenciales como la 

educaci6n, refleja su negativa a otorgar derechos, y mantener a su disposici6n, como 

ventaja comparativa comercial, una abundante mane de obra barata no calificada. 

Las enormes brechas de desigualdad resultantes tienen en el irrespeto del derecho a la 

educaci6n una de sus principales causas. Las tasas de alfabetizaci6n y de 

escolarizaci6n diferenciadas por origen etnico, genero, edad y area de residencia son 

demostrativas ya que cuatro de cada cinco guatemaltecos pobres viven en el area rural 

y tres son indigenas; de donde casi una cuarta parte de la poblaci6n no saben leer ni 

escribir, problema que afecta especialmente a la poblaci6n mas vulnerable. 

En el periodo 2004-2008 se extremaron las politicas patrocinadas por el Banco Mundial 

y la dicotomla contradictoria establecida dentro del MINEDUC entre el sistema regular y 

el PRONADE comenz6 a inclinarse hacia la generalizaci6n de las caracteristicas del 

ultimo. Por otra parte el gobiemo actual ha comenzado su gesti6n con la eliminaci6n 

del PRONADE y una serie de medidas tendientes a proporcionar una mayor oferta y 

accesibilidad a la educaci6n junto a la introducci6n de programas asistenciales; pero 
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sin involucrarse de lieno en la creaci6n y ejecuci6n de politicas 0 programas que eleven 

la calidad de la educaci6n. 

En general como ya se seiialo el sistema educativo guatemalteco es fiel muestra del 

panorama sociopolitico y cultural del pais, el cual se caracteriza por escasa 0 nula 

inversi6n en el area social educativa. 

c. Regulaci6n normativa 

De acuerdo al Articulo 71 de la Constituci6n Politica de la Republica el derecho a la 

educaci6n se regula asl: "Se garantiza la libertad de ensenanzay de criterio docente. Es 

obligaci6n del estado proporcionary facilitar educaci6n a sus habitantessin discriminaci6n 

alguna. Se declara de utilidad y necesidad publicas la fundaci6n y mantenimiento de 

centros educativosculturalesy museos..." 

Por su parte la Ley de Protecci6n Integral de la Niiiez y la Adolescencia senala: 

"Articulo 36. Los ninos, niiias y adolescentes tienen derecho a recibir una educaci6n 

integral de acuerdo a las opciones etlcas, religiosas y culturales de su familia. 

Asegurandoles: a) Igualdad de condiciones para el acceso y permanencia en la 

escuela; b) EI respeto reciproco y un trato digno entre educadores y educandos; c) La 

formaci6n de organizaciones estudiantiles y juveniles con fines culturales, deportivos, 

religiosos y otras que la ley no prohiba. Por otra parte el Articulo 37 indica: "La 

educaci6n publica debera ser 9ratuita, laica y obligatoria hasta el ultimo grade de 

diversificado."; tambilm el Articulo 38 establece: "EI Estado a traves de las autoridades 

competentes, debera garantizar el derecho a la educaci6n multicultural y multilingOe, 

especialmente en las zonas de poblaci6n mayoritariamente maya, garifuna y xinca." 

Dentro de la normativa intemacional la Declaratoria Universal de Derechos Humanos 

en su Articulo 26 preceptaa: "1. Toda persona tiene derecho a la educaci6n. La 

educaci6n debe ser gratuita, al menos en 10 concemiente a la instrucci6n elemental y 

fundamental. La instrucci6n elemental sera obligatoria. La instrucci6n tecnica y 
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profesional habra de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores sera igual 

para todos, en funci6n de los mentes respectivos; 2. La educaci6n tendra por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y el favorecera la comprensi6n, la 

tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos etnlcos 0 religiosos; 

y promovera el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el 

mantenimientode la paz; 3. Los padres tendran derecho preferente a escoger el tipo de 

educaci6n que habra de darse a sus hijos." 

Tarnblen en el mismo sentido, el Pacto Internacional de Derechos Econ6micos, 

Sociales y Culturales, se refuerza nuevamente la importancia de educar a las personas 

en cuanto a sus derechos al mencionar en el Articulo 13 inciso 2 10 siguiente: "2.- Los 

estados partes en el presente protocolo convienen que la educaci6n debera orientarse 

hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y 

debera fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideol6gico, las 

libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que la 

educaci6n debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad democratica y pluralista, lograr una subsistencia digna, favorecer la 

comprensi6n, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos 

raciales, etnicos 0 religiosos y promover las actividades en favor del mantenimiento de 

la paz." 

De esta forma, se consolida a traves de instrumentos internacionales la importancia 

que tiene el derecho a la educaci6n, convirtilmdose en normativa de gran importancia 

ya que interpreta y amplia este derecho de manera que 10 desarrolla desde tres 

perspectivas diferentes: el derecho a la educaci6n, los derechos humanos en la 

educaci6n y la enseiianza de los derechos humanos. 

Es fundamental en este punto mencionar que la trascendencia del derecho a la 

educaci6n reside en que es un derecho transversal al resto de derechos ya 

enunciados, dado que sin educaci6n las personas no pueden conocer sus derechos y 

mucho menos defenderlos. "Muchos derechos individuales, especialmente los 
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asociados al empleo, seguridad social y por supuesto la justicia estan fuera del alcanceoil"Il1Jla. c· 

de quienes han side privados de educacion. La educaci6n es un multiplicador que 

aumenta el disfrute de todos los derechos y Iibertades individuales cuando el derecho a 

la educacion esta efectivamente garantizado, y priva a las poblaciones del disfrute de 

muchos derechos y Iibertades cuando se niega 0 viola ese derecho."30 

D. Relaci6n del derecho a la educaci6n con el acceso a la justicia 

Como se cito anteriormente, es tan necesaria como obligatoria la educacion en materia 

de derechos ciudadanos, ya que el derecho a la educaci6n viene a constituirse en la 

via de informacion de los otros derechos fundamentales, entre ellos el derecho de 

acceso ala justicia. 

De esta forma, no es sino por medio del disfrute de esta garantia a educarse y 

formarse integralmente que se lograra el disfrute de derechos como la libertad de 

expresion, el derecho al trabajo 0 el derecho a un ambiente limpio y ecol6gicamente 

equilibrado, entre otros. 

Como se vera mas adelante al analizar diferentes datos estadisticos, Guatemala 

cuenta con un nurnero muy bajo de personas, especificamente trabajadores, sin algun 

tipo de instruccion en cuanto a sus derechos laborales; perc aun mas lamentable es 

que dentro de los que si saben leer y escribir tampoco estan informados 0 no conocen 

sus derechos, esto podria decirse es parte culpa del sistema educativo, aunque 

tamoien por otra parte falta de iniciativa 0 motivaci6n de parte de los mismos 

trabajadores. En dicho estudio cuantitativo se muestran resultados bastante negativos, 

al intentar medir el grade de educaci6n de los derechos y obligaciones de los 

trabajadores de las areas perifericas de la ciudad de Guatemala, 10 cual redunda en 

30Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Contenido yvigenda delderechoa II ecIucaci6n. Revista IIDH, W 36(Julio-Diciembre, 

2002), pagina 291. 
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que tampoco conozcan 

para su ejercicio. 

2.4Derecho de informacion, peticion y educaelen como antecedentes del derecho 

de acceso a la justicia 

Luego de conocer los derechos fundamentales de acceso a la informaci6n publica, 

derecho de petici6n y respuesta; asl como el derecho a la educaci6n, no parece ni 

siquiera necesario terminar de trazar las Iineas que unen estos derechos 

fundamentales con el derecho de acceso a la justicia. Estos tres derechos analizados 

son fundamentales para el ejercicio adecuado de la garantia de acceder a la justicia y 

asl obtener una soluci6n jurisdiccional a un conflicto determinado. De esta manera, 

habria que definir a los derechos de informaci6n, petici6n y educaci6n, como los 

antecedentes indispensables para un adecuado acceso a la justicia. 

Por 10 que se podria decir en primer lugar que sin la facultad de peticionar ante el 

estado por intermedio de sus 6rganos jurisdiccionales, no se puede tener acceso a la 

soluci6n de conflictos ya sean individuales 0 colectivos; en segundo lugar sin el 

derecho de acceso a la informaci6n publica, las personas no pueden obtener los 

conocimientos que les permita defender de forma oportuna sus derechos, asl como 

acceder a un ideal de participaci6n ciudadana con resultados mas equitativos para la 

misma sociedad; y por ultimo sin la implementaci6n de programas educativos que 

proporcionen las herramientas para conocer los derechos fundamentales, la forma de 

defenderlos, perc tal vez mas importante programas que promuevan la formaci6n de 

ciudadanos libres, con ideas y pensamientos criticos acerca de la realidad nacional; 

sera practicamente imposible hablar de un verdadero acceso a la justicia de esta 

perspectiva. 

Existe un acceso real a la justicia a partir del momento en que al violarse 0 amenazarse 

un derecho se puede poner el sistema de administraci6n de justicia en movimiento y se 

recibe una respuesta pronta y oportuna por parte de esta. Sin el acceso a la 
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informaci6n no se puede ni siquiera conocer cuales son los derechos fundamentales, 'Ie.,::.!:.,;;.;../" 

sin la educaci6n ciudadana estos a pesar de que existan no se lIegarran a ejercitar, Y 

sin el derecho de petici6n Y respuesta por mas de que existan Y se conozcan no se 

puede accionar ante los organos jurisdiccionales para satisfacer una pretensi6n. 

De esta forma, para que el acceso a la justicia sea efectivo se debe acceder a la 

informaci6n por 10 menos de los derechos fundamentales mlnlmos, pero no basta con 

acceder, es necesario saber como defender los citados derechos fundamentales y por 

ultimo que se garantice el derecho de accionar ante los 6rganos jurisdiccionales y que 

estos proporcionen una soluci6n pronta y cumplida dichos conflictos 
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CAPiTULO III 

3. Administraci6n de justicia laboral en Guatemala 

Para la elaboracion de un marco teorico de las categorias de admlnlstraclon de justicia 

hay que partir de fa evolucion de la administracion de justicia dentro del estado 

moderno, empezando con el rompimiento del monopolio de la justicia por parte del 

estado, hasta la caracterizacion de la justicia privada y publica a partir de la 

determinacion de las funciones de la adminlstracion de justicia. 

La construccicn del estado moderno es producto de un sinnumero de revoluciones de 

todos tipos, tiempos y lugares, pero todas con el fin de crear 0 consolidar la unidad 

politica de los paises por medio del reconocimiento y la reefrrnaclon un poder unlco 

dentro del estado y, de paso, conseguir la homoqenizacion del pueblo a traves de su 

sometimiento a este. 

La consolidaclon de un poder que reuniera estas caracteristicas no podia dejarse a los 

azares y problemas que presentaba el encarnamiento del mismo en una figura 

personal, ya que podrian emerger molestias que terminarian por entorpecer el camino 

del reconocimiento y la aflrmacion de un poder total en el estado, por 10 que se opto por 

institucionalizarlo, entregarfo a un establecimiento fuerte y perenne, capaz de 

conservarlo a pesar del cambio de personas en su direccion, con la fuerza y legitimidad 

suficiente para mantener al pueblo dentro de su mando. 

Dentro de esta dlnamica, se propone el mantenimiento de tres monopolios basicos 

caracteristicos de los estados como 10 es el de las armas, los impuestos y el de la 

justicia; siendo considerados estos los tres cimientos para el mantenimiento del 

dominio de las personas en un territorio estatal. 

Por la naturaleza de la presente lnvestiqacicn, la misma se enfocara desde el punta de 

vista de uno de estos tres pilares, como 10 es la Justicia. u ••• Y en ese sentido se hace 

necesario el monopolio de la administraci6n de justicia, estableciendose este en la 
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medida en que el estado necesita un mecanisme que Ie permita: a) 

conflictos; b) Tratar de mantener dentro de un nivel aceptable las luchas y disputas que 

puedan dividir al mismo estado; y c) Conservar el orden y legitimar el poder existente a 

traves de la aplicaci6n correcta, formal e igual de la ley y el derecho como un 

parametro general, avanzando en la homogenizaci6n del pueblo a traves del control de 

la producci6n normativa y de las conductas de los ciudadanos ajustandolas al modele 

burocratlco estatal naciente."31 

En el devenir hist6rico de la potestad de administrar justicia el papel de esta, su 

titularidad, como las funciones de los jueces han cambiado de perfil conforme las 

transformaciones del estado moderno y la perdlda de la legitimidad de las instituciones 

en las que se queria mantener en el centro del manejo del poder, 10 anterior se 

manifiesta en dos etapas fundamentales las cuales estan ligadas al nivel de autonomia 

e independencia del poder judicial y al peso del mismo dentro de la administraci6n del 

estado. 

La primera etapa se presenta durante el periodo inicial del estado de derecho 0 estado 

liberal de derecho, en este momenta la administraci6n de justicia es monopolio estatal, 

no es posible hablar de resoluci6n de conflictos sin la intervenci6n estatal y el criterio 

establecido para su aplicaci6n es 10 dispuesto en la ley; por 10 que toda manifestaci6n 

de 10 contrario se considera subversivo, atentatorio del orden estatal y del 

mantenimiento de la unidad politica. "La funci6n del juez en este periodo, como 

autoridad estatal es ser voz de la ley, y conservar las conductas de los habitantes del 

estado dentro de los parametros establecidos por la misma ley con el fin de beneficiar 

al orden estatal, salvaguardando con esto la seguridad juridica del estado y tiene un 

caracter retroactivo con relaci6n al desencadenamiento y escalamiento del conflicto, en 

la medida en que s610 entra en acci6n ante la solicitud concreta de las partes bajo el 

amparo del estado.7732 

31 Sousa Santos, Boaventura de. Estado, Derecho y Luehas SoclaIes, pag. 89. 
32 1bk1, pag. 90. 
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La segunda etapa para la administraci6n de justicia tiene como marco el fracaso de la 

intervenci6n estatal y de la "nueva instrumentaci6n juridica traducida en explosiones 

legislativas y caracterizada por la sobre juridicidad de la realidad social, alterando la 

coherencia y unidad del sistema juridico y haciendo problemanca la aplicaci6n del 

principio de legalidadn33 ; y se viene a caracterizar dicho periodo 0 etapa por la 

consagraci6n de los derechos humanos econ6rnicos, sociales y culturales, 10 cual 

implica nuevas perspectivas frente a 10 que debe brindar el estado y sus obligaciones 

con sus habitantes. 

Este panorama varia la 16gica de los poderes puolicos, establece una nueva dinamica 

en las acciones de la rama ejecutiva quien pasa a ser el centro del poder estatal y 

afecta directamente el papel de aparato judicial, ya que da pie a conflictos, algunos de 

ellos en los que se encuentra involucrado el mismo estado. Muestra de ello es: "La 

imposibilidad de resolver los nuevos conflictos da como resultado una saturaci6n del 

sistema judicial, hecho que justrfica cambios formales impulsados por el poder ejecutivo 

dirigidos a la implementaci6n de nuevas tecnologias e infraestructura para el sistema 

judicial, la creaci6n de nuevos funcionarios con el caracter de especiales y establecer 

mecanismos diferentes, tales como la mediaci6n y el arbitraje, para la resoluci6n de 

algunos conflictos.n34 Estas variaciones no tienen incidencia sobre el aspecto material 

de la administraci6n de justicia a cuya funci6n sigue circunscrita al mantenimiento del 

orden dispuesto por la ley y a tranquilizar las luchas sociales, por 10 que el juez sigue 

rnanteniendose como una figura represiva dentro de la estructura estatal, continua 

vedada la pregunta por la independencia y autonomia de la administraci6n de justicia 10 

que no contribuye a consolidar nuevas circunstancias de justicia y que repercute en 10 

que Sousa Santos denomina una "...Tensi6n entre justlcia formal e igualdad social... n35 

A la vez en este periodo se empiezan a dar circunstancias 0 confllctos que alteran los 

criterios de justicia y aparecen rupturas "en 10 que se podria denominar como un 

discurso particular entre el orden constitucional y la ley, toda vez que los citados 

33 ibid, pag. 92. 
34 ibid, pag. 93. 
35 Ibid, pag. 93. 

43 



G~~~~ C4iT£~~/~~

tf <:! ~~.4
 
;;~ '-••_- ~<i>
 
~ I SECRETAAIA ~. £ 
Cl~- =-- ,k'"

'I<- '?'l .. {;' 

~~ ~ .. 
1'"'nJ:llII~ 1(;.. 

conflictos ponen en escena nuevos actores quienes reclaman por nuevos derechos y' 

nuevas formas de proteccion y garantias amparados en cuerpos supralegales tales 

como la Constitucion Politica de la Republica y los tratados suscritos y no suscritos por 

el estado, poniendo en tela de juicio el principio de legalidad como unico axioma de 

justicia para dar respuesta a las controversias y crea otra tension, la de seguridad 

juridica e inseguridad juridica."36 

La imposibilidad por parte del estado de atender las necesidades de derechos de los 

ciudadanos y de cubrir financieramente su funcionamiento trae consigo la crisis del 

estado bienestar, las decisiones de los poderes publicos no atienden a criterios 

politicos y de busqueda de la justicia social, sino que se toman en consideraci6n a 

criterios economlcos, por 10 que surge en el imaginario social la idea de la corrupci6n 

de los mismos. Asi las cosas surgen nuevos conflictos y se presenta paralelamente una 

explosion Iitigiosa que conlleva un cambio en el estandar de exigencia de la 

adminlstracion de justicia quien tiene que rendir cuentas en terminos cuantitativos 

sobre la resolucion de los conflictos, esta circunstancia coarta mas las posibilidades de 

los jueces de recurrir a criterios diferentes a los legales estableciendo "una practice 

rutinaria que evita decisiones complejas e innovadoras't", y agrava las tensiones 

existentes por las diferencias entre el reclamo del recurrente a la adrnlntstraclon de 

justicia y la respuesta efectiva que Ie brinda el sistema judicial. 

EI debilitamiento de la representaci6n politica, la perdlda de confianza en los poderes 

legislativo y ejecutivo, la caida de la vision del principio de legalidad como suficiente 

para resolver las controversias, la apartcion de otros derechos como fruto de conlflctos 

sociales y revoluciones mundiales dan pie al surgimiento de 10 que se plantea como el 

estado constitucional, donde este debe cumplir con garantizar tanto el orden 

constitucional, como el poder judicial; y en esta mision debe reevaluar su funcion de 

mantener aplacadas las luchas sociales a traves de 10 propuesto por la voluntad de la 

ley, esto con la finalidad de hacer cumplir 10 estipulado en la misma ley por los 

36 Ibid, pag. 93. 
37 Ibid. pag. 97. 
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ciudadanos y por los otros poderes del estado. Por 10 que el Organismo Judicial debe 

asumir una posici6n de autonomia e independencia del poder legislativo y ejecutivo; es 

entonces a partir de ese momento que los fallos judiciales ya no pueden obedecer 

unicamente a los designios legales, sus providencias se convierten en verdaderas 

fuentes de creaci6n de derecho y por elias se recrean nuevos conflictos, derechos y 

circunstancias de justicia, adernas de contribuir a legitimar 0 no el orden politico y los 

reclamos de los ciudadanos. 

En ese momento las funciones de la administraci6n de justicia cambian, no se 

restringen a las ya habituales de mantener el sometimiento al orden y criterio estatal de 

los ciudadanos, sino que asume una nueva aspecto, que consiste en proteger a los 

ciudadanos de los abusos que por acci6n u omisi6n comete al estado y tambien el 

garantizar el curnplimiento de los derechos que tienen frente a este ultimo, aun en 

controversia de las decisiones del estado mismo. EI nuevo rol del poder judicial provoca 

un enfrentamiento con los otros dos poderes, especialmente con el ejecutivo frente a 

los Iimites yel nivel de control que el poder judicial tiene sobre sus actuaciones, 10 que 

induce a que el ejecutivo inicie acciones tendientes a Iimitar la autonomia del poder 

judicial. Generalmente dichas acciones se encaminan a traves de la restricci6n 

presupuestal y/o modificaciones ala competencia para el conocimiento de los conflictos 

de caracter social y desestabilizador de los criterios burocratlcos estatales, para los 

cuales no se establecen mecanismos eficientes para su gesti6n 0 los mismos entregan 

a instituciones especiales 0 a mecanismos pacificos de soluci6n de conflictos, 

sacandolos de la esfera de protecci6n de la rama judicial y evitando un 

pronunciamiento que traiga consigo la responsabilidad del estado con relaci6n a estos 

asuntos. "De esta manera el poder judicial avoca una posici6n protag6nica dentro del 

estado, raz6n por la que su acci6n sale del campo de 10 juridico y la pone en el centro 

de la esfera politica a donde se trasladan muchos de los conflictos que se suscitan al 

interior del estado y entre este y los ciudadanos.f" 

38 Ibid, pag. 87 
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La confiquraclon de rama judicial como poder politico, se realiza de forma diferente en 

los paises denominados como peritericos y semiperifericos39 como el nuestro, el cual 

se caracteriza: "... por la precariedad de la democracia y la restriccion para el ejercicio 

de los derechos humanos, toda vez que a traves de las dictaduras y el ejercicio fuerte 

del ejecutivo se neutraliza la labor de los jueces... »40. Lo cual se manifiesta a traves de 

diferentes politicas de estado como por ejemplo la exclusion de reformas de fondo al 

sector justicia. Esto trae consecuencias frente a la configuracion del poder judicial, la 

forma de hacerfe frente a las acciones del poder ejecutivo y a la configuracion de 

conflictos y en como se asumen los derechos humanos como condiciones propias y 

obligatorias para los estados, asegurando la impunidad general frente a los delitos 

cometidos por volneraclon de los bienes juridicos que debian ser protegidos por el 

estado reproduciendo la ilegitimidad del regimen politico y las ramas que 10 conforman 

incluida la responsable de administrar justicia. 

La imagen de ilegitimidad del regimen y de debilidad de la administracion de justicia, la 

imposibilidad del estado de garantizar los derechos humanos y de resolver 

efectivamente los conflictos, sumado al reconocimiento de la existencia de produccion 

del derecho diferente a la propiamente estatal, propicia que actores de diversa indole 

entren en el juego de fa administraci6n de justicia, algunos de ellos con fines 

reivindicatorios de identidades propias en aras del desarrollo de su propia cultura y 

otros en ef marco de la lucha contra el poder estataf en fa que se ven envueltas 

acciones que buscan minar el poder del estado, cuestiona eI monopoIio de Ia justicia 

estatal de fa modemidad y sus premisas justificativas. 

Se apropia el termino pluralismo juridico en un intento por describir la nueva realidad 

frente a fa producci6n del derecho, cuyo centro se encuentra en "Ia sociedad civil como 
1nuevo espacio publico que hace efectiva Ia pluralidad democrcitica.... y que en paIabras 

de Wolkmer "proporciona, nuevos procedimientos de pracnca politica y de acceso a fa 

justicia ... es entender eI derecho y su ejercicio desde una pIuraIidad de fuentes para 

39 Ibid, pag. 107. 

41 Wolkmer, Calos Antonio. PIuraIsnIo juridico. fuaI Id....de _ ....C8IIR.eIDando, pag. 242. 
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la constituci6n de una nueva cultura juridica ... que surge ante la ilegitimidad e 

ineficacia de las instancias estatales y se estatuye en elias una fuente legitima de 

engendrar practicas de justicia altemativa y derechos emergentes.,,42 

Estas practicas, con un nivel de mayor 0 menor formalidad, enfasis y obviamente 

cambio en los procedimientos, cumplen las funciones descritas para el juez actual, a tal 

punto que las situaciones como sustento 0 no del poder y la legitimidad se repiten no 

solo con relaci6n al regimen estatal, sino de los actores que disputan 0 se erigen como 

autonomos al estado dentro de los marqenes territoriales de su actuaci6n. 

Para concluir, algunos de los intentos de caracterizaci6n de las diferentes justicias que 

se producen en el marco del citado pluralismo juridico, y en las cuales se habla de 

justicia altemativa, comunitaria, indigena, estatal, oficial, formal, privada y publica, por 

mencionar algunas; se hacen sobre todo con el criterio subjetivo de su ejercicio, perc a 

veces dejando de lade la situaci6n planteada 0 las funciones que cumple la 

adrninlstracion de justicia. Entonces sequn la importancia de estas caracterizaciones, 

perc sin desconocer los avances que en materia de conocimiento ha propiciado estos 

estudios, con el objeto de conceptualizar el termino justicia de manera mas objetiva, 

sequn Carlos Antonio Wolkmer, citando a Morris Ghezzi, senala: "que es necesario 

superar el criterio para la tipificaci6n de la justicia y avanzar en la construcci6n de un 

criterio objetivo" y tal sentido: "...Calificar las modalidades operativas de la justicia 

hacia una direcci6n y no en la direcci6n opuesta y para tal fin asume solo dos 

categorias de justicia, la publica y la privada... en donde la justicia publica aparece en 

la medida en que 10 que se aplica es el derecho al que se adhieren los ciudadanos y es 

en virtud de ese nexo se permite que se apliquen las sanciones positivas 0 negativas, 

10 cual es la base de la regitimidad, eficacia y validez de las sanciones y del ejercicio 

mismo de justicia ... Por su parte la justicia privada, por el contrario, aparece en 

ausencia del derecho, la legitimidad de ra administraci6n de justicia aparece 

representada en la "fuerza desnuda" que el actor estatal 0 no utiliza para que el resto 

de los ciudadanos cumplan con la sanci6n positiva 0 no que este mismo dictamina, es 

42 Ibid, pag. 245. 
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~el poder desnudo el que causa la eficacia, la validez y si es posible hablar de la misma, a. 

la legitimidad del ejercicio de la justicia...43 

Tomando en cuenta la anterior categorizaci6n, se puede concluir que en Guatemala la 

funci6n jurisdiccional se encuentra encomendada a juzgados y tribunales a quienes 

compete juzgar y hacer ejecutar 10 juzgado, es decir, en la resoluci6n de los con-nietos 

que se plantean entre distintos sujetos (por ejemplo entre un ciudadano y la 

administraci6n, entre dos ciudadanos, entre un trabajador y su empleador, etc.), asi 

como sanci6n y ejecuci6n por la conducta realizadas por una persona en contravenci6n 

a las leyes del pais. 

3.1 Funci6n jurisdiccional 

La funci6n jurisdiccional 0 tarnbien conocida como la funci6n de administrar justicia Ie 

corresponde con exclusividad absoluta al estado a traves de la Corte Suprema de 

Justicia y demas tribunales que la ley establezca de conformidad con el Articulo 203 de 

la Constituci6n Politica de la Republica; por otra parte se agrega que: es tamblen el 

estado el facultado y obligado de establecer el ordenamiento juridico nacional a traves 

de una legislaci6n adecuada y de conformidad con el progreso social; asi como de 

mantener vigente dicho ordenamiento y velar porque este sea positivo, de tal manera 

que realmente regule por medio de leyes la aetividad y condueta de las personas. 

Finalidad que s610 puede lIegar a ser posible mediante un bien estructurado y eficiente 

sistema judicial. 

La funci6n jurisdiccional tiene su fundamento legal en los Articulos 1 Y 2 de la 

Constituci6n PoHtica de la Republica que, respectivamente, establecen: "EI Estado de 

Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la 

realizaci6n de bien comon" y KEs deber del Estado garantizarle a los habitantes de la 

republica la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 

persona." 

43 Ibid, pag. 248. 
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A. Definicion de competencia 

"Es la cualidad de un 6rgano jurisdiccional que Ie permite 0 Ie exige conocer 

validarnente de un tipo de asunto y tener preferencia legal respecto de otros 6rganos 

jurisdiccionales, para conocer de un Iitigio 0 causa determinados. Esa cualidad se 

posee como consecuencia de la aplicaci6n de un conjunto de criterios que deben 

contar en una norma positiva de rango legal.n44 

B. Definicion de jurisdiccion 

En sentido amplio, jurisdicci6n es la funci6n del estado consistente en tutelar y realizar 

el derecho objetivo diciendo (y/o haciendo) 10 juridico ante casos concretos, a traves de 

6rganos especialmente cualificados para ello. En igual sentido se habla de la "funci6n 

jurisdiccional" y de la "administraci6n de justicia." 

En otro sentido,"...el termino jurisdicci6n designa al conjunto de 6rganos que 

desempenan la funci6n jurisdiccional. .. y en sentido aun mas restringido, jurisdicci6n es 

el presupuesto del proceso consistente en que el 6rgano ante el cual se ha de 

sustanciar y que ha finalizado mediante sentencia, tenga naturaleza jurisdiccional, 

pertenezca a la rama de la jurisdicci6n correspondiente al caso de que se trate... ..45 

3.2 Organos encargados de la funcian jurisdiccional 

Como ya se argumento, la funci6n jurisdicci6n se ejerce con exclusividad absoluta por 

la Corte Suprema de Justicia y los dernas tribunales que la leyestablezca. 

EI Articulo 203 de la Constituci6n Politica de la Republica regula: "La justicia se imparte 

de conformidad con la Constituci6n y las leyes de la Republica. Corresponde a los 

44 Diccionario Jurldico Espasa. pag. 182. 
45 Ibid, pag. 552. 
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tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecuci6n de 10 juzgado. Los 

otros organismos del estado deberan prestar a los tribunales el auxilio que requieran 

para el cumplimiento de sus resoluciones" agregando que: u ••• los magistrados y jueces 

son independientes en el ejercicio de sus funciones y unicamente estan sujetos a la 

Constituci6n de la Republica y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia 

del Organismo Judicial, adernas de lmponerseles las penas fijadas en el C6digo Penal, 

se les inhabilitara para ejercer cualquier cargo publico... " y finalmente cita que: "... 

ninguna otra autoridad podra intervenir en la administraci6n de justicia." 

3.3Jurisdiccion privativa de trabajo 

AI hablar de jurisdicci6n privativa de trabajo, debe entenderse que se trata del ambito
 

del derecho procesal del trabajo y se define esta como: u... facultad recaida en los
 

jueces de trabajo por deleqacion del estado a traves de la ley para poder juzgar en el
 

ambito del derecho procesal del trabajo.n46 La jurisdicci6n privativa en materia laboral
 

tiene su fundamento en la Constitucion PoUtica de la Republica en el Articulo 103 que
 

al respecto senala: 'Todos los conflictos relativos al trabajo estan sometidos a
 

jurisdicci6n privativa. La ley establecera las normas correspondientes a esa jurisdicci6n
 

y los 6rganos encargados de ponerlas en pracnca." Pero se desarrolla y determina con
 

mayor precisi6n en los Articulos 283 Y 284 C6digo de Trabajo al preceptuar que: "Los
 

conflictos relativos a trabajo y previsi6n social estan sometidos a la jurtsdlcclon privativa
 

de los Tribunales de Trabajo y Previsi6n Social, a quienes compete juzgar y ejecutar 10
 

juzgado". "Los Tribunales de Trabajo y Previsi6n Social son":
 

a) Juzgados de Trabajo y Prevision Social, que para efectos legales se les denomina
 

simplemente juzgados;
 

b) Los Tribunales de Conciliaci6n y Arbitraje; y
 

c) Las Salas de Apelaciones de Trabajo y Previsi6n Social, que para efectos legales se
 

les denomina simplemente Salas.
 

46 Franco L6pez, cesar landeIino. Derecho procesaIdel trabajo, pag. 15. 
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A. Organizacion de los tribunales del trabajo y prevision social 

De conformidad con el Articulo 284 del C6digo de Trabajo los Tribunales de Trabajo y 

Previsi6n Social son los siguientes: 

• Juzgados de trabajo y prevision social 

Que por acuerdo de la Corte Suprema de Justicia el nombre correcto de dichos 

6rganos jurisdiccionales es: Juzgados de Primera Instancia de Trabajo y Previsi6n 

Social; los cuales a tenor del Articulo 292 del C6digo de Trabajo tienen bajo su 

responsabiridad conocer en primera instancia: "a) De todas la diferencias 0 conflictos 

individuales 0 colectivos de caraeter juridico que suJjan entre patronos y trabajadores, 

solo entre aquellos 0 solo entre estes, derivados de la aplicaci6n de las leyes y 

reglamentos de trabajo 0 de contrato de trabajo, 0 de hechos intimamente relacionados 

con el; b) De todos los conflictos colectivos de caracter econ6mico, una vez se 

constituyan en tribunales de arbitraje; c) Tambien tienen facuftad de arreglar en 

definitiva los mismos conflictos, una vez que se constituyan en tribunales de 

conciliaci6n; d) De tados los juicios que se entabIen para obtener fa disoIuci6n judicial 

de las organizaciones sindicales y de los confIiclos que entre elias suJjan; e) De todas 

las cuestiones de carcider conIencioso que SUfjan con motivo de fa apIicaci6n de las 

leyes 0 disposiciones de seguridad social, una vez que Ia Junta Directiva del Instituto 

Guatematteco de Seguridad Social, haga et pronunciamiento correspondiente; f) De 

todas las cuestiones de trabajo cuya cuantia exceda de cien quetzales; g) De todos los 

demas asuntos que determina la ley. 

Precede sei'ialar asi mismo, que los Jueces de paz en los lugares que no existan 

juzgados privativos de Trabajo Y PrevisiOn Sociat tienen competencia para conocer los 

conflictos de trabajo cuya cuantia no exceda de tres mil quetzales." 
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• Tribunales de conciliaci6n y arbitraje 

Estos son organos colegiados, permanentes y funcionaran en cada Juzgado de 

Primera Instancia de Trabajo y Prevision Social que exista en el territorio de la 

Republica. 

Los Tribunales de Concillacion clrcunscriolran su actuacion a la etapa procesal de 

concaaclon dentro de un conflicto colectivo de caracter econ6mico social y tiene por 

objeto sugerir a las partes que intervienen en el mismo formas ecuanimes de arreglo 0 

pliego de recomendaciones como cita la ley; que de no existir dicho arreglo se tiene por 

concluida su intervenci6n. 

De acuerdo al ordenamiento juridico guatemalteco tienen como finalidad esencial 

mantener un justa equilibrio entre los factores de la producci6n, armonizando los 

intereses del capital y del trabajo. 

En 10 que re a los Tribunales de Arbitraje se integraran unicamente si concurren las 

circunstancias senaladas en el C6digo de Trabajo dentro de un conflicto colectivo de 

caracter econ6mico social y su objeto es eI conocimiento y resoIuci6n a traves del 

laudo arbitral de dicho conflicto, el cual tiene efectos vinculantes para las partes y el 

valor de sentencia de primera instancia Ypor 10 mismo es susceptible de apeIaci{Jn. 

• las salas de apelaciones de trabajo Y prevision social 

Que par acuerdo de Ia Corte Suprema de Justicia se denorninaran Salas de Trabajo y 

Prevision Social. Estos tambien son organos cotegiados cuyo objeto es examinar y 

revisar todo 10 resuelto en primera instancia par los Juzgados de Traba]o y Prevision 

Social y los Tribunates de Arbitraje en ios laudos arbitrales. 
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B. Procesos judiciales para la admlnlstraclen de justicia laboral 

La normativa que regula la admlnistracion de justicia 0 actividad jurisdiccional en 

materia laboral, dada su competencia de naturaleza privativa, en Guatemala cuenta 

con preceptos, instituciones y organos jurisdiccionales especializados, perc adernas 

cuenta con procesos especiales que pueden dar solueion a los distintos conflictos de 

naturaleza laboral. Como parte de la actividad jurisdiccional te corresponde al estado la 

creacion y regulacion normativa de dichos proceso; los cuales seglln el ordenamiento 

juridico guatemalteco son siguientes: 

•	 Procedimientos a trav6s de los cuales ejercen jUrisdiccion los juzgados de 

primera instancia de trabajo y prevision social 

A tenor de las leyes laborales guatemaltecas, nuestro ordenamiento juridico laboralles 

asigna a los juzgados privativos de primera instancia de trabajo y prevision social los 

siguientes procedimientos: 

~	 Proceso ordinario laboral 

EI juicio ordinario de trabajo regulado en eI ordenamiento juriolCO guatemalteco es un 

tipico proceso de cognici6n 0 de conocimiento, ya que tiende a declarar el derecho 

previa fase de conocimiento, siendo en su gran mayoria procesos de condena y en 

muy pocos casas se dan los procesos constitutivos y declarativos. 

Algunas de las caracteristicas de esIa cIase de proceso es que es predominantemen 

oral, concentrado en sus aetos, rapido, senciUo, barato y anti formalista. Tambien es 

limitado en el numero y clase de medias de impugnaci6n; busca como princioio tutelar 

preferentemente a ta parte econ6micamente deblt en el proceso productive, 

Como se menciono es un proceso tip(} para at ejercicio de lei jurisdicciOn en materia de 

trabajo y previsiOn social y mediante el mismo se conocen todos aquellos asuntos 



litigiosos que afectan las normas que protegen derechos laborales 0 normas 

prevision social. 

~ Conflicto colectivo de caracter econ6mico social 

EI proceso coleetivo es aquel conjunto de pasos 0 aetos que deben de lIevarse a cabo 

para la solucion de conflietos 0 controversias que se suscitan entre patronos y 

trabajadores resultantes de interpretacion 0 aplicacion de reglas, paetos 0 convenios 

preestablecidos 0 a la violaci6n de los mismos. Mientras que conflicto econ6mico social 

es aquel que tiene por objeto fijar 0 establecer nuevas condiciones de trabajo, de orden 

economico, a traves de la Ill<XfIficaci6n del sistema normativo vigente, 0 de Ia creaci6n 

de uno nuevo. 

~ Proceso de ejecuci6n 0 ejecuci6n de sentendas 

Dentro de los elementos 0 poderes de fa jurisdiceion ademas de la facultad que tiene el 

juez de conocer el litigio y de resolverfo, tiene tarnbien Ia facuIad de hacer cumpIir 

forzosamente 10 decidido en fa sentencia cuando el obligado no 10 hace 

voluntariamente, porque Ia tutela juridica que eI esIado brinda a haves de Ia funci6n 

jurisdiccional queda agotada hasta que real y plenamente sea satisfecho eI interes del 

titular del derecho decfarado. 

En referencia a Ia ejecuci6n en materia laboral eI Articulo 426 del COdigo de Trabajo 

sefiaIa que: '"Para eI mbro de toda dase de prestaciones reconocidas en lei secuela clef 

juicio 0 en sentencia firme de los Tribunales de Trabajo y PrevisiOn Social, asi como 

pam eI de tas demas prestaciones a que se refiere et Articulo 101 de este C6digo, el 

juez de oficio y dentra del plaza de tres dias de notificada la ejecutoria 0 de acepta Ia 

obIigaciOn practicara fa tiquidact6n que corresponda, ta que se notificara a las partes" 

Para finalizar el ultimo parrafo del Articulo 426 del COdigo de Trabajo estabtece que: 

"En cuanto a tas obIigaciones de hacer, no hacer 0 entregar cosa deterrninada, se 

estara a lo dispuesto en los Articulos 862, 863, 864, 869 y 870 del COdigo Procesal 
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Civil y Mercantil. En 10 no prescrito por tales preceptos se aplicaran los procedimientos . 

que establece este articulo, y si fuere necesaria la recepcion de prueba, el juez la 

reclbira en una sola audiencia que practicara a requerimiento de cualquiera de las 

partes dentro de los cinco dias siguientes al ernbargo." 

~ Proceso cautelar 0 de medidas cautelares 

Tiene por objeto lIevar a cabo medidas de seguridad para prevenir ya el ejercicio futuro 

de un derecho, ya su eficacia 0 evitar su perdida 0 lesion; su funoion es la prevencion 

de consecuencias perjudiciales, que posiblemente surgiran en un futuro inmediato de 

no otorgarse la medida cautelar. 

Las medidas cautelares tienen su fundamento en el Articulo 332 del C6digo de Trabajo 

que al respecto cita: "Que en la demanda pueden solicitarse las medidas precautorias, 

para 10 cual solo basta acreditar la necesidad de la medida. En el caso del arraigo debe 

decretarse en todo caso con la sola solicitud y este no debe levantarse si no se acredita 

suficientemente a juicio del tribunal, que el mandatario que ha de apersonarse se 

encuentra debidamente autorizado para responder de las resultas del juicio." 

Pero ademas se pueden solicitar las medidas precautorias de: a) Embargo: Medida 

precautoria que consiste en garantizar el cumplimiento de una obligaci6n mediante Ia 

limitaci6n de los derechos que tiene el demandado sobre sus bienes. Su finalidad es la 

de asegurar los bienes durante a tramite del juicio; y b) Intervenci6n: Medida 

precautoria que ordena al juez a falta de otras medidas precautorias eficaces, que 

consiste en interponer su autoridad sabre bienes productores de rentas 0 frutos del 

demandado. 

~ Proceso en materia de prevision social 

Regulado en el Articulo 414 del C6digo de Trabajo, dicho proceso contempla el 

supuesto de solicitud del pago de un beneficio 0 prestaci6n por eI Instituto 
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Guatemalteco de Seguridad Social y este se niega formal mente y definitivamente; en 

tal virtud debe demandarse a aquel par procedimiento establecido en el juicio ordinario 

de trabajo~ 

~ Procedimiento incidental 

Este tipo de procedimiento tiene par objeto conocer de todas aquellas incidencias que 

surjan dentro de la tramitaci6n de un proceso principal, salvo las excepciones 

establecidas en la propia ley. 

En la competencia privativa laboral, los incidentes deben ser tramitados en cuerda 

separada del proceso principal con la finalidad de no entorpecer el tramite principal y 

convertir los mismos en instrumentos de ditacion del procedimiento. 

~ Incidentes que se tramitan como proceso principal 

Segun el Codigo de Trabajo solamente se dan dos casos en los cuales un incidente se 

tramita como proceso principal y estos son: a) lncidente post mortem de deciaracion de 

beneficiarios; y b) Incidente de cancelacion de contrato de trabajo de los trabajadores 

que encuentran en proceso de formaeion de un sindicato. 

~ Incidentes privilegiados 

Fundamentado en el principio de tutelaridad el Codigo de Trabajo se orienta a la 

regulaci6n de procedimientos que permitan la reparaci6n oportuna de los derechos 

laborales vulnerados 0 incumplidos 0 bien para facilitar su ejercicio. Es por eso que, 

algunos de los procedimientos contemplan incidencias para las cuales se regulan un 

tramite aun mas breve que el que corresponde a los ya enunciados; 10 cual solo puede 

obedecer a circunstancias en las cuales los derechos de los trabajadores 0 hasta de los 

patronos pueden ser afectados de manera inmediata y para ello resulta necesaria una 

adecuada y pronta protecci6n juridica. 
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Dentro de los incidentes privilegiados que se pueden lIegar a dar dentro de un conflicto 

de caracter economico social estan: a) Reinstalaci6n por despido dentro de un conflicto 

colectivo de caracter econ6mico social; y b) Incidente de huefga 0 paro ilegal. 

•	 Procedimientos a traves de los cuales ejercen jurisdicci6n las salas de la 

corte de apelaciones de trabajo y prevision social 

De conformidad con regulado en el ordenamiento jurldico (aboral guatemalteco estos 

organos jurisdiccionales colegiados conoceran de los siguientes procedimientos: 

~	 En (mica instancia de los juicios ordinarios promovidos par los trabajadores 

del estado para obtener el pago de indemniz8ci6n 

Este procedimiento solo es aplicable a los casas de los trabajadores que se encuentren 

regidos por la ley de servicio civil cuando no han superado tales condiciones mediante 

alglin reglamento de trabajo 0 un pacta coleclivo de condiciones de trabajo. 

~	 Conflictos colectivos de caritcter econ6mico social promovidos por los 

trabajadores del organismo judicial 

De conformidad con el Articulo 6 de la Ley de Sindicalizacion y RegulaciOn de Huelga 

de los Trabajadores del Estado, los conflictos colectivos de caracter economico social 

que se pudieran promover por los trabajadores del Organismo Judicial, seran 

conocidos en primera instancia par las Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y 

Prevision social; mientras que tanto la apelaci6n del laudo arbitral como el 

procedimiento de declaratoria de legalidad 0 ilegalidad de la huelga de dichos 

trabajadores seran conocidos par la Corte Suprema de Justicia. 
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~ Otros procedimientos 

Las salas de la corte de apelaciones de trabajo y prevision social adernas conoceran: 

De las apelaciones de autos que resuelven recursos de nulidad, consulta de 

pronunciamientos de jueces de primera instancia sobre la legalidad de un movimiento 

de huelga; tarnbien conoceran del recurso de aclaracion en contra de sentencias y por 

ultimo resuelven 10 concemiente a los impedimentos, excusas y recusaciones. 

c. Los medios de impugnaciOn en el derecho laboral guatemalteco 

La ley concede a las partes los medios adecuados para someter a crltica las decisiones 

judiciales provocando su revision con el fin de que se rectifiquen los errores que a su 

juicio adolezcan y siempre que se hayan denunciado en Ja opof1unidad debida. 

A estos medios y al derecho mismo que la ley reconoce a las partes, para pedir y en su 

caso obtener, la reparacion del agravio 0 de fa injusticia que pudiera inferirse con 

motivo de aquellos posibles errores, se les denomina, genericamente medios de 

impuqnacion 0 recursos, que es el vocablo consagrado por todas las legislaciones. 

• Definicion de medios de impugnaci6n 

Los medios de impugnacion; "... son aetos procesales de las partes dirigidos a obtener 

un nuevo examen, total 0 limitado a determinados extremos, y un nuevo proveimiento 

acerca de una resoluoon judicial que el impugnador no estima apegada a derecho, en 

el fonda 0 en la forma, 0 que repunta err6nea en cuanto a la fijacion de los hechos".47 

EI Codigo de Trabajo en su capitulo novena en los Articulos 36S, 366, 426 Y 429 

inclusive, establece 10 relacionado a los medias de impugnaci6n en la legislacion 

Iaboral guatemalteca y estes son: a) Revocatona b) Nulidad; c) Apelaci6n; d) 

Aclaracion y AmpliaciOn; e) Responsabilidad; f) RectificaciOn. 

CabaneIas, GuiUermo, AbIla- lama y CastiIIo,l1is. DiccioIlaiio ellCicklpecico de derecho usual. Taoo Vpi9na 497.. 
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• Recurso de revocatoria 

Precede en contra los errores cometidos en las resoluciones de trarnite y que nuestra 

legislacion denomina decretos a efedo de que se deje la resolucon sin efecto. 

Consiste el recurso de revocatoria en la facultad que tiene el juez para revocar de oficio 

a a solicitud de parte sus propios decretos. 

En cuanto a su tramitacion, debera interponerse en el momenta de la resolucion, si la 

misma hubiere side dictada durante una audiencia 0 diligencia y dentro de veinticuatro 

horas de notificada una resolucion, cuando esta hubiere side dictada par el tribunal sin 

la presencia de las partes. Cuando el recurso se interpone en una audiencia a 

diligencia, si el Juez 10 admite para su tramite, Ie da audiencia a la otra parte para que 

se pronuncie ar respecto y luego procede a emitir resofucion, En el caso de que el 

recurso de revocatoria se interponga denim de las veinticuatro horas de notificada una 

resolucion, el Juez resuelve ef recurso dentro de las veinticuatro horas siguientes de 

conformidad con 10 establecido en eI Articulo 146 de la Ley del Organismo Judicial. 

• Recurso de nulidad 

Se trata de un medio de impugnacion otorgado a la parte que se considere perjudicada 

en un acto 0 procedimiento en que se infringe la ley, siempre que no sea procedente el 

recurso de apelacion. Este debera interponerse dentro de tercer dia de conocida fa 

infraccion, que se presumira conocida inmediatamente en caso de que esta se hubiere 

verfficado durante una audiencia 0 diligencia y a partir de fa notificacion en los demas 

casos. las nulidades no aducidas oportunamente se esnmaran consentidas y las 

partes no podran redamarlas con posterioridad ni los tribunales acordarlas de oficic. 

EI recurso de nulidad se interpondra ante el tribunal que haya infringido el 

procedimiento. EI tribunal Ie dan;' tramite inmediatamente, mandando olr por 

veinticuatro horas a la otra parte y con su contestacion 0 sin el/a resolvers dentro de /as 
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veinticuatro horas siguientes, bajo la estricta responsabilidad del Juez. 

Contra la resoluci6n que resuelve la nulidad, cuando fuere dictada en primera instancia, 

procede apelad6n que debera interponerse dentro de veinticuatro horas y ser resue/ta 

dentro de los tres dlas siguientes ala recepci6n de los autos en la sala respectiva, con 

la peculiaridad que no se Ie da audiencia a las partes, por 10 que al momento de 

interponer la apelaci6n se deberan exponer los agravios en que fundamenta su 

pretensi6n. 

• Recurso de responsabilidad 

Este recurso tiene como objeto la investigaci6n del hecho estimado como violatorio de 

/a ley 0 del debido proceso por parte de los 6rganos de jurisdicci6n privativa laboral, 

que da como resultado la imposici6n de una sanci6n ecorornica 0 disciplinaria al juez 0 

magistrado infractor. 

La denuncia 0 acusaci6n se presenta ante la Corte Suprema de Justicia, quien 

designara a uno de sus miembros 0 comisionara a un magistrado de la Salas de 

Apelaciones de Trabajo y Previsi6n Social para que Heve a cabo la investigaci6n, 

escuche al juez 0 magistrado de que se trate e imponga una de las sanciones que 

seriala el C6digo de Trabajo. 

• Recurso de apelaci6n 

Atendiendo a que en nuestro sistema judicial y de conformidad con el Articulo 211 de 

la Constitud6n Politica de la Republica: "En ningun proceso habra mas de dos 

instancias y el magistrado 0 juez que haya ejercido jurisdicci6n en alguna de elias no 

podra conocer en la otra ni en casaci6n en el mismo asunto, sin incurrir en 

responsabilidad"; no obstante 10 anterior, puede admitir para su tramite nuevas 

excepciones, diligenciar pruebas que par error u otro motivo no hayan sido rendidas en 

la instancia anterior y esta en libertad de revisar los resultados del proceso y con estos 
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resultados, excepciones interpuestas y pruebas diligenciadas, confirrnar, revocar y 

modificar la resoluci6n de primera instancia, profiriendo en su caso, el nuevo 

pronunciamiento que en derecho corresponda. 

EI termino para su interposici6n, si se trata en contra de un auto que resuelva un 

recurso de nulidad, el termino es de veinticuatro horas de notificado el auto impugnado; 

mientras que si se trata de la interposici6n del recurso de apelaci6n en contra de una 

sentencia, se debe interponer dentro del tercer dia de notfficado el fallo. 

EI trarnite de la segunda instancia 10 establece el C6digo de Trabajo en los Articulos 

comprendidos del 367 al 372 al preceptuar que: "Interpuesto el recurso de apelaci6n 

ante el tribunal que conoci6 en primera instancia, este 10 concederasi fuere procedente 

y elevara los autos a la sala de Apelaciones de Trabajo y Previsi6n Social." "Recibidos 

los autos en la Sala de Apelaciones de trabajo y Previsi6n Social, dara audiencia por 

cuarenta y ocho horas a la parte recurrente, a efecto de que exprese los motivos de su 

inconforrnidad. Vencido este termino se senalara dia para la vista, la que debe 

efectuarse dentro de los cinco dfas siguientes... " "Si dentro del termino de cuarenta y 

ocho horas, concedido al recurrente, este pidiere que se practique alguna prueba 

denegada en primera instancia, en la cual hubiere consignado su protesta, el tribunal si 

10 estima procedente, con noticia de las partes, senalara audiencia para la recepci6n de 

la prueba 0 pruebas solicitadas que deben practicarse en el terrnlno de diez dias. 

Practicada la prueba 0 vencido dicho termino, la sala dentro de un termino no menor de 

cinco ni mayor de diez dlas, dlctara la sentencia... " 

"Si el tribunal 10 considera necesario, puede ordenar por una sola vez, antes de dictar 

sentencia, de oficio 0 a instancia de parte que se lIeve a cabo diligencias para mejor 

fallar." 

• Recurso de aclaraci6n y ampliaci6n 

EI C6digo de Trabajo en su Articulo 365 establece la procedencia del recurso de 
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aclaraci6n 0 ampliaci6n al preceptuar: "En los procedimientos de trabajo proceden ~-

contra las sentencias 0 autos que pongan fin al juicio los recursos: a) De aclaraci6n y 

ampliaci6n, que debe interponerse dentro de veinticuatro horas de notificado el fallo. La 

aclaraci6n se pedlra si los termlnos de la sentencia son oscuros, ambiguos 0 

contradictorios, a efecto de que sa aclare 0 rectifique su tenor. La ampliaci6n se pedlra 

si se omiti6 resolver alguno 0 algunos de los puntos sometidos a juicio. n 

• Acci6n constitucional de amparo en materia laboral 

Algunos autores sostienen que el amparo no es un medio ordinario de impugnaci6n, la 

mayoria sostiene que es un proceso, mientras que nuestra Corte de Constitucionalidad 

sostiene que la acci6n de amparo tiene atribuido un caracter extraordinario y 

subsidiario. La ley guatemalteca que regula el amparo no Ie da la denominaci6n de 

recurso, perc 10 que sf es indudable es que se trata de un medio procesal de control 

que tiene como funci6n esencial la defensa del orden constitucional y regimen de 

legalidad. 

La actual Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad (Decreto 

Numero 1-86 de la Asamblea Nacional Constituyente, vigente a partir del 14 de enero 

de 1986), entre sus fundamentos se senala que deben existir medios juridicos que 

garanticen el irrestricto respeto a los derechos inherentes al ser humano, a la Iibertad 

de ejercicio y a las normas fundamentales que rigen la vida de la Republica de 

Guatemala, a fin de asegurar el regimen de derecho. 
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CAPiTULO IV 

4. Acceso a la justicia laboral en Guatemala 

Conviene como preambulo del presente capitulo realizar un anansls de los 

antecedentes hist6ricos del derecho de acceso a la justicia laboral en Guatemala, que 

evidentemente han determinado el estado actual de la misma. 

EI estado del actual acceso a la justicia laboral en nuestro pais tiene sus origenes en la 

denominada contrarrevoluci6n de 1954 la cual rompi6 con la independencia del 

Organismo Judicial afectando la administraci6n de de justicia48
, denegaci6n e 

interferencia que se prolongo hasta aproximadamente el ano 1986 cuando entro en 

vigencia la Constituci6n Politica de la Republica actual. 

Dicho periodo se caracterizo por el nombramiento politico y discrecional de los 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones; en donde 

los Alcaldes nombrados por el Presidente de la Republica fungian como jueces de paz; 

es decir un sistema u organismo judicial plenamente subordinado al jefe de estado 

vigente. 

Con la suscripci6n de los acuerdos de paz se trataron de determinar los lineamientos 0 

acciones a seguir para superar la problematlca que acarrea el sistema de justicia en 

Guatemala, poniendo especial enfasis en el fortalecimiento y modernizaci6n del 

sistema de justicia; esto con el fin de evitar la impunidad y lograr que la justicia 

verdaderamente sea pronta y cumplida. Dichos Iineamientos se resumen de la 

siguiente forma: "a) Superar las desigualdades sociales que son fuente de conflictos e 

48 AI respecto laMisi6n deVerificaci6n delaNaciones Unidas en Guatemala en uno de sus informes en elallo 2,000 seIlala: 'Desde 1,954 el 
anticomunismo influyo notablemente en la integraci6n del Organismo Judicial, aumentando su dependencia delEjecutivo, en perjuicio dela 
tutela delos derechos humanos... lapoIitica contrainsurgente influyo tambien en que lageneralidad delos jueces asumiera un concepto desu 
propia funci6n subordinado a las actuaciones delgobiemo... '. Tambien en otra parte seIlala: •... EI fracaso en laadministraci6n dejusticla 
guatemalteca en la protec:ci6n de los derechos humanos durante eI enfrentamiento armado interno ha quedado claro y p1enamente 
establecido, a la vista demiles deviolaciones de derechos humCllOS registrados por laCEH (Comisi6n para elEsclarecimiento Hist6rk:o) que 
notueron objeto de investigaci6n, juicio ni sanci6n.... y por ultimo agrega: •...Todo ello coIoco a la pobIaci6n en una situaci6n deabsoIuta 
indefensi6n frente a los abusos depoder YIeha hecho percibir aIOrganismo Judicial como un instrumento dedefensa delos poderosos, que 
hareprimido 0 negado laprotecci6n delos derechos fundamentales...• 
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inestabilidad; b) Aplicaci6n de las leyes laborales y sanci6n a los infractores de las 

mismas para lIegar a alcanzar una verdadera justicia social; c) Corregir las fallas y 

deficiencias en el ejercicio de las funciones de la jurisdicci6n privativa de trabajo que 

podria decirse ha determinado la debilidad estructural del Estado de Guatemala; d) 

Reformar y modemizar la administraci6n de justicia laboral a traves de mecanismos 

procesales que tengan como fin la resoluci6n de conflictos laborales y asi proporcionar 

un verdadero acceso a la justicia, en este caso laboral; y e) Promover el que los 

actores sociales conozcan y se interesen en el cumplimiento del contenido de las leyes 

o normativa en materia laboral." 

4.1 Entorno y caracteristicas del acceso a la justicia laboral en Guatemala 

Conceptualmente quedo identificado el derecho de acceso a la justicia en general y 

obviamente a la justicia laboral. Por 10 que el acceso a la justicia laboral, en virtud del 

principio de tutelaridad hacia los trabajadores se refiere en primer lugar a la posibilidad 

de que los trabajadores ya sea individual 0 colectivamente puedan accesar al sistema 

judicial sin que existan obstaculos para su ejercicio 0 accionar; en segundo lugar que 

los trabajadores, despues de un debido proceso obtengan una resoluci6n judicial que 

remedie el conflicto 0 tutele sus derechos; en tercer lugar que dicha resoluci6n judicial 

sea ejecutada y por ultimo se refiere al derecho inherente de todos los trabajadores de 

tener los minimos conocimientos acerca de cueles son sus derechos y la forma de 

ponerlos en practlca, ya que de nada sirve tener un andamiaje juridico laboral nacional 

e intemacional, si a quienes pretende tutelar no 10 conocen ni saben c6mo defenderlo. 

Dentro de esas cuatro perspectivas en que se puede analizar el concepto de acceso a 

la justicia laboral para los trabajadores es preocupante que en Guatemala en cada una 

de elias no sea posible decir que existe acceso a la justicia, por el contrario al dia de 

hoy existe una tendencia revelada en diferentes estudios de opini6n yestadisticas, en 

las que se observa c1aramente un proceso de deslegitimaci6n y desprestigio del 

sistema de administraci6n de justicia; esto debido a una serie de factores, vicios 0 

problemas tanto intrinsecos como extrinsecos de la jurisdicci6n privativa laboral que 
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han lIevado casi hacer nugatorio su ejercicio; es importante hacer mencion que los que 

a contlnuacion se determinan no son los unicos problemas identificados; mas bien se 

trata de recalcar los mas comunes, los mas evidentes y que en conjunto impiden que 

los trabajadores individual 0 colectivamente puedan accesar ala justicia y estos son los 

siguientes: 

A. Interpretacion y aplicacion de leyes laborales segun el criterio del juez 

Con respecto a la interpretacion y apucaclon de las leyes laborales existen tres 

premisas a tomar en cuenta: La primera 0 regia general de interpretacion que se lIeva a 

cabo integrando el Articulo 10 de la Ley del Organismo JUdicial y el Articulo 17 del 

Codigo de Trabajo. Este ultimo senala taxativamente que el juzgador al momenta de 

interpretar normas laborales 10 debe hacer tomando en cuenta el lnteres de los 

trabajadores, entendiendose este como, el bien social tutelado en cada norma juridica; 

pero adernas deben tomarse en cuenta los factores estipulados en el Articulo 10 de la 

Ley del Organismo Judicial como 10 son el sentido literal de cada palabra, el contexto 

en el que se utiliza y que se encuentre en armonia con las disposiciones 

constitucionales. La segunda regia se refiere a la interpretacion en caso de duda, aca 

cabe senalar por un lado el supuesto cuando resulta diflcil encontrar el verdadero 

significado de la norma y por otro lado cuando dos normas vigentes establezcan 

consecuencias juridicas distintas; por 10 que resulta necesaria la aplicaclon del principio 

de indubio pro operario, mismo que se encuentra regulado en el segundo parrafo del 

Articulo 106 de la Constltuclon PoHtica de la Republica y que se integra con el Articulo 

16 del C6digo de Trabajo que senala que frente a cualquier ley prevaleceran las de 

Trabajo y Prevision Social. Y la tercera regia de interpretacion se da en el caso de 

laguna legal, es decir que no exista normativa vigente, por 10 que es necesario realizar 

una integraci6n de leyes siguiendo el orden especifico que preceptUa el Articulo 15 del 

Codigo de Trabajo y este es que se debe resolver de conformidad con los principios del 

derecho del trabajo, la equidad, la costumbre, el usa local y por ultimo de acuerdo a los 

principios del derecho cornun, 
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Se podra senalar que las reglas 0 Iineamientos de interpretacion no se ajustan a las 

exigencias de modemidad y democratizaci6n de sus instituciones y procedimientos; sin 

embargo el principal problema es que al momento de aplicar el ordenamiento juridico 

laboral a casos concretos, se vienen interpretando y aplicando desde el punto de vista 

o criterio personal de los jueces y magistrados, 10 que ha venido ocasionando infinidad 

de resoluciones en diferentes sentidos aunque se trate de casos identlcos. Esto ha 

provocado el deterioro del sistema normativo por cuanto que las leyes pierden sus 

caraeteristicas de ser de epllcaclon general y ajustada a los intereses de las mayorias. 

B. Incumplimiento de los principios procesales del derecho del trabajo 

Uno de los grandes problemas que imposibilitan un acceso real y objetivo de los 

trabajadores a un proceso justo y por ende a la justicia laboral es el irrespeto a los 

principios procesales en materia privativa de trabajo y prevision social. A continuaci6n 

se citan los principios que inspiran el proceso laboral guatemalteco y las formas en que 

se han venido incumpliendo en la trarnitaclon de los diferentes procesos laborales. 

•	 Principio de inmediaci6n procesal: Cabe mencionar que se refiere a que el juez 

debe estar en contaeto directo y personal con las partes, recibe los medios de 

convicci6n 0 pruebas, escucha sus alegatos, interroga y carea a los Iitigantes y 

testigos, tanto asl que los medios probatorios que no se incorporan al proceso sin 

su lntervenclon, carecen de validez probatoria; perc lamentablemente en la practice 

se viene dando el fenorneno, salvo raras excepciones, de que son los oficiales 

quienes lIevan a cabo los aetos procesales de las audiencias; por 10 que con esta 

practica se contribuye a que los argumentos de las partes y diligenciamientos de la 

prueba sean conocidos por el juez a traves de las aetas e informacion que Ie hacen 

lIegar los oflclales, 10 cual viene a ocasionar inconvenientes como: Se dificulta la 

valoraci6n de la prueba, ocasiona que la sentencia pierda amplio margen de 

eficacia y legitimaci6n, perdida de la direcci6n del proceso que redunda en 

incurnplirniento de los plazos legales y deterioro de las facultades y garantias 

procesales. 
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•	 Principio de oralidad: Implica que tanto la iniciaci6n como sustanciaci6n del proceso 

debe hacerse en forma predominantemente oral, esto como resultado de la 

concepci6n modema de todas las disciplinas procesales que abogan por la oralidad. 

Pero tampoco este principio ha lIegado a tener una adecuada implementaci6n 

principalmente por causas relacionadas con la cultura juridica de los operadores de 

justicia y con la falta de formaci6n y capacitaci6n de los profesionales del derecho 

en materia del uso de la oralidad como sistema procesal. 

•	 Principio de impulso de oficio: En materia procesal laboral, unicamente la demanda 

depende del impulso de parte interesada. De ahi en adelante la tramitaci6n y 

finalizaci6n del proceso esta a cargo del titular del 6rgano jurisdiccional, con 10 cual 

se pretende brindar celeridad al proceso. EI deterioro de este principio se puede 

observar en el hecho del incumplimiento de los plazos procesales, la casi total 

ineficacia de la facultad del juzgador de rechazar medidas dilatorias y sobre todo la 

costumbre contraria a derecho de que muchos actos procesales deben ser 

solicitados por escrito. 

•	 Principio de concentraci6n: Segun este pnncipio deben lIevarse a cabo 0 

concentrarse todos 0 el mayor nurnero de actos procesales en una sola 0 en el 

minimo de audiencias. Este principio es una de las caracteristicas que identifican el 

juicio ordinario laboral, ya que de acuerdo al principio de celeridad, todas las 

actuaciones se realizaran en la primera audiencia por regia general; por 10 tanto en 

la primera audiencia se deben lIevar a cabo la ampliaci6n de la demanda 0 su 

contestaci6n, edemas de las actitudes que puede asumir el demandado y el 

diligenciamiento de los medios de prueba. La problematlca con la aplicaci6n de este 

principio reside en que en la practica procesal en muy contadas ocasiones en la 

primera audiencia se lIevan a cabo el mayor numero de fases procesales por 

distintos facto res que van desde interposici6n de excepciones, planteamiento de 

conflictos de jurisdicci6n 0 simplemente de tactlcas dilatorias, casi siempre de la 
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parte que cuenta con los medios econ6micos para lIevarlas a cabo; consiguiendo 

con ello la suspensi6n de la audiencia hasta por meses e inclusive anos, 

•	 Principio de economia procesal: Es este un principio director de las distintas 

disciplinas de la ciencia procesal, es en el derecho del trabajo que se hace mas 

evidente, ya que en los conflictos laborales "las partes son marcadamente 

desiguales". Ante la desigualdad econ6mica entre quien posee los medios de 

producci6n, que es capaz de mantener un proceso largo y complicado; y quien 

aporta la fuerza trabajo casi siempre imposibilitado de mantener procesos largos, 

lentos, caros y de contar con el auxilio profesional, el derecho del trabajo trata de 

equiparar fuerzas entre estos al incorporar aspectos como: No necesitar del auxilio 

de abogado, exoneraci6n del uso de timbres etc. 

•	 Principio de tutelaridad: Principio cuya inspiraci6n filos6fica es proteger al trabajador 

que se encuentra en desventaja estableciendo armonia entre el capital y el trabajo. 

Ejemplos muy puntuales se pueden senalar como: EI contrato de trabajo realizado 

en las condiciones de flexibilidad laboral y omitiendo la protecci6n preferente de 

este principio viene a ser en el fonda una variante del contrato de adhesi6n; tamblen 

la exigencia, previa a darle tramite a la demanda, de requisitos que no se 

encuentran establecidos en el Articulo 332 del C6digo de Trabajo; la omisi6n de los 

tribunales de trabajo a ejecutar de oficio las sentencias, esperando para ello la 

solicitud del trabajador; y la omisi6n del patrone de efectuar las reinstalaciones aun 

y cuando son ordenadas por los tribunales de trabajo, entre otros. 

c.	 Interferencia e imparcialidad de los administradores de justicia 

Unos de los requisitos para ejercer el derecho de acceso a la justicia y que ademas 

coadyuve a que esta sea pronta y cumplida, definitivamente es que exista plena 

garantia de independencia de los jueces y magistrados; 10 cual esta resguardado en la 

Constituci6n Politica de la Republica perc en la practice dicha interferencia se viene 

dando a veces hasta flagrantemente ya sea por otros organismos del estado 0 por 
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otros miembros de la sociedad civil con intereses particulares, que hacen que muchas ''''''a,a, -~ 

veces los jueces y magistrados de trabajo y prevision social tengan que resolver 

"politicamente" como comunmente sa dice. 

Otra forma de interferencia son los lIamados "criterios de sala" ya que minan la 

independencia del juez al subordinar su conviccion a la de los magistrados de sala, 

que a veces hasta lIegan a solicitar trato especial a determinados casos; en el mismo 

sentido los administradores de justicia tambien pueden lIegar a estar supeditados a las 

denominadas circulares "interpretativas" u "orientadoras" que en definitiva tamolen 

pretende subordinar su convicci6n. 

D. Falta	 de capacitaci6n de los operadores de justicia y de los abogados 

litigantes 

La falta de capacitacion y actualizaclon en el campo del derecho laboral, asi como la 

falta de preparaci6n en la interpretacion e integracion de las normas cuya aplicaci6n 

corresponda al caso 0 casos concretos, tienen consecuencias negativas para aeceder 

a una justicia rapida y cumplida. 

La falta de motivaci6n en las resoluciones, es decir, analizando los hechos de la 

demanda, los medios de prueba aportados al proceso y que la valoraci6n de estos se 

haga conforme a los principios del derecho laboral en forma clara y objetiva; es un vicio 

muy comun en la administraci6n de justicia laboral. 

En cuanto a la falta de capacltacion de los abogados litigantes de las partes ha traido 

consigo que en muchas ocasiones estos mismos entorpezcan los juicios, 10 cual en 

algunos casos 10 hacen como tactica dilatoria, perc que en definitiva provocan la 

violaci6n de los principios de celeridad, sencillez y economia propios del proceso 

laboral. 
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E. Deficiencias en la aplicaci6n de normas e instituciones del derecho del trabajo	 

por parte de los 6rganos jurisdiccionales en la tramitaci6n de los procesos
 

Los 6rganos jurisdiccionales de administraci6n de justicia laboral adernas de la 

obligaci6n de administrar justicia de conformidad con la ley, deben observar en su 

funci6n jurisdiccional la aplicaci6n de las instituciones, normas y principios que 

informan al derecho del trabajo, tal es el caso de los principios de justicia social, 

tutelaridad, irrenunciabilidad, nulidad de pleno derecho, aplicaci6n de la norma mas 

favorable e indubio pro operario etc. Sin embargo la tramitaci6n de los procesos la 

aplicaci6n de normas, principios e instituciones del derecho laboral han sido sustituidos 

por la aplicaci6n de normas, principios e instituciones del derecho comun e inclusive en 

muchas ocasiones se hace prevalecer el criterio del juzgador por sobre la ley. 

EI legislador al crear la normativa laboral vigente trato de desarrollar los principios 

procesales enunciados, tal y como se puede observar en los procedimientos regulados 

en el C6digo de Trabajo y demas leyes de trabajo y previsi6n social. De tal manera que 

la falta en la aplicaci6n de normas, instituciones y principios del derecho del trabajo y 

por ende privaci6n en el acceso a la justicia laboral no se debe a deficiencias 

legislativas, sino a la no aplicaci6n de aquellos, 10 que se materializa en una serie de 

vicios procesales, que por su mayor frecuencia en la practice tribunalicia se pueden 

destacar los siguientes: 

•	 Desconocimiento del derecho del trabajo y los principios que 10 informan por parte 

de la mayoria de administradores de justicia; 

•	 Falta de voluntad por parte de los administradores de justicia por hacer positivo el 

derecho de trabajo vigente; 

•	 Desconocimiento de las normas 0 convenios internacionales en materia laboral por 

parte de los administradores de justicia en virtud de no hacer aplicaci6n de los 

mismos; 
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•	 Abuso en la aplicaci6n del criterio judicial, incluso en contradicci6n con los 

preceptos legales vigentes; 

•	 Retardo exagerado en la tramitaci6n de los procesos; 

•	 Abuso de la enmienda del procedimiento en perjuicio de las partes; 

•	 Violaci6n del debido proceso en los conflictos colectivos de caraeter econ6mico 

social al exigir requisitos no regulados en la ley; 

•	 Negativa de los tribunales a dictar medidas precautorias efectivas para el resguardo 

de los derechos de los trabajadores; 

•	 Falta de coercibilidad 0 firmeza de los 6rganos jurisdiccionales al momento de hacer 

ejecutar sus resoluciones; 

•	 Incumplimiento de los plazos perentorios regulados por las normas laborales; 

•	 Mentalidad civilista sobre el derecho de trabajo en la mayoria de juzgadores; 

•	 Evasi6n de los procedimientos de ejecuci6n regulados en el C6digo de Trabajo, 

sustltuyendolos por el tramite en la via de los incidentes; 

•	 Algo muy evidente es el excesivo retraso de los 6rganos jurisdiccionales tanto en 

resolver como en noti'ficar; 

•	 Evasi6n de responsabilidades provenientes del incurnplimiento de los plazos para 

resolver mediante la manipulaci6n de las fechas de resoluciones con el fin de 

aparentar que las mismas fueron emitidas dentro de los plazos legales; 
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Los 6rganos superiores jurisdiccionales es decir las Salas de Trabajo y 

Social, como entes encargados de administrar justicia tampoco son ajenos a incurrir en 

los vicios ya senalados, perc por su naturaleza de 6rganos colegiados se pueden 

determinar otros que tamblen constituyen violaciones a los principios, normas e 

instituciones del derecho del trabajo, siendo entre otros los siguientes: 

•	 Protegen a los jueces de primera instancia, confirmando de oficio resoluciones sin 

tomar en cuenta los alegatos de las partes; 

•	 Emiten resoluciones a veces sin razonarlas con 10 cual desvirtuan fuera de toda 

duda los alegatos de las partes, evadiendo pronunciarse respecto a los mismos. 

Esto resulta sumamente nocivo cuando la resoluci6n objeto de la apelaci6n es 

producto de la descontextualizaci6n de determinada norma juridica en detrimento 

de alguna norma que por su especialidad debe ser aplicada; 

•	 La omisi6n de trasladar a los 6rganos disciplinarios las denuncias realizadas en 

contra de los jueces de primera instancia a pesar de que medie solicitud expresa de 

parte 0 neqandose a resolver al respecto, 10 cual contraviene la ley de la carrera 

judicial; 

•	 Otra de las actuaciones muy comunes es que al senalar audiencia para la vista, 

dicha notificaci6n la realizan con muy poco tiempo de antelaci6n, con 10 cual se deja 

poco tiempo para argOir los alegatos correspondientes. En el mismo sentido 

tambilm se acostumbra senalar fecha y hora para la vista en dlas y horarios no se 

diga inhabiles sino hasta absurdos e irracionales; 

•	 Otra practica que se viene dando es que estos 6rganos jurisdiccionales en casos, 

situaciones y sujetos procesales identicos resuelven de diferente forma, denotando 

con ello que no manejan un criterio y simplemente resuelven conforme a intereses 

particulares; 
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• Existe incumplimiento de los plazos establecidos para la segunda instancia. 

F.	 Vicios en la tramitaci6n de acciones constitucionales de amparo 

Existen una serie de inconvenientes 0 vicios que se vienen dando en la tramitaci6n de 

acciones constitucionales de amparo, como las siguientes: 

•	 Si bien existe suficiente jurisprudencia en cuanto a que la acci6n de amparo no 

constituye una tercera instancia, en la practica si 10 es dado que, aunque no se Ie 

otorgue efectos suspensivos, las ejecuciones se detienen, sea porque el juzgado de 

primera instancia simplemente se niega a realizarla 0 porque al rernitir los 

antecedentes remite tanto el original como las copias; 

•	 Se viene dando una aplicaci6n indiscriminada a los amparos tramitados como 

producto de procesos laborales de las disposiciones y formalismos del C6digo 

Procesal Civil y Mercanti!. Incluso cuando se encuentra regulado, que las normas 

supletorias en materia de amparo seran en primer lugar las que rijan la materia 

sobre la que verse el amparo; 

•	 EI desconocimiento por parte de los 6rganos jurisdiccionales que conocen del 

amparo de las normativa, principios y forma de exegesis del derecho del trabajo; 

•	 Incurnplimiento de los plazos perentorios seiialados taxativamente en la Ley de 

Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad; 

•	 Retardo en las notificaciones. 

Tarnbien procede hacer referencia en este apartado 10 relativo al ambito constitucional, 

donde una de las grandes deficiencias de la Corte de Constitucionalidad es que la 

misma no esta sujeta a control alguno y simplemente se confia en la calidad 

cognoscitiva, etica y moral de sus integrantes sin que exista mecanisme de control que 
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evite la vulneraci6n de los derechos por parte de los magistrados. Esta situaci6n ha 

sido malinterpretada y abusada por la Corte de Constitucionalidad, que ha asumido un 

rol legislativo de hecho, toda vez que ha venido sustituyendo contantemente el texto 

expreso de la norma por la aplicaci6n de criterios que mediante su elevaci6n a la 

categoria de jurisprudencia convierte en una ley de observancia obligatoria para todos 

los tribunales del pais. 

G. Vicios en la tramitaci6n de los juicios ordinarios laborales 

Como ya se selialo con anterioridad el procedimiento ordinario laboral, en forma 

te6rica, se caracteriza por ser un procedimiento eminentemente oral, antiformaIista, en 

donde el juez debe mantener un contacto directo con las partes e interviene en forma 

directa en la orientaci6n e impulso oficioso del proceso, asl como en cuanto a la forma 

de proceder para la valoraci6n de la prueba etc. 

A continuaci6n se desarrollan los principales problemas que afronta el procedimiento 

ordinario laboral desde el punto de vista te6rico y practlco. Se justifica el presente 

analisls en virtud de que constituye el juicio ordinario laboral el modelo que abarca y 

conoce la mayoria de conflictos individuales entre trabajadores y patronos; y por 10 

tanto constituye un parametro bastante amplio de la situaci6n del acceso a la justicia 

laboral en Guatemala, siendo estos los siguientes: 

•	 Generalmente la parte actora resulta ser un trabajador que por su capacidad 

econ6mica se encuentra limitado de obtener un auxilio profesional adecuado. Ello 

permite que en la mayoria de casos su demanda escrita presente errores u 

omisiones que obligan al tribunal a interrumpir el proceso hasta subsanar los 

mismos, interrupci6n que puede lIegarse a interrurnpir indefinidamente, simplemente 

porque se solicita cumplir con previos que de conformidad con el principio anti 

formalista no deben requerirse; 
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•	 EI c6digo de trabajo permite que el sujeto demandado pueda en un juicio ordinario 

contestar la demanda e interponer excepciones en forma verbal, extrema que 

permite que la primera audiencia sea extensa y obligue al setialamiento de otras 

audiencias para su continuaci6n; 

•	 Otro de los vicios que se vienen dando en la tramitaci6n de juicios ordinarios es que 

amparada en 10 que permite la ley, la parte demandada puede cuestionar la 

competencia del tribunal antes de que la primera audiencia se desarrolle. En efecto 

existe la posibilidad de que el demandado alegue la competencia del tribunal dentro 

de los tres dlas habiles siguientes en que conoce de la demanda; 10 que da lugar a 

que inicie incidente interrumpiendo el tramlte del proceso a efecto de cuestionar la 

competencia del tribunal, sea por raz6n de materia 0 de territorio. Esta situaci6n se 

agrava cuando aun resuelta dicha incompetencia, ademas se puede cuestionar la 

jurisdicci6n en un proceso independiente denominado conflicto de jurisdicci6n; 

•	 Si bien es cierto el c6digo de trabajo permite que en la primera audiencia de juicio 

ordinario se formulen y resuelvan las excepciones previas, existe la facultad de 

interponer excepciones y ofrecer pruebas dentro de dicho tramite; 10 que 

necesariamente viene a interrumpir el desarrollo normal de la audiencia y por ende 

retarda el proceso; 

•	 La parte empleadora al momenta de no estar de acuerdo con una sentencia dentro 

de un juicio ordinario, puede impugnar la rnisma a traves de apelaci6n a efecto de 

que se revise la misma, sin que garantice la cantidad sobre la cual fue condenado. 

Igualmente la parte empleadora puede hacer usa de acciones de amparo sin que 

garantice los resultados de esa acci6n, si es utilizada como medio dilatorio. 

•	 Mientras no se cuente con estadisticas que determinen la cantidad exacta de 

reclamaciones en materia judicial, se puede afirmar que el exceso de 

procedimientos ordinarios laborales impide que los juzgados de esa indole cumplan 

con dictar sus resoluciones dentro de los plazos previstos en la ley. Si bien es cierto 
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ya se tomaron medidas para la mejor distribuci6n de casos y tarnblen en la 

actualidad existen mas juzgados de jurisdicci6n privativa laboral; aun existen 

sentencias de juicios ordinarios que han side emitidas exageradamente fuera de los 

plazos que senala la ley; 

•	 Otro de los problemas es que en el interior del pais no existen juzgados de 

jurisdicci6n privativa laboral por 10 tanto son juzgados mixtos los que conocen y 

resuelven, ese extreme implica la demora en resolver y la no especializaci6n de 

dichos juzgadores en materia laboral; 

•	 Por otra parte tamolen se da que la mayoria de juzgadores que conocen en los 

juzgados de jurisdicci6n privativa laboral carecen de especializaci6n en derecho del 

trabajo, en muchos casos han adquirido esta especializaci6n en la pracnca 

profesional. Tamblen desconocen y por 10 mismo no aplican la normativa laboral 

tanto nacional como intemacional 0 las reformas a los mismos; 10 que conlleva en 

reiteraci6n de resoluciones susceptibles de ser cuestionadas legalmente. 

H. No se lIeva a cabo la ejecuci6n de sentencias de los 6rganos de jurisdicci6n 

privativa laboral 

La eficacia de toda sentencia depende en gran medida de la efectiva ejecuci6n de su 

contenido, ejecuci6n que como ya se advirti6 con anterioridad tambien viene a 

constituir parte de un verdadero acceso a la justicia, en este caso laboral. 

Actualmente los procesos ejecutivos laborales presentan diferentes problemas que en 

terminos generales responden a los fallos y deficiencias que existen en el sistema de 

justicia, los cuales han side aceptados como una de las causas que provocan la 

debilidad estructural del estado. 

EI procedimiento para la ejecuci6n de sentencias y demas resoluciones y titulos en 

materia laboral se caracteriza por ser un proceso impulsado de oficio por el juez; 
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adernas es un proceso concentrado al iniciar con la liquidaci6n, requerimiento de pago ' 

y por ultimo la realizaci6n del remate y por ultimo por disposici6n legal no se admiten 

mas recursos que el de rectificaci6n. Ahora bien a pesar de esas caracteristicas en la 

practice adolece de fallos y deficiencias como las siguientes: 

•	 Deterioro del principio de impulso procesal de oficio, en vista de que ya es practice 

cornun que sea el acreedor el que solicite la ejecuci6n de la sentencia; 

•	 AI ser un procedimiento impulsado de oficio es el 6rgano jurisdiccional al que Ie 

corresponde la determinaci6n de bienes con objeto del embargo. Ante la negativa 

del tribunal de investigar a fonda la existencia de estos bienes, es el interesado al 

que Ie corresponde realizarla, 10 que no es 10 mismo que un 6rgano jurisdiccional 

solicite dicha informaci6n de un banco 0 de un registro publico. 

• EI c6digo de Trabajo senala que las prestaciones reconocidas despues de un juicio 

seran tramitadas de oficio; iniciando con la Iiquidaci6n, que al estar firme lIeva a 

cabo el requerimiento de pago y es aca cuando empiezan un sinnumero de 

dificultades que imposibilitan el cobro de dichas prestaciones, entre estas 

dificultades se encuentran: a) Que el demandado aduzca que no tiene la suma 

indicada para efectuar dicho pago 0 que nunca hubo una relaci6n laboral con el 

demandante; b) En otras ocasiones no es posible lIevar a cabo el requerimiento 

porque la entidad demandada ya no existe 0 simplemente no se permite el ingreso a 

las instalaciones de los ministros ejecutores; en este supuesto tampoco estos tienen 

la oportunidad de tener bienes a la vista para proceder al embargo; c) Cuando se 

trata del embargo dep6sitos monetarios que el demandado pudiese tener en los 

bancos del sistema es comun que no cubren el monto adeudado 0 simplemente no 

cuentan con fondos; d) Si se trata de averiguar si el demandado cuenta con bienes 

muebles 0 inmuebles para embargarlos en unas ocasiones estos han sido 

enajenados y en otras como el caso de las personas juridicas, estas no tienen 

bienes a su nombre porque estan registrados a nornbre de los accionistas; e) La 

situaci6n empeora cuando el demandado es el estado, 0 sus entidades 
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descentralizadas 0 aut6nomas, ya que no obstante una sentencia se encuentre 

firme, en la mayoria de casos interponen acciones de amparo, que con apelaci6n 

puede durar en su tramite hasta dos 0 tres anos: f) Entre mas lento 0 tardado sea el 

trarnite de ejecuci6n de la sentencia, pudieren surgir otros problemas que 

irnposibilitan el cobro como que la empresa cambie de denominaci6n social, cierren 

o desaparezcan y el trabajador se quede con una sentencia condenatoria que no es 

posible ejecutar; g) Tambien se puede dar el caso de que efectivamente se han 

lIevado a cabo todas las fases para la ejecuci6n de la sentencia, y se solicita se 

certifique 10 conducente a un juzgado del orden penal por el delito de 

desobediencia; perc resulta que cuando el patrone demandado es citado a prestar 

declaraci6n indagatoria los juzgados de orden penal desestiman la denuncia y 

mandan a archivar el caso. 

I.	 Vicios en la tramitacion de conflictos colectivos de carilcter economico y 

social 

AI igual que se hizo con el analisis de los vicios que cornunrnente ocurren en la 

tramitaci6n de un juicio ordinario laboral ahara se hace el mismo analisis con los vicios 

que se vienen dando en la tramitaci6n de conflictos colectivos de caracter econ6mico 

social en Guatemala; justificando dicho analisis en la importancia que tiene tanto la 

soluci6n de conflictos que puedan surgir colectivamente entre patronos y trabajadores 

como la negociaci6n de condiciones laborales entre aquellos. 

Guatemala ha ratificado los Convenios 98 y 154 de la Organizaci6n Internacional del 

Trabajo, los cuales garantizan el derecho de la negociaci6n colectiva tanto en el sector 

publico como en el privado. Asimismo la Constituci6n Polftica de la Republica de 

Guatemala en su Articulo 106 obliga al estado a fomentar y proteger la negociaci6n 

colectiva. En el mismo contexto el C6digo de Trabajo en su Articulo 214 inciso "a" 

regula taxativamente que dentro de las actividades de los sindicatos se encuentra la de 

"celebrar pactos colectivos de condiciones de trabajo". 
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Si bien es cierto que las leyes garantizan los derechos de Iibertad sindical 

negociaci6n colectiva de condiciones de trabajo, en la practice no se cumple al darse 

una desaplicaci6n de dicha normativa laboral. Ahora bien estas deficiencias no 

provienen de las leyes sino de la desaplicaci6n de estas, 10 cual se manifiesta por 

medio de un slnnumero de vicios 0 i1egalidades en la tramitaci6n de conflictos 

colectivos como los siguientes: 

•	 Abuso en la aplicaci6n del criterio judicial incluso en contradicci6n con el texto 

expreso de la norma; 

•	 Abuso de la enmienda del procedimiento en perjuicio de los trabajadores; 

•	 Obligaci6n de cumplir con requisitos previos sin fundamento legal; 

•	 Tambien en el caso de los trabajadores del sector publico existe una contradicci6n 

legal en torno al derecho de sindicalizaci6n y de negociaci6n colectiva, pues si bien 

se reconoce el derecho de huelga de los trabajadores del estado y sus entidades 

descentralizadas 0 aut6nomas, en ninqun caso la huelga podra afectar la atenci6n 

de los servicios publicos esenciales. Es aqul donde esta el problema, pues la misma 

ley enumera los servicios publicos que se consideran esenciales 10 que entra en 

contradicci6n con los convenios de la OIT que considera como servicio publico 

esencial a todo aquel servicio cuya interrupci6n podrfa poner en peligro la vida, la 

seguridad, 0 la saIud de la persona 0 las condiciones normales de existencia de la 

poblaci6n. Por 10 que agregar servicios esenciales no incluidos dentro de la 

definici6n de la OIT, se impide el ejercicio del derecho de huelga a ciertos grupos de 

trabajadores del estado y entidades descentralizadas y aut6nomas; 

•	 No existe una cultura de dialoqo y de negociaci6n entre los diferentes elementos 

personales de producci6n (empleadores, trabajadores y autoridades de gobierno), 10 

cual dificulta la creaci6n de espacios para la soluci6n de conflictos colectivos. Los 

mecanismos e instituciones creados para facilitar las negociaciones colectivas, 
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como los tribunales de conciliaci6n y arbitraje por ejemplo, enfrentan 

limitaciones para cumplir con el papel al cual estan Ilamados, pues al no tener un 

caracter permanente en la practice Ja sola conformaci6n de los mismos se lIeva en 

ocasiones hasta aries: 

•	 Tarnbien se da el fen6meno de la flexibilidad de hecho, que consiste en que las 

negociaciones colectivas no pueden ser legalizadas 0 cuando se incumplen los 

tsrminos del pacta colectivo de condiciones de trabajo; 

•	 La permisibilidad de los 6rganos jurisdiccionales hacia los empleadores que 

flagrantemente desobedecen las resoluciones judiciales. Un claro ejemplo se da en 
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colectivo, pues en muchas ocasiones cuando ya se tiene el mandamiento de 

ejecuci6n para reinstalar al trabajador 0 no se les permite el ingreso a los rninistros 

ejecutores a las empresas en conflicto 0 simplemente los representantes de estas, 

no cumplen con reinstalar al trabajador ni con el pago de los salarios dejados de 

percibir; 

•	 Otra muestra de que la realidad socio laboral dista bastante de la aplicaci6n de los 

principios y claros objetivos de la negociaci6n colectiva, es el deterioro cuantitativo 

que se viene dando en cuanto a la suscripci6n de pactos colectivos de condiciones 

de trabajo, a 10 cual hay que agregar que los pocos que se han suscrito no reflejan 

un desarrollo cualitativo en el ambito nacional, gremial 0 en las empresas cuyos 

trabajadores lograron negociarlo. 

J.	 Incidentalizaci6n de los procesos 

De acuerdo al C6digo de Trabajo los unicos inciclentes que se pueden tramitar dentro 

de un proceso principal son los que se refieren a la solicitud de la parte empleadora 

para Ja terminaci6n de contratos de trabajo durante un conflicto coJectivo de caracter 

econ6mico social y las denuncias de represalias par parte de los trabajadores; perc uno 
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de los grandes obstaeulos al acceso a la justicia 1aboral es precisamente que en la 

practice los 6rganos jurisdiccionales han venido tramitando excepciones previas en la 

via incidental ya sea antes 0 hasta eI momento de la primera audiencia por cuestiones 

de competencia, nulidades de documentos e incidentes de inconstitucionalidad al caso 

concreto, con 10 cual solo se obstaculiza el proceso. 

EI problema en si reside en que al resolverse el incidente en forma desfavorable al 

interponente tiene derecho a apelar, de ser nuevamente desfavorable se puede 

interponer acci6n de amparo, la cual tamoien es apelable, convirtiendose el proceso en 

una cadena de incidencias que dada la practica procesal los 6rganos jurisdiccionales 

les otorgan caracter suspensive y par 10 tanto se detiene par tiempo indeterminado la 

resoluci6n del fondo del asunto, retardando con ello el acceso a la justicia laboral por 

varios arios. 
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CAPiTULO V 

5. Acceso a la justicia, instrumento para la protecci6n efectiva de los derechos
 

laborales
 

A manera introductoria y como antecedentes del presente capitulo se hace un estudio 

de las zonas 0 areas penfencas de la ciudad de Guatemala en cuanto a su srtuacion 

geografica; como tambien de los antecedentes y condiciOn socioeconcrnica laboral de 

los habitantes de este sector geografico y como par medio del ejercicio del derecho a la 

educaci6n se puede tener acceso a la justicia laboral y par ende una protecci6n 

efectiva de los derechos laborales. 

La ciudad de Guatemala es la capital de la republica, localizada en el municipio de 

Guatemala, tiene una extensiOn territorial de 996 kil6metros cuadrados, se encuentra a 

una altura de 1592 metros sabre el nivel del mar. La organizaci6n territorial esta 

formada por una ciudad dividida en veinticinco zonas. Sin embargo el ambito de 

influencia urbana se ha extendido a parte de los diecisiete municipios del departamento 

de Guatemala, es 10 que se Ie ha denorninado area metropolitana de Guatemala, que 

comprende centros urbanos menores (ciudades dormitorios) con proximidad y 

continuidad fisica cuyo desarrollo econ6rnico y social es dependiente de la ciudad 

capital. Sin embargo en la mayoria de los casas no se trata de municipios totalmente 

urbanizados sino de determinadas zonas dentro de estos municipios donde existirfan 

varios gobiernos municipales locales, siendo el principal el de la ciudad de Guatemala. 

EI inicio de la modernizaci6n en los anos cincuenta hace que la poblaci6n se proyecte 

en un grade insospechado, convirttendose el departamento de Guatemala al que mas 

poblaci6n emigra proveniente del interior de pais. 

Asl, en pocos alios la ciudad de Guatemala creci6 como no 10 habia hecho en toda su 

historia, con 10 cual se comienza a superar los limites administrativos de la capital y hay 
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que comenzar a hablar del area metropolitana de Guatemala para referirse a 

espacio urbano. 

Con el terremoto de 1976 se cierra el periodo de crecimiento economico, pero "Ia 

capital" ya se ha desbordado mas alia de los barrancos, ocupando ya parte de sus 

municipios aJedaJios alrededor de los ejes viaJes mas importantes. A partir de Ja decada 

de los arios setenta se da un cambio en los patrones generales de migracion del pais, 

con el final de la capital y la costa sur como centros receptores e inicia una rniqracion 

interna rural, sabre todo a las tierras bajas del norte del pals. ASI, la importancia relativa 

de esta inmiqracion decae en el poblamiento capitalino y con ella el ritmo de 

crecimiento, que de todas forrnas sigue siendo bastante alto. En conclusion, la 

pobtacion urbana para esa epoca ya crecio en mas un de millon entre 1973 y 1994. Por 

ello la ciudad sigue extendiendose hasta superar los Iimites de las montarias que \0 

rodean a este y oeste, manteniendo e indu$O aumentando su caracter polanzado entre 

una minoria muy rica y una inmensa mayoria muy pobre. 

EI que la mayoria de los habitantes del area metropolitana de la ciudad de Guatemala 

se hal/en en una situacion de pobreza tienen que ver, entre otras causas, que nunca 

hubo en este espacio una oferta Iaboral que pudiera atender las necesidades de 

ingresos y seguridad de su poblacion, Dentro de este panorama, la inmensa mayoria 

de la pobiacion que como si dijo es de nivel econornico pobre 0 muy pobre; tienden a 

situarse 0 laborar en empleos mal rsmunerados, esto dada su escasa educaclon, 

capacitacion y porque no decirfo una marcada discrirrunacion, menosprecio y hasta 

racismo que les relega a ciertos espacios politicos, econornicos, sociales y laborales. 

5.1Condiciones laborales en el area metropolitana de la ciudad de Guatemala 

EI modelo de modemizacion que se puso en marcha en Guatemala hizo que el 

crecimiento econ6mico del pars estuviera basado en la agm exportaci6n mas que en 

actividades "rnodernas" ligadas a empleos urbanos. Dado este papel secundario, ni 

siquiera en la capital (donde se concentran las adividades economicas no agricolas) se 
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genero a 10 largo de las ultimas cinco decades mayor desarrollo economico: por el 

contrario la industria no ha creado mas puestos de trabajo, en terminos relativos, de los 

que creo desde un inicio, y per el contrario, el comercio ha mantenido una tendencia 

relativamente creciente frente a la decreciente de los servicios. 

La migraci6n a la capital comenz6 en los anos cincuenta y sin embargo la instalaci6n 

de industrias se empieza a IIevar a cabo hasta en los arios sesenta, por 10 que desde 

su inicio estamos ante un mercado laboral caracterizado par una demanda de empleo 

mayor ala oferta e inc/usc, esta oferta no correspond fa at tipo de industria "formal" que 

diera puestos de trabajo estables, ya que a la mitad de los aries setenta mas de dos 

terceras partes de la fuerza laboral industrial estaba empleada en establecimientos 

artesanales. Por eJlo, desde entonces, la subsistencia de una parte importante de la 

poblacion se encontro en esa "economia informal" que atendia la demanda de 

productos de bajo costo para los sectores populares. 

La crisis de los ochenta puso en evidencia el agotamiento del modelo econ6mico en 

toda Lattnoarnerlca; pero en Guatemala se fusiono con la inestabilidad politica y la 

desintegraci6n social. EI deterioro en las condiciones de vida de los guatemaltecos se 

hace plausible, dandose una perdida del valor adquisitivo de los salarios y crecimiento 

del empleo informal; situacion que se vino a agravar con las denominadas polfticas de 

ajuste que hicieron que disminuyeran los ya escasos empleos estatales. Se da ternbien 

la denominada inserci6n al mercado "global" que implico en su momento la irrupci6n de 

la industria maquilera textil con un espectacular auge a principios de los arios noventa, 

que no se trata mas que una opciOn ocupacional que requiere de minima capacitacion, 

que emplea sobre todo a mujeres j6venes; que mas que una soluci6n a la pobreza 

viene a constituir una forma de institucionalizar la precariedad y el subempleo. 

Ante la reducci6n de empleos p(JbHcos, resuttado de las privatizaci6n de los servicios 

publicos y reducci6n del aparato estatal, el fracaso del modelo de desarrollo economico 

y la inexistencia de condiciones productivas de caracter formal, el comercio informal se 

ha constituido en el refugio para una inmensa cantidad de ex trabajadores que cada dfa 
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aumentan por distintas razones ya que no encuentran espacios en el trabajo forrn~c 
Aun con el resultado de los cambios ya enunciados la fuerza de trabajo asalariada, es 

decir trabajadores con relaci6n de dependencia mas 0 menos perrnanente que recibe 

un salario de un empleador, sigue constituyendo un porcentaje bastante representativo 

en el area metropolitana de la cludad de Guatemala; cabe agregar al respecto que aqul 

se incluyen desde los trabajadores de almacenes, talieres, mercados, cadenas 

comerciales, fabricas, hasta los que laboran en las grandes industrias. 

5.2 Contexto del acceso a la justicia laboral de los trabajadores de las areas 

perifericas de la ciudad de Guatemala 

Como quedo anotado existe un regular grupo de trabajadores que se desenvuelven 

laboralmente en relaci6n de dependencia, de estos cabe destacar aquellos 

trabajadores que por distintos motivos, generalmente econ6micos conviven en las 

areas peritericas a la ciudad de Guatemala, generalmente se trata de trabajadores con 

niveles rnlnimos 0 nulos de escolaridad, madres solteras 0 menores de edad, en otras 

palabras se trata de un grupo considerable de trabajadores en situaci6n de 

vulnerabilidad en cuanto a sus derechos laborales. Y es precisamente de este grupo de 

trabajadores, los que a traves del estudio cuantitativo por medio de la encuesta 

realizada, de los que se obtuvieron los siguientes datos: Existe incongruencia entre la 

percepci6n que estos trabajadores tienen de la eficiencia de los tribunales de justicia y 

la cantidad de ellos que acudirian a un juzgado a instar por justicia; la encuesta revela 

tambien que una proporci6n muy grande de trabajadores acudirian a los tribunales de 

justicia para solucionar algun tipo de conflicto laboral (81%) de esa cantidad e177% de 

encuestados considera que el actuar de los 6rganos jurisdiccionales en materia laboral 

es lento. 

Ahora bien de la totalidad de trabajadores encuestados el 70% considera que la justicia 

no garantiza que se vaya a ejecutar la sentencia; por otra parte e162% consideran que 

las violaciones a los derechos laborales no reciben la sanci6n correspondiente de la 

justicia de esta indole; el 68% afirrna que no vale la pena meterse en procesos 
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judiciales por que son complicados, el 65 % considera que no es barato el aeceso a la 

justicia. 

En otra parte de la encuesta se les pregunta a los trabajadores sobre la percepci6n que 

tienen acerca del aeceso a la justicia en el pais; el 60% opinaron que de nada sirve 

acudir a los 6rganos jurisdiccionales ya que estos son lentos y no aplican la ley. por 10 

que solo incurren en gastos y complicaciones; perc 10 mas preocupante de esta 

encuesta es que en general existe un casi total desconocimiento del andamiaje juridico 

laboral, ya que el 81 % manifiesta desconocer cuales son sus derechos y obligaciones 

fundamentales ni mucho menos saben c6mo defenderlos. 

Los datos enunciados. indican que la percepci6n de los trabajadores acerca del acceso 

a la justicia, es bastante desmotivadora. Un trabajador que necesita la soluci6n de un 

conflicto ya sea individual 0 colectivo sabe que para encontrar la soluci6n a su 

problema debe someterse a un proceso exageradamente lento, el cual no comprende y 

que ademas Ie impllcara un desembolso econ6mico relativamente importante. 

A 10 largo de la presente investigaci6n ha quedado demostrado que el derecho de 

aeceder a la justicia de parte de los trabajadores ya sea individual y colectivamente. no 

puede ni debe circunscribirse al derecho de aeceder a los 6rganos jurisdiccionales, 

obtener una resoluci6n judicial de estos 0 que dicha resoluci6n sea ejecutada; tambiEm 

implica que los trabajadores conozcan y comprendan sus derechos minimos laborales 

y la forma de ejercerlos y de esa manera pueda darse la protecci6n efectiva de los 

derechos laborales. 

Y es precisamente la premisa 0 condici6n que justrfica la presente investigaci6n. es 

decir que a los trabajadores, especificamente de las areas perifericas de la ciudad de 

Guatemala, se les proporcionen las herramientas para conocer y comprender sus 

derechos minimos laborales y ademas la manera de ejercerlos. ya que solo asl se 

podra efectuar un verdadero aeceso a la justicia laboral; 10 cual se corrobora con los 

datos obtenidos de la encuesta anteriormente citada que arroja un dato bastante 
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interesante, ya que al momenta de preguntarles si les interesarfa conocer, comprender 

y defender sus derechos laborales eI 80% respondi6 afirmativamente. 

5.3 Conceptualizaci6n del derecho de acceso a la justicia laboral, instrumento 

para la protecci6n efectiva de los derechos laborales 

Del analisis cualitativo de la situaciOn IaboraI de los trabajadores del area metropolitana 

hasta aca desarrollado, se puede "egar a des conclusiones: La primera que el trabajo 

asalariado en relacion de dependencia constituye un regular porcentaje en el area 

metropolitana de la ciudad de Guatemala y la segunda que la inmensa mayorfa de 

estos trabajadores es de nivel econornico pobre 0 hasta paupernmo que dada su 

escasa capacitaci6n y escolaridad tienden a situarse 0 laborar en emp/eos rna/ 

remunerados, victimas de discriminaci6n, menosprecio, racismo y de constantes 

violaciones e irrespeto a sus derechos labora les. 

Constitucionalmente es obligaciOn del estado proporcionarle a la sociedad el acceso a 

la justicia por medio del reconocimiento de los derechos humanos basicos tanto 

individuales como coJectivos; con ello tambien sa obligada a desarrollar mecanismos 

que garanticen un efectivo conocimiento y ejercicio de esos derechos por parte de 

todos y cada uno de sus habitantes. En eI ambito laboral, par ejemplo, no basta con 

que exista un andamiaje jurfdico eminentemente tutelar del trabajador, si el estado no 

cumple con su funci6n de crear instrumentos 0 herramientas, para que dicho trabajador 

conozca, defienda y proteja sus derechos. 

Ya en el capitulo segundo se desarrollo en forma amplia los derechos fundamentales 

de acceso a la informaci6n, de peticicn y respuesta; y acceso ala educaci6n; asl como 

la inherente relacion de estos con el derecho de acceso a la justicia. Con respecto al 

derecho de acceso a la educacion, se pudo lIegar a la conouslon que este derecho es 

un requisito imprescindible y obHgatorio tanto para informarse como para conocer los 

otros derechos fundamentales; entre ellos, el derecho de acceso a la justicia, por /0 

tanto, es innegable que la instruccion a los trabajadores tanto de sus derechos como de 
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tn a aSUS obligaciones, no solo oonstituye una forma de acceso a la justicia laboral si no le l .3:/ 
tambien es un instrumento para la protecci6n efectiva de los derechos laborales y el 

estado de derecho. 

5.4 La educaci6n como parte del acceso a la justicia laboral, un verdadero 

instrumento para la proteccion efectiva de los derechos laborales 

Para empezar es importante identificar y definir la rama del derecho denominada 

derecho educativo, la cual tiene por objeto estudiar esencialmente la norma 

educacional, su integraciOn en el sistema y su incumbencia desde el punta de vista 

propio del derecho, los principios que contiene y la doctrina que Ie dio origen. Y puede 

definirse como un enfoque de la ciencia juridica destinado a investigar las fuentes, el 

origen hist6rico, la naturaleza, objeto, elementos y fines de la regulaci6n educativa en 

todos sus aspectos, comprendiendo 10 pUblico y 10 privado en su aspecto internacional 

y nacional; analizando su incidencia como herramienta motriz de la integraci6n y 

desarrollo en la proyecci6n cultural de los nucleos sociales para mejorar su futuro. 

Se ha hecho menci6n en repetidas ocasiones dentro de la presente investigaci6n la 

importancia del derecho a la educaci6n; por 10 tanto es innegable que el derecho 

educative es importantisirno para ef ejercicio de los otros derechos humanos y por 10 

tanto constituye un instrumento indispensable para lograr los objetivos de igualdad, 

desarrollo y el estado de derecho. En conclusiOn todos los derechos civiles, culturales, 

econ6micos, socieles y politicos pueden disfrutarse de mejor manera si las personas 

han recibido una educaeion minima. La efediva imp/ementacion del derecho educativo 

es por 10 tanto un requisito previo para la democratizaciOn y para la total participacion 

de todos los ciudadanos en todos los ambitos de la vida. 

EI derecho educativo laboral por 10 tanto tiene como objetivos los siguientes: a) 

Asegurar relactones respetuosas entre los elementos persona/es de la relacton 

contractual de trabajo; y ensefiar a estos a desenvolverse en una institucionalidad 

normada por reglas de derecho consentidas y respetadas; resolviendo los confJictos de 
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manera justa y formativa; y b) Contribuir a lograr un sistema educativo organizado con <l1·"'ala, C 

base en la descentralizaci6n, participaci6n, democratizaci6n de la ensenanza y la 

construcci6n del estado de derecho. 

A. Factores que limitan la educaci6n de los trabajadores en materia laboral 

Previo a determinar la instrumentalizaci6n para accesar a la justicia laboral es 

necesario senalar las caracterfsticas actuales que constituyen barreras de indole 

estructural que Iimitan 0 impiden la educaci6n de los trabajadores en materia laboral; 

siendo estos factores: 

• Inexistencia de politicas educativas estatales 

EI desconocimiento de la ley 0 de las herramientas legales para hacer efectivos los 

derechos de los trabajadores se convierte en uno de los obstaculos que tienen los 

trabajadores guatemattecos para acceder a las diferentes instancias de justicia, esto 

como resultado de que no existen por parte del estado politicas educativas para los 

trabajadores. Lo anterior quedo evidenciado a traves de la encuesta realizada para la 

presente investigaci6n que muestra como los trabajadores tienen poco 0 ningun 

conocimiento sobre las leyes laborales y los medios para resolver conflictos de tipo 

laboral; esto da como resultado que no se puedan resolver las controversias utilizando 

los mecanismos adecuados, aumente la arbitrariedad y que no se puedan resolver 

pacificamente los conflictos individuales y colectivos. 

• Extrema pobreza imposibilita el acceso a la educaci6n 

Los efectos desfavorables que emanan del desconocimiento de las leyes laborales y de 

sus derechos y obligaciones por parte de los trabajadores, afectan de preferencia a las 

personas econ6micamente pobres, esto debido principalmente a que por ejemplo un 

nino que se encuentra en edad de ir a la escuela 10 que hace es empezar a muy 

90
 



tempranas edades a trabajar, coartando con ello su desarrollo educativo y por ende el 

acceso ala educacion. 

• No existen sistemas de informacion y educacion juridica laboral 

La barrera economlca no es la (mica que imposibilita el acceso a la educacion para los 

trabajadores ya que existen otras de tipo cultural, lenguaje y hasta psicol6gicas que 

han provocado que en entorno social laboral del trabajador guatemalteco no existan 

sistemas 0 pollticas de informacion y educaci6n juridica laboral. 

Por ejernplo los profesionales en derecho, es decir los abogados son importantes 

comunicadores 0 agentes intermediarios de instrucci6n de la ley ya que poseen 

sistemas especializados de informacion juridica que los mantienen al dla sobre el 

estado actual de la ley y porque son las personas que hist6rica y monop61icamente 

intermedian entre los ciudadanos y los 6rganos jurisdiccionales. 

Por otra parte, los bufetes populares de las universidades que prestan servicio de 

asesoria en casos laborales descuidan ostensiblemente la importante labor educativa 

que les corresponde desarrollar para con sus usuarios, tanto mas importante cuanto 

que estos no tienen el minima punta inicial para tratar de obtener los servicios 0 para 

iniciar averiguaciones acerca de las leyes. De aqul que la ignorancia de estos los hace 

mas dependientes de los abogados y otros profesionales que tienen la educaci6n de 

que aquel carece y, POI" 10 tanto, la informaci6n. 

Existe, tambien un flujo de comunicaciones altamente estructurado proporcionado por 

los modernos medios de comunicaci6n de masas, peri6dicos, radio, television, cine, 

etc. los que tienen una enorme responsabilidad que asumir en la comunicaci6n plena, 

eficiente y persuasiva del conocimiento de las leyes laborales, en terminos de 

beneficiar a sectores muy amplios de la poblaci6n, especificamente la clase 

trabajadora. 
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Otro agente muy importante a tomar en cuenta a fin de que la comunicaci6n no tan ~~~/ 
solo sea "haoia abejo" sino ademas "hacia arriba" puede constituir la utilizaci6n de 

sistemas de liderazgo tales como asociaciones de profesionales, cooperativas, iglesias, 

corporaciones, instituciones recreativas, sindicatos, organizaciones de derechos 

humanos, partidos politicos, centros familiares, organizaciones vecinales, etc. Todas 

elias pueden lIegar a constituir instituciones muy adecuadas para lIevar informaci6n 

legal directamente a la clase trabajadora para que conozcan 10 basico de las leyes 

laborales. 

•	 No existe educaci6n civica y de las ciencias sociales hacia los futuros 

trabajadores 

Si bien la educaci6n civica y las ciencias sociales han side desde mucho tiempo 

aceptadas como responsabilidad de la educaci6n escolar, los programas educativos 

actuales no imparten los conocimientos y las destrezas basicas para la adecuada 

formaci6n civica requerida por la sociedad moderna. Por el contrario, ciertas conductas 

desviadas y aun de violencia dentro de las instituciones educativas son indices claros 

de una falta de respeto muy extendido por la ley. 

En las ciencias sociales y de la formaci6n civica se reproduce el rasgo predominante 

de la educaci6n general ya formulado, en cuanto no acerca suficientemente a los 

estudiantes a las realidades y problemas de la sociedad a que pertenecen. Tanto el 

metoda como el contenido no incrementan las habilidades de los estudiantes para 

analizar el fen6meno legal 0 politico ni mucho menos les proporciona una comprensi6n 

operativa de como trabaja el sistema e instituciones legales. Se imparten cursos con 

materiales de ensenanza que proporcionan definiciones y conceptos abstractos e 

informaci6n superficial y simplificada sobre textos constitucionales carentes de toda 

conexi6n con la realidad y con los asuntos publicos mas dificiles e importantes. Se trata 

generalmente de cursos narrativos expositivos, carentes de objetividad, tediosos, de 

asimilaci6n memoristica, de fadl volatilizaci6n, mas que asimilaci6n y comprensi6n. 

Aspectos vitales de la vida dernocratica y del sistema legal son insuficientemente 
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comprendidos por los estudiantes por ausencia de informacion 0 informacion 

meramente teorica; 10 que da como resultado la formaclon de estudiantes y ciudadanos 

mas bien apaticos, con un sentimiento muy extendido de que el sistema legal no 

trabaja bien y que protege al deshonesto y al culpable a expensas del cumplidor de las 

leyes; desconfiados, por 10 tanto, de las instituciones nacionales y de las personas que 

las dirigen. 

La educaci6n escolar y el sistema legal son instituciones que pueden estimular la 

maduraci6n civica de los nilios y j6venes, como futuros trabajadores, uno de los 

objetivos mas importantes que encara nuestra sociedad. 

• Hulo 0 escaso nivel de escolaridad de los trabajadores 

Otro de los obstaculos que impiden el acceso a la educacion de la c1ase trabajadora es 

el alto grado de analfabetismo de estos; de esa cuenta a nivel nacional un 24.6% de la 

poblaci6n economicamente activa no tiene ningun nivel de escolaridad y el 32.5% no 

termina la primaria. Por 10 que se puede lIegar a la conclusi6n de que el 74% de la 

poblacion economicamente activa en el pais poseen un nivel de escolaridad bajo. 

A nivel urbano los datos presentan una mejoria aunque denotando aun niveles bajos de 

escolaridad. De la poblaci6n urbana empleada un 14.1% no posee ninguna escolaridad 

el 24.7% no concluye la primaria y el 19.2% la finaliza, es decir que el 58% de la 

poblaci6n economicamente activa en el area urbana posee bajos niveles escolares. 

Esta situaci6n genera un circulo vicioso de baja escolaridad y empleos mal 

remunerados que redundan en que la mayoria de esta poblaci6n no puede acceder ala 

alimentaci6n, salud, recreaci6n 0 educacion: y sin educaci6n existe un alto de grado de 

vulnerabilidad con respecto a la protecci6n 0 defensa de las leyes laborales. 
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•	 EI lenguaje juridico es complejo y no multilingiie 

Los trabajadores y en general la poblaci6n, por 10 general son bastante ajenos en 

relaci6n al ejercicio de sus derechos y obligaciones y como operan los sistemas legales 

y judiciales. Si esto se relaciona con la dificultad de entender el lenguaje legal, se 

puede observar como se ha ido conformando esta barrera tanto educacional como 

pslcoloqlca, motivo por el cual se dificulta la interpretacion y el igualitario acceso a la 

justicia, 10 cual se agrava cuando no se entiende el idioma espanol, Esto puede y de 

hecho viene a provocar apatia y miedo, especialmente la poblaci6n trabajadora pobre 0 

con escaso 0 nulo nivel de escolaridad, quienes no logran percibir la ley como un medio 

que les permita satisfacer sus necesidades, ya que s610 ven su aspecto represivo. 

EI conocimiento de los derechos politicos, sociales y economicos en lenguaje sencillo, 

comprensible y en su propio idioma, aurnentara naturalmente la participaci6n 

ciudadana, permitira prevenir conflictos, ademas de incorporar adecuadas garantias 

para las personas y una efectiva representaci6n legal. 

B. LeOmO	 superar la falta de educaci6n de los trabajadores del area 

metropolitana de la ciudad de Guatemala, con respecto a los derechos 0 

justicia laboral? 

Durante los ultimos anos los gobiernos de turno han tratado de poner en practice una 

serie de politicas educativas tendientes a mejorar el sistema educativo guatemalteco. 

Tambien se ha tratado de cumplir con la expectativa de transformar la educacion para 

contribuir al bienestar del pais y ser un instrumento de justicia social. Durante este 

periodo, los esfuerzos se han enfocado en la construcci6n y remodelaci6n de escuelas, 

aumentar el nivel de escolaridad, capacitaci6n de los docentes, reducir los niveles de 

inequidad y procurar la coordlnaclon del sistema educativo. Estas politicas y reformas 

no han logrado superar las desventajas que en materia educativa padece casi un tercio 

de la poblaci6n, ya que la calidad del sistema educativo es aun insatisfactoria, siguen 

persistiendo niveles de inequidad muy considerables y la coordinaci6n es ineficiente. 
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En el campo de la educaci6n, ensenanza 0 capacitaci6n laboral, la 

empeora ya que no existen politicas estatales y esto se debe primordialmente a que no 

existen programas destinados a corregir las deficiencias de los tradicionales metodos 

de educaci6n; 10 cual solo se puede lograr invoh.icrando a los mismos trabajadores al 

estudio del derecho en situaciones reales y concretas, transformando 10 abstracto en 

concreto, 10 general en 10 particular y en la clara convicci6n que solo conociendo y 

entendiendo las leyes e instituciones laborales se pueden lIegar a formar trabajadores 

con conocimientos basicos en materia laboral y mas responsables politica y 

civicamente en los asuntos nacionales, comunitarios, gremiales y naturalmente 

laborales. 

Teniendo en cuenta los anteriores requerimientos, se pretende entonces en primer 

lugar que los programas en materia educativa laboral ayuden a promover trabajadores 

responsables, equilibrados, tolerantes y con control moral sobre sus actos; en segundo 

lugar que dichos programas sean una respuesta significativa a la apatla y debida 

consideraci6n por el derecho del trabajo y sus instituciones; y en tercer lugar dotar a los 

trabajadores conocimientos, destrezas y valores vinculados al derecho y al sistema 

legal para que los apliquen en experiencias diarias, para que lIeguen a ser personas 

legalmente ilustradas e informadas; adernas de efectivas, competentes y participantes 

en una sociedad democratica. 

Multiples y muy variados pueden ser los programas de educaci6n laboral. Las 

contribuciones y adelantos intelectuales provenientes de otros paises pueden ser 

particularmente utiles para la elaboraci6n de textos, libros, programas de televisi6n, 

radio, etc. siempre que se apliquen teniendo en cuenta las costumbres, estilos de vida, 

realidades y necesidades regionales y locales; en especial la cultura y sistemas 

legales. Para los estudiantes como para el ciudadano promedio, el sistema de justicia 

es sin embargo, el mas remoto y menos entendido de los poderes del estado; situaci6n 

que empeora, como el caso de Guatemala, cuando el nivel de escolaridad de la 

poblaci6n econ6micamente activa es extremadamente bajo; para quienes el sistema 
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judicial de administraci6n es demasiado complicado, con procedimientos oscuros y un 

lenguaje que entienden s610 un porcentaje muy escaso de la poblaci6n trabajadora. 

• Ensenanza del derecho laboral 

Desde el momenta de plantear la idea de trabajar la tesis de graduaci6n sobre el tema: 

acceso a la justicia, como instrumento para la protecci6n efectiva de los derechos 

laborales; queria no solo determinar el escenario juridico, social, laboral en el que se 

desenvuelven los trabajadores de las areas perifericas a la ciudad de Guatemala, si no 

tambien tratar de facilitarles a aquellos el 0 los instrumentos para accesar a la justicia 

laboral. La conclusi6n es que uno de los instrumentos, si no el principal, para promover 

el acceso a la justicia laboral a traves de la implementaci6n de programas de educaci6n 

y formaci6n de trabajadores Iibres, con ideas y pensamientos criticos por medio del 

involucramiento de estos al estudio del derecho en situaciones reales y concretas. 

Como ya se sef'ialo en su momenta sin educaci6n, sin informaci6n y sin la posibilidad 

de pedir 0 solicitar una soluci6n adecuada a los problemas 0 conflictos a los 6rganos de 

jurisdicci6n privativa laboral, el derecho de acceso a la justicia seria imposible; 

entonces es irrefutable que la via ideal para que los trabajadores adquieran los 

conocimientos basicos del derecho del trabajo es a traves de la implementaci6n de 

programas de ensef'ianza del derecho laboral. Pero por la naturaleza misma del 

derecho laboral y de los trabajadores objeto de la investigaci6n es necesario determinar 

la forma como se debe hacer lIegar dichos conocimientos si no a la totalidad si a la 

mayoria de dichos trabajadores; teniendo como condici6n que la forma 0 programa a 

utilizar como instrumento para la protecci6n y defensa efectiva de los derechos y la 

justicia laboral debe cumplir con los objetivos especificos sef'ialados para los 

programas de tipo educativo laboral identificados con anterioridad, perc ademas que 

aquellos vayan enfocados hacia aquellos trabajadores que se encuentran en situaci6n 

vulnerable dadas su situaci6n de pobreza, exclusi6n, analfabetismo etc. 
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• Especificaciones tenninolagicas 

Sa utilizan, en este campo del saber, diversos vocablos y expresiones con los que se 

identrfican relativamente, areas distintas: educaci6n, ensenanza, fonnaci6n, 

capacitaci6n tecnico-profesional, adiestramiento y preparaci6n etc. De las expresiones 

anteriores solo la palabra "adiestramiento" no parece responder al reconocimiento de la 

dignidad del trabajo y del trabajador; se inserta en el proceso de "animalizaci6nn49 al 

que se refiere David Dickson, en su Tecnologia alternativa, 10 que acontece cuando la 

persona humana, por causa de la tecnologia, esta compulsada a realizar su tarea con 

una serie de movimientos que un animal adiestrado podria realizar. 

Por 10 que la enselianza, fonnaci6n, capacitaci6n 0 educaci6n como se aborda en la 

presente investigaci6n se debe vincular obligatoriamente mas bien, en donde se 

equipara al ser que trabaja 0 estudia con la persona humana, nunca con un "recurso 

humano" 

• Naturaleza y funcian de la ensenanza del derecho laboral 

La educaci6n implica una doble funci6n: infonnaci6n y formaci6n, en este caso del 

trabajador. Como consecuencia de esta afirmaci6n ha de incluirse en el concepto, la 

cultura en general, el civismo, la responsabilidad en la sociedad organizada 

juridicamente y el compromiso social y solidario, adernas de la fonnaci6n profesional. 

Por otra parte educaci6n tambien implica, comunicaci6n social, la cual se frustra 

cuando se incomunica 0 se desinforma; de otro modo, cuando no se abren fronteras 

mentales, espirituales y emocionales 0 confunde, se contribuye a la indiferencia y 

ruptura de las nonnas sociales. 

No se puede educar al trabajador si 10 que se Ie ensena es incorrecto 0 no contiene 

pensamiento critico, tampoco si no se Ie involucra al estudio del derecho en 

situaciones reales, concretas y especificas. Lo que hoy esta obstaculizado por la 

49Dickson, David. TecnoIogia altemlltlva. Pagina 143. 
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dlversilicacion de la cultura y por un mundo con fuerte tendencia a la igualacion 

ideologica en los usos y costumbres. Dicha igualacion ideol6gica se refiere al 

obligatorio sistema economlco, del cual no es ajeno el sistema juridico laboral 

guatemalteco, en donde: Use aetna contra la diversidad cultural del mundo, impone un 

totalitarismo slmemco al totalitarismo de la desigualdad de la economia, impuesto por 

el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otros fundamentalistas de la 

Iibertad del dinero. En el mundo sin alma que se nos obliga a aceptar como unlco 

mundo posible; no hay pueblos, sino mercados; no hay naciones, sino empresas; no 

hay ciudades, sino aglomeraciones; no hay relaciones humanas, sino competencias 

mercantiles."50 

Entonces la educaci6n en materia laboral debera estar enfocada en la formacion de 

trabajadores Iibres, con ideas y pensamiento critico e involucrandolos al estudio del 

derecho situaciones reales y concretas. 

•	 Contenido de la enselianza del derecho laboral, seguridad social y de las 

ciencias del derecho del trabajo 

La ensenanza del derecho del trabajo, es oportuno senalar que no se refiere 

exclusivamente a la instruccion del ordenamiento juridico laboral, ya que con ello se 

limitan las fuentes del derecho como 10 son por ejemplo los principios del derecho del 

trabajo, la costumbre y uso; los principios generales del derecho y los convenios 

colectivos. Por 10 tanto para la enseJianza del derecho del trabajo se deben adoptar la 

mayor cantidad posible de fuentes ponderables; esto incluye ademas el estudio de las 

denominadas ciencias del trabajo humane como 10 son: Las ramas laborales de la 

medicina, la seguridad, la higiene, la antropologia, la sociologia, psicologia, economia, 

ergonomia, la capacnacion tecnlco-profesional, la selecclon de personal, la orlentaclon 

profesional, la politica social, la prospectiva social etc. 

so Galeano. Eduardo. Apuntes SoIKe los Medlos deIncomunicacl6n. Marx yelSiglo XXI tomo II;pagina 298. 
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Si se incorpora a los programas de educaci6n del derecho del trabajo dichas disciplinas 

o ramas laborales se estara fomentando la formaci6n de trabajadores con ideas y 

pensamientos criticos, quienes en todo momento actuaran en favor de la protecci6n no 

solo de los mismos trabajadores sino del ser humano en general. 

c. Programas relativos a la ensenanza 0 educaci6n del derecho laboral 

Teniendo claro el concepto, naturaleza y funci6n de la educaci6n del derecho laboral; 

asl como el contenido que deben tener los programas relativos a la educaci6n laboral, 

ahora es procedente determinar los fines que se pretenden con la implementaci6n de 

dichos programas y estos son: a) Ayudar a entender como el derecho del trabajo 

impacta en la vida diaria de los trabajadores; asl como la forma en que se puede 

contribuir a la consecuci6n de soluciones a sus necesidades basicas: b) Coadyuvar no 

solo a la soluci6n de conflictos laborales, sino a incrementar la utilizaci6n del sistema 

de administraci6n de justicia guatemalteco. TOOo 10 cual es fundamental para tener una 

mejor percepci6n publica del derecho del trabajo, del sistema juridico laboral del pais y 

un verdadero acceso a la justicia laboral; c) No se pretende formar tecnicos en derecho 

del trabajo, sino mas bien preparar a los trabajadores para discemir sobre cuando se 

aplica una norma juridica 0 la forma de hacerla valer a traves de los distintos 

procedimientos regulados en la ley; pero aun mas importante es la formaci6n de 

trabajadores libres, con ideas y pensamientos criticos que se involucren al estudio del 

derecho en situaciones reales y concretas. 

Para finalizar, la implementaci6n de dicha metOOologia en los programas educativos 

tendra como objetivos especificos los siguientes: 

• Que los trabajadores desarrollen habilidades analiticas 

EI analisis es una destreza 0 requisito esencial para aprender cualquier contenido 

significativo de manera que no sea trivial. Comunmente al momento de estudiar se pide 

el analisis de poemas, formulas metemancas, sistemas biol6gicos, capitulos en un libro 
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de texto, ensayos, novelas etc. Sin embargo: "Se puede explicar 10 que requiere el 

anallsls? "Se tiene claro el concepto de c6mo pensar? "AI momento de solicitar que se 

analice algo, se utiliza un procedimiento conocido de antemano? Las respuestas 

parecen ser bastante previsibles y hasta l6gicas, ya que en muy pocos casos a las 

personas se les ensena como analizar. Ciertamente, no se deberia de pedir que 

alguien realice un analisis si no se tiene un modelo claro y los fundamentos requeridos 

para hacerlo; de igual manera no se puede requerir una evaluaci6n si no se tienen los 

criterios en que se debe fundamentar dicha evaluaci6n. 

Ahora bien, para la ensenanza del derecho del trabajo es importante antes que todo 

que los trabajadores desarrollen habilidades analrticas, por medio de un rnetodo de 

anallsls especifico para el derecho laboral; consiguiendo con ello que dichos 

trabajadores analicen, comprendan y disciernan como dicha rama del derecho publico 

impacta en su vida diaria en cuestiones que van por ejemplo, desde los motivos por los 

cuales surgen los conflictos en los centros de trabajo hasta la forma de solucionarlos de 

manera pronta y efectiva. 

Existen muchas variedades de metodos de analisis especificos para disciplinas y 

practicas tecnicas en particular. Estos metodos de analisls con frecuencia requieren de 

ensenanza de naturaleza especializada. Por ejemplo no se puede realizar un analisls 

cualitativo del derecho del trabajo sin ensenanza del derecho del trabajo. 

Como se senalo con anterioridad cada disciplina requiere un metoda de analisis, por 10 

tanto el metodo de analisls para la instrucci6n del derecho del trabajo, debe de ensenar 

a los trabajadores a pensar analiticamente bajo cuestionamientos 0 preguntas; en 

virtud de que no se puede pensar analiticamente sin prop6sito 0 pensar analiticamente 

sin alguna pregunta en mente. Entonces, para el desarrollo de una mente analitica se 

debe proporcionar a los trabajadores una guia por medio de la cual se ensene en la 

practice a monitorear su pensamiento usando criterios intelectuales y esto se logra a 

naves del cuestionamiento de prop6sitos, metas, definiciones de problemas, 

informaci6n, conceptos etc. Son estas herramientas analiticas interdisciplinarias que 
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permiten lIegar hasta la 16gica fundamental de cualquier disciplina, materia, problema 0 "'Srna/a. C 

asunto, adernas proveen la manera de transferir el aprendizaje entre materias y 

disciplinas; perc tambilm proporcionan una perspectiva general de 10 aprendido en 

cada una de las situaciones analizadas; en otras palabras se tiene la perspectiva de 

c6mo entrar y salir de varios dominios intelectuales. 

• Que los trabajadores desarrolle valores morales en sus centros de trabajo 

Es evidente la problernatiea en la formaci6n de valores en la practica laboral, por 10 que 

es importante la formaci6n 0 recuperaci6n de estos, objetivo que solo se puede lograr a 

traves de la implementaci6n en los programas de educaci6n laboral diferentes 

cualidades de tipo moral, que a la larga contribulra a la formaci6n de trabajadores con 

valores y principios como amor al trabajo, humanismo, colectivismo y con una disciplina 

consiente. 

EI trabajo constituye el nucleo para la formaci6n de multiples cualidades del individuo. 

Como se hacla ver con anterioridad, existe carencia de valores morales en muchos 

casos de parte de los trabajadores; y es cuando asume su funci6n directora los 

programas de educaci6n laboral, los cuales trataran por todos los medios de dirigir 0 

determinar la actitud a asumir ante el trabajo, la cual sin duda es necesario educarla, 

por 10 tanto esa es una tarea muy importante ya que contrlbulra al desarrollo y 

perfeccionamiento de determinados valores y cualidades morales de los trabajadores 

como: a) Formar en los trabajadores la concepci6n justa del trabajo y crear 

necesidades e intereses laborales; b) Educar a los trabajadores en un sentimiento de 

satisfacci6n por el trabajo, logrando el surgimiento de relaciones emocionales hacia el 

mismo trabajo, los companeros de trabajo y la propiedad social; c) Desarrollar en los 

trabajadores el sentido de la responsabilidad personal ante la colectividad y por la 

colectividad, asl como el apoyo a sus compalieros de trabajo; ya que es importante que 

tengan conciencia de los beneficios que reportan a la sociedad el trabajo que realizan; 

d) Fortalecer cualidades fundamentales del caracter como son: Amor al orden, 

puntualidad, exactitud, constancia, conciencia del deber. Estas son condiciones y al 
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mismo tiempo componentes de una disciplina laboral consciente; e) Materializar el 

humanismo como cualidad moral hacia las personas, en las actuaciones, en las 

diferentes acciones que se efectuan en beneficia de las personas que los rodean. 

Sobre la influencia que ejerce la educaci6n laboral U.E. Gmurman 51 considera "... que 

la misma permite la creaci6n de condiciones especialmente favorables para el 

desarrollo de una actitud altamente etlca hacia el trabajo y hacia ello debe estar 

enfocada buena parte de la vertiente curricular para la enselianza del derecho del 

trabajo; en virtud que dicha ensenanza es la via fundamental para contribuir de forma 

eficaz al desarrollo de cualidades morales de los trabajadores." En la actividad de 

enselianza del derecho del trabajo, como en cualquier tipo de actividad docente, el 

proceso de formaci6n de valores es importante para los trabajadores ya que les 

permitira conocer que esperan los patronos y la sociedad en general de ellos; que es 10 

que se entiende por ser responsable, educado, sencillo, disciplinado, etc. 

Para contribuir a la formaci6n de valores morales en el trabajo, la ensenanza del 

derecho del trabajo debe estar enfocada sobre ejemplos positivos, tarnblen hay que 

agregar aca que las condiciones en que se lmparfira dicho estudio sean las id6neas; 

esto con el fin de que los mismos trabajadores se sientan en todo momento apoyados 

tanto individual como colectivamente. "Es importante reconocer que de las 

motivaciones que tengan los trabajadores en el estudio, depende la importancia que 

puedan IIegar a conferir al trabajo, influyendo de forma distinta sobre el desarrollo de 

los sentimientos y empenos. Si por ejemplo las tareas laborables se cumplen por 

Iibrarse de elias 10 antes posible, el trabajo aportara muy poco al desarrollo de la 

personalidad. 52 

EI Doctor Gilberto Garcia Batista53 refiere determinados principios y tesis en las que 

coinciden varios autores y que tienen validez para la educaci6n de la personalidad en 

general y la formaci6n moral en particular y que pueden IIegar a tener un caracter 

51Gmurman VE, F.F. Korolev. Fundamentos generales deII pedagogla. Paginas 94-95.
 
52 Gonzalez Rey, Fernando. Comunlcaci6n personaIldad ydelarrollo. Paginas 1-10.
 
53 Garcia Batista, Gilberto. l.Por que Ia fonnacI6n devaIores estambI6n un problema pedag6g1co? En laformaciOn de valores en las
 
nuevas generaciones, paginas 58 y72.
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regulador para orientar la actividad educativa en la practlca, estes son: a) La unidad de 

10 afectivo y 10 racional; b) La unidad de la actividad con la comunicaci6n; c) La unidad 

de 10 instructivo y 10 educativo; d) EI caracter contradictorio en la asimilaci6n individual 

del sujeto en condiciones colectivas de ejecuci6n; e) La interacci6n de la educaci6n con 

la vida social y el trabajo. 

En conclusi6n queda claro pues que la formaci6n de valores en la enselianza del 

derecho del trabajo se da inevitablemente ligada al propio proceso de aprendizaje a 

traves de sus diferentes formas de enseiianza. La enseiianza de valores morales en el 

trabajo, dado su caracter de actividad principal para el hombre, es sin lugar a dudas el 

escenario ideal dado el caraeter profundamente humanista del derecho laboral; por 10 

que si se consigue que los trabajadores a traves de la aplicaci6n de programas de 

educaci6n laboral lIeguen a desarrollar sus cualidades morales, sin lugar a dudas el 

resultado redundara en beneficio personal y colectivo no solo de los trabajadores sino 

de la sociedad. 

•	 Que los trabajadores conozcan sus derechos y deberes laborales, asi 

como sus responsabilidades e infracciones 

Como resultado del principio de tutelaridad, el derecho del trabajo tiene como una de 

sus finalidades proteger al trabajador dado su nivel de inferioridad econ6mica en el que 

se encuentra en la relaci6n laboral; para esto cuenta con un andamiaje juridico 

normativo que trata de impedir que el ernpleador imponga al trabajador condiciones 

que podrian penudlcano. Dicha normativa se encuentra estructurada por una serie de 

derechos minimos de caracter constitucional, que Ie permitan su subsistencia en 

condiciones de trabajo dignas en cualquier actividad en la que se desenvuelva. 

Es justamente, dicha importancia la que exige un especial cuidado a la hora de definir 

los contenidos y la metodologia adecuados a utilizar en la educaci6n de los 

trabajadores, porque a tenor de 10 ya expresado, evidentemente no se trata de enseiiar 

por medio de memorizaci6n repetitiva de los derechos y obligaciones; si no se trata 
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tambien de dotarle de instrumentos te6ricos y practices que Ie permitan el analisis 

comprensivo del ambito social, juridico y politico en que esta inserto; 10 cual tendra 

como consecuencia la formaci6n de trabajadores responsables y criticos. 

•	 Que los trabajadores conozcan como funcionan los procedimientos legales 

para hacer valer los derechos, resolver conflictos, resistir injusticias e incluso 

asegurar cambios por vias pacificas 

La presencia y alcance que el derecho del trabajo tiene en los distintos ambitos de 

nuestra sociedad y la forma en que afecta tanto individual como colectivamente, 

justifican la existencia de programas de educaci6n laboral que faciliten a los 

trabajadores los conocimientos necesarios para comprender no solo el sistema de 

administraci6n de justicia laboral guatemalteco sino tambien el sistema laboral 

guatemalteco. 

Es importante que en todo programa de educaci6n en materia laboral que pretenda 

proporcionar los fundamentos no solo te6ricos si no practicos con relaci6n a los 

procedimientos juridicos para reivindicar derechos, solucionar 0 hasta evitar conflictos 

entre trabajadores y empleadores, 10 haga partiendo de una metodologia dldactlca que 

parta de proporcionar los conceptos generales 0 basicos del derecho sustantivo y 

procesal del trabajo; 10 relativo a la jurisdicci6n privativa del trabajo, los distintos 

procedimientos individuales y colectivos regulados en el c6digo del trabajo; como los 

medios de impugnaci6n administrativos y judlclales; pero aun mas importante es que la 

citada sistematica dldacnca se encuentre cimentada en el rnetodo cientifico del 

conocimiento y sus operaciones basicas de analisis, sintesis, concreci6n y 

generalizaci6n, 10 que solo se puede dar a traves de la aplicaci6n practica a casos 

concretos. 

En ese orden de ideas la mejor forma de proporcionar a los trabajadores los 

conocimientos de c6mo funcionan los procedimientos legales para hacer valer sus 

derechos, como para la soluci6n y prevenci6n de conflictos es la practica misma. Pero 
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es importante hacer notar que al lIegar a este punto, los trabajadores deben tener las 

nociones baslcas de 10 que es juicio 0 proceso ordinario laboral, conflicto colectivo de 

caracter econ6mico social, proceso de ejecuci6n 0 ejecuci6n de sentencias, proceso 

cautelar 0 de medidas cautelares, proceso en materia de previsi6n social, los distintos 

procedimientos incidentales y los procedimientos por medio de los cuales ejercen 

jurisdicci6n las salas de la corte de apelaciones de trabajo y previsi6n social; pero 

ademas 10 concerniente a los distintos medios de impugnaci6n estipulados en el 

C6digo de Trabajo. 

•	 Que los trabajadores tengan una actitud constructiva hacia el derecho del 

trabajo 

Como resultado de la encuesta IIevada a cabo durante la presente investigaci6n cabe 

destacar que en un alto porcentaje los trabajadores no creen en la aplicabilidad del 

derecho del trabajo; y esto se debe en primera instancia a los distintos problemas de 

que adolece la justicia laboral guatemalteca y que fueron abordados en un capitulo 

anterior y tambien al desconocimiento que tienen con respecto sus derechos 0 

garantias minimas y la forma de defenderlos. Es por 10 tanto importante que los 

programas de educaci6n laboral promuevan una actitud constructiva 0 favorable hacia 

el derecho del trabajo, con eso no quiere decir que se les diga a los trabajadores que el 

sistema de justicia laboral funciona a la perfecci6n, porque eso esta muy distante de 

serlo, mas bien sa trata de fomentar en estos el sentimiento de que se puede IIegar a 

tener un verdadero acceso a la justicia laboral, es decir al derecho del trabajo, a traves 

del aprendizaje de las leyes laborales; pero adernas viene a constituir un verdadero 

instrumento para la protecci6n efectiva de todos sus derechos ya sea en sus centros de 

trabajo, sus organizaciones sociales y hasta en sus comunidades. 

•	 Promover la participaci6n organizada e interes par los asuntos publicos 

La participaci6n ciudadana es el proceso mediante el cual sa integra al ciudadano en la 

toma de decisiones, fiscalizaci6n, control y ejecuci6n de las acciones en los asuntos 
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publicos y privados, para pennitirle su pleno desarrollo como ser humano y el de la 

comunidad en la cual se desenvuelve. EI hecho de participar en ejercicio de los 

derechos ciudadanos crea beneficios como el hecho de desarrollar la capacidad de 

participaci6n responsable y amplia; por otra parte permite hacer aportes en los 

procesos de planificaci6n y ejecuci6n sobre la base del conocimiento detallado de las 

condiciones y necesidades. 

Son evidentes los beneficios de la participaci6n de las personas en los asuntos 

pUblicos; pero es aun mas evidente la importancia que toma dicha participaci6n cuando 

se trata de la participaci6n organizada de la clase trabajadora; lamentablemente uno de 

los principales problemas es que dicha participaci6n, a traves de organizaciones 

sindicales por ejemplo, no se viene dando; por 10 que la incidencia de los trabajadores 

en forma organizada es muy escasa 0 ineficaz. La debilidad para organizase y 

participaci6n de parte de los trabajadores se debe primordialmente a elementos 

culturales, hist6ricos y hasta represivos que han lIevado hasta casi ser nula la 

incidencia 0 participaci6n organizada de los trabajadores. 

Corresponde entonces a traves de los programas de educaci6n laboral impulsar que 

los trabajadores reconozcan y ejerciten el derecho que tienen de participar 

organizadamente en la defensa de sus derechos fundamentales, segun el contexto 

local, comunitario 0 nacional; tamblen tendran como objetivos dichos programas el 

generar alternativas para promover iniciativas de participaci6n ciudadana y por ultimo 

ensenarle a dichos trabajadores el valor de la participaci6n ciudadana como un 

ejercicio cotidiano. 

A tenor de 10 senalado se pueden establecer como los principios que fundarnentaran la 

participaci6n organizada y responsable de los trabajadores y por ende generaran en 

estos, interes en los asuntos laborales los siguientes: 

~	 La participaci6n organizada corresponde a todos los trabajadores por igual, sin 

discriminaci6n alguna; 
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~	 La participaci6n organizada permite la Iibre expresi6n de las ideas u opiniones de Sma/a. c. 

toda indole, sin censura previa; solo sujeta a los limites senalados en la ley; 

~	 La participaci6n organizada requiere de una politica del estado en todas sus 

instancias y niveles, que promueva la informaci6n activa a los trabajadores y 

aperture los espacios necesarios para el ejercicio de la misma; 

~	 La participaci6n organizada es un derecho de todos los trabajadores y una 

obligaci6n del estado, por 10 tanto, los trabajadores tienen el deber de participar y 

las autoridades el deber de promoverla y facilitar su ejercicio. 

~	 La participaci6n organizada debe incentivar la incorporaci6n activa de todos los 

trabajadores de los sectores econ6micos, con especial enfasis en las mujeres, 

campesinos, pueblos indigenas, grupos vulnerables y discapacitados. 

~	 La participaci6n organizada debe enfocarse en el mejoramiento de calidad de vida 

de los trabajadores, a hacer efectiva la igualdad social y politica, edemas de ayudar 

a superar las desigualdades y por ultimo al logro de una sociedad mas justa y 

equitativa. 

~	 La participaci6n organizada debe ser una forma de vida de todos los trabajadores, y 

por 10 tanto, debe ser asumida en todos los arnbltos del quehacer diario. 

~	 La participaci6n organizada expresa su maxima expresi6n en el ambito laboral 

mediante la actuaci6n Iibre de los trabajadores en las organizaciones sindicales y es 

este uno de los objetivos a los que se debe enfocar la ensenanza del derecho del 

trabajo. 
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» La participaci6n organizada se podra complementar con otros principios y derechos~':';"c 
fundamentales establecidos en el ordenamiento juridico guatemalteco, relacionados 

con el estado dernocranco y social de derecho; perc esencialmente dicha 

participaci6n es complemento del derecho de acceso a la justicia en general y 

obviamente la justicia laboral. 

Algunas conclusiones a las que se puede lIegar con respecto al concepto de 

participaci6n organizada de los trabajadores son las siguientes: Que sa trata de un 

proceso compuesto de acciones y practicas que conducen a una estabilidad en dicha 

practlca: tamblen se puede agregar que mas que un derecho es un deber de todo 

trabajador por el simple hecho de ser miembros de una comunidad politica; otra 

conclusi6n a la que se puede lIegar es que la participaci6n organizada de los 

trabajadores puede negara trascender 10 normativo ya que si bien legalmente se define 

el ejercicio de la ciudadania por "mayoria de edad", el concepto de ciudadania y 

participaci6n organizada trasciende esa definici6n y las instala en la dimensi6n de ser 

humano, ya que todos pueden y deben participar: nlnos/as, adolescentes, j6venes y 

adultos; y por ultimo se puede concluir que la participaci6n organizada puede ser tanto 

colectiva como individual, cada acci6n participativa es implementada por un individuo 

unico, sin embargo esa acci6n individual cobra su maxima expresi6n cuando es 

articulada con las acciones de otros trabajadores y mas aun cuando tambilm tiene 

como finalidad un beneficio para la colectividad. 
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CONCLUSIONES
 

1. Acceder	 a la justicia laboral, consiste en brindar en igualdad de condiciones, 

independientemente de su posici6n econ6mica, social 0 de otra naturaleza; la 

facultad de acudir a los 6rganos de jurisdicci6n privativa laboral, obtener de estos 

resoluci6n con caracter coercitivo y ejecutable; perc tambien implica facilitar la 

instrucci6n necesaria para conocer, ejercer y defender los derechos laborales. 

2.	 Dentro de los derechos fundamentales los que por su alcance, capacidad y que al 

ejercerlos conjuntamente se complementan hasta conseguir un acceso a la justicia 

laboral mas equitativo se encuentran los derechos de informaci6n, petici6n y 

educaci6n y de los cuales existe un total desconocimiento de parte de la clase 

trabajadora. 

3.	 La deficiencia de la justicia laboral en Guatemala es resultado de la no aplicaci6n 

de las normas, instituciones y principios del derecho laboral por parte de los 

6rganos jurisdiccionales; perc sobre todo se viene dando a raiz del desconocimiento 

que tiene los trabajadores de sus derechos minimos laborales y de la forma de 

hacerlos valer. 

4.	 La encuesta lIevada a cabo en la investigaci6n demuestra que existe casi total 

desconocimiento de las leyes laborales de parte de la clase trabajadora, perc 

tamblen demuestra que si se les proporcionan los instrumentos de aprendizaje de 

sus derechos minimos laborales y la forma de ponerlos en pracnca en un alto 

porcentaje estarian de acuerdo en recibir dicha instrucci6n. 

5.	 Una de las grandes limitantes del acceso a la justicia laboral en Guatemala es que 

no se les proporcionan a los trabajadores programas educativos tendientes a 

facilitarles las herramientas para que conozcan y defiendan los derechos que como 

trabajadores les corresponden. 
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RECOMENDACIONES
 

1. Que en cumplimiento del Articulo 2 de la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala el Estado garantice el acceso a la justicia laboral, facilitando los medios 

para que los trabajadores conozcan sus derechos Iaborales minimos, pero adernas 

que si en determinado momento se ven conculcados estos derechos sepan como 

accionar ya sea administrativa como judicialmente. 

2.	 Que el Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social en su funci6n de ente vigilante del 

desarrollo, rnejoramiento y aplicaci6n de disposiciones legales referentes a la 

fijaci6n y armonizaci6n de las relaciones laborales, implemente y desarrolle a nivel 

nacional programas de educaci6n, formaci6n u orientaci6n socio - juridica de los 

trabajadores. 

3.	 Es necesaria la implementaci6n de parte del Ministerio de Educaci6n de programas 

de aprendizaje hacia los futuros trabajadores, para que estos conozcan y hagan 

valer los derechos, obligaciones, leyes e instituciones del derecho del trabajo; 10 que 

dara como resultado que las futuras generaciones de trabajadores tengan una 

amplia formaci6n civica, democratica y de conciencia social. 

4.	 Para superar la falta de educaci6n en materia laboral es necesario que el Estado 

proporcione a los trabajadores instrumentos como politicas estatales tendientes a 

mejorar en general el sistema educativo guatemalteco, las cuales deben enfocarse 

en involucrar al trabajador al estudio del derecho del trabajo en situaciones reales, 

concretas y especificas. 

5.	 Los programas de educaci6n laboral debersn cumplir con los objetivos basicos de la 

ensef'ianza del derecho del trabajo que son que el trabajador aprenda a: Desarrollar 

habilidades analiticas, valores morales, conocimiento de los procedimientos legales 

para la resoluci6n y prevenci6n de conflictos y por ultimo a promover el interes por 

los asuntos publicos y participaci6n responsable. 
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ANEXOA 

RESULTADOS DE LA ENCLIESTA 

)0> Grafica de la pregunta uno: 

l,De lIegar a tener un conflicto 0 problema en su trabajo acudiria usted a un Juzgado de 

Trabajo y Previsi6n Social? 

.N09% 

05191% 

Analisis: La encuesta revela que el 91% de las personas encuestadas acudirian a los
 

tribunales de justicia para solucionar algun tipo de conflicto laboral; mientras que el 9%
 

no 10 haria.
 

)0> Grafica de la pregunta dos:
 

l,C6mo cree usted que es el actuar de los Juzgados de Trabsjo y Previsi6n Social?
 

mNOSABE20% 

• RAPIDO 3% 

o LENTO 77% 

Analisis: Existe una contradicci6n entre la grafica anterior y la presente ya que como 

se advirti6 es alto el numero de personas que acudirian a los 6rganos jurisdiccionales 

en busca de justicia; lamentablemente tambien es alto el numero de personas, el 77%, 

que considera que el actuar de estos 6rganos jurisdiccionales es lento; el 20% ignora 

como es el actuar de aquellos y solo el 3% considera que el actuar es rapido. 
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~ Grafica de la pregunta tres: 

l,Por el hecho de tener acceso a los Juzgados de Trabajo y Previsi6n Social se tiene la 

certeza de que se vaya a ejecutar una sentencia condenatoria a favor de un 

trabajador? 

D NOSAll£11% 

_ SEEJECUTA LASENTENCIA U% 

DNOSEEJECUTAT7% 

Analisis: En el supuesto de haber tenido acceso a un 6rgano jurisdiccional privativo de
 

trabajo y previsi6n social es bastante alto el nurnero de trabajadores encuestados,
 

hasta el 77%, que considera que no se Ie hara justicia a traves de una sentencia
 

condenatoria; mientras que el 12% considera que se Ie hara justicia por medio de una
 

sentencia condenatoria y el 11% afirma que no sabe 0 desconoce.
 

~ Grafica de la pregunta cuatro:
 

l,Ha side objeto de violaci6n de sus derechos laborales por su patrone en alguna
 

ocasion?
 

I_N08%I 
D5I92% 

Analisis: La presente grafica es bastante explicita en cuanto que la mayorla de 

personas 0 trabajadores encuestados el 92% ha side objeto de violaclon de sus 

derechos que como trabajador Ie asiste; mientras que e19% afirma que no 10 ha sido. 

114
 



~ Grafica de la pregunta cinco: 

~Cuando ha sido objeto de una violaci6n de sus derechos laborales, la parte 

empleadora recibi6 alguna sanci6n por tal violaci6n? 

IJ NOSABE 211%
 

.SI REClBIOSANClO N10%
 

o NO RECIBIO SANClON 62% 

Analisis: De las personas a las que en alguna ocasi6n fueron victimas de la violaci6n 

de sus derechos laborales el 62% afirma que Ja parte empleadora no fue sancionada 

por un Juzgado de Trabajo y Previsi6n Social, el 10% afirma que la parte empleadora si 

fue sancionada y el 28% dice ignorar si existi6 0 no sanci6n para el empleador infractor 

~ Grafica de la pregunta seis: 

~ Considera usted que es facil en Guatemala accionar ante los 6rganos jurisdiccionales 

privativos de trabajo y darle seguimiento al proceso? 

Analisis: EI 68% de las personas objeto de la presente encuesta afirma que no es facil 

acceder a los 6rganos jurisdiccionales y que de asl hacerlo, la tramitaci6n es bastante 

complicada y que no la entienden. 
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~ Grafica de la pregunta siete: 

(."Considera usted que es barato en Guatemala demandar a un patrone cuando ha 

violado los derechos laborales de un trabajador? 

Analisis: La mayoria de las personas encuestadas, el 65%, consideran que aunque
 

en alguna ocaslon fueron objeto de violacion de sus derechos laborales, no pudieron
 

demandar al patrone porque no contaban con los medios econornicos para acceder a la
 

justicia laboral.
 

~ Grafica de la pregunta ocho:
 

~C6mo trabajador que carece de medios economlcos para poder demandar por
 

violacion a sus derechos laborales, sabe a donde acudir para obtener asesoria juridica
 

gratuita?
 

• NOSASE A DONDEACUDIR 72% 

C 51 SASE A DONDE ACUDIR 28% 

Analisis: 

De la pregunta anterior, las personas que no cuentan con medios economicos para 

poder demandar, en la mayoria de casos el 72% tampoco supieron a donde acudir para 

obtener asesoria juridica gratuita; por otra parte el 28% aunque conocen de la 

existencia de los bufetes populares de las facultades de derecho optaron por no 

hacerlo por decision propia. 

116 



) ...
_0. ~ 

!:.:: , 
, ' 

,r ,

);- Grafica de la pregunta nueve: 

i,Conoce usted derechos laborales fundamentales y la forma como defenderlos 0 

hacerlos valer? 

.51 CONOCE 19% 

oNOCONOCE 81% 

Analisis: La grafica muestra que existe un casi total desconocimiento del andamiaje
 

juridico laboral, ya que el 81 % de las personas encuestadas manifiesta desconocer
 

cuales son sus derechos y obligaciones fundamentales ni mucho menos saben c6mo
 

defenderlos.
 

);- Grafica de la pregunta diez:
 

i,Como trabajador Ie interesaria el conocer, comprender y defender sus derechos
 

laborales?
 

13NOLE 
INTERESA S% 

.NOS% 

05180% 

Analisis: La grafica es bastante elocuente en cuento si se les proporcionan a los 

trabajadores las herramientas para que estos conozcan y comprendan sus derechos 

minimos laborales y adernas como ponerlos en practlca el 80% estaria de acuerdo en 

conocer y comprender en que consisten sus derechos laborales. 
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