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Guatemala, 18 de junio de 2009 

Senor 
JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORIA DE TESIS 
FACUL TAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y SOCIALES 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA 
LlCENCIADO CARLOS MANUEL CASTRO MONROY 

Respetable Licenciado Carlos Monroy 

Atentamente me dirijo a usted, en cumplimiento al oficio de la Unidad a su cargo de 
fecha 03 de marzo de 2009, en la cual fui designado Asesor de tesis de la Bachiller 
ALBA MAGAL Y LOPEZ MENDEZ, quiem desarroll6 el tema: "ANALISIS DE LA 
SENTENCIA NUMERO 614-2008, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 
VERSUS LA LEY DE LA TERCERA EDAD, DECRETO 80-96" Y para el efecto emito el 
presente; 

DICTAMEN 

a) Procedi a establecer los puntos desarrollados por la sustentante en su investigaci6n, 
con el prop6sito de establecer la bibliografia utilizada, las tecnicas de investigaci6n 
empleadas y la observancia de las reglas de redacci6n y ortografra habiendo 
sugerido a la actora algunos cambios de forma relativos a citas bibliograficas 10 que 
fue implementado de forma satisfactoria. 

b) 	 Para el desarrollo del trabajo, la autora utiliz6 los metodos analitico y sintetico. En 
cuanto al primero partiendo de que consiste en la desmembraci6n de un todo, 
descomponiendo en sus partes 0 elementos, el punto central se dividi6 en varios 
temas para poder analizar causas, naturaleza y efectos de la problematica. En 
relaci6n al metodo sintetico, como uni6n de elementos para lIegar a un todo, la autora 
se concret6 a analizar los aspectos de c6mo se viol6 la norma constitucional, a la 
remoci6n del cargo al magistrado, como se demuestra en el anexo. 

c) 	 La investigaci6n consta de cuatro capitulos, de los cuales el primero constituye los 
antecedentes de la Constituci6n Politica de la Republica y analisis de su contenido 
dogmatico asi como organico; el segundo capitulo se relata los aspectos te6ricos y 
practicos relacionados con las personas de la tercera edad y el derecho de las 
mismas; el tercer capitulo hace un analisis juridico del Organismo Judicial de 
Guatemala y la forma de elecci6n de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia; 
y el cuarto capitulo, desarrolla un analisis juridico doctrinario de la sentencia emitida 
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mJlapor la Corte de Constitucionalidad, en la remocion del cargo de magistrado de I v 

misma y un analisis de las leyes aplicables al caso. 

d) 	EI aporte cientifico del trabajo de tesis estriba en ef hecho de que la autora en su 
investigacion se concreto a recopilar e identificar las causas que desencadenaron la 
remocion del cargo del magistrado de la Corte de Suprema de Justicia. 

e) 	En las conclusiones, la autora hace referencia que no Ie era aplicable el articulo 30, 
inciso d) de la Ley de la Carrera Judicial, al ex magistrado, en virtud que la ley citada, 
entre en vigencia despues de la toma de posesi6n. En to concemiente a las 
recomendaciones estoy de acuerdo con la autora, en reformar el Decreto 80-96, e 
incluir un apartado que contenga, que este Decreto prevalecera sobre las demas 
disposiciones de caracter ordinario, incluyendo la Ley de fa Carrera Judicial y tipificar 
en el C6digo Penal, el delito de interferencia de poderes, bien sea directa 0 

indirectamente a traves de resoluciones que coarten fa libertad de los operadores de 
justicia. 

Despues del analisis realizado al trabajo presentado, pude verificar que cumple con 

los requisitos establecidos en el articulo 32 del Normativo para Elaboracion de Tesis 

de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen Publico, es procedente 

dar eJ Dictamen favorable, para que co . , e su tramite. 
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eu/dad Universj({Jrja, ZOIllI IZ 
Gllatemf/lll, C A. 

UNIDAD ASESORiA DE TES1S DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS Y 
SOCIALES. Guatemala, uno de junio de dos mil diez. 

Atentamente. pase al (a la) LICENCIADO (A) EMILIO ENRIQUE PEREZ 
MARROQuiN, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del (de la) estudiante 
ALBA MAGAL Y LOPEZ MENDEZ. Intitulado: "ANA.LISIS DE LA SENTENC1A 
NUMERO 614-2008, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD VERSUS LA 
LEY DE LA TERCERA EDAD, DECREfO 80-96". 

Me permito hacer de su cOl1ocimiento que esta facultado (a) para r.ealizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigacion, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe haeer 
constar el contenido del Articulo 32 del Nonnativo para la Elaboracion de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, haran constat" en los dictamenes correspondientes, su 
opinion respecto del contenido cicntilico )" tCcnico de la tesis, la m<.1.odologia y tecnicas de investigacion 
utilizadas, la rcdaccion, los cuadros estadisticos si fuercn ncccsarios, la contribuci6n cientifica dc la 
misma, Ius conclu:lionc:'l, las recomcndllcionc3 y In bibliogrnfia utilizadll, :'Ii npruebnn 0 dcsaprucblln cl 

trabajo de investigacibn y ntras consideracinnes que eslimen pertinentes". 

T 0 CASTILW LUTIN 
IDAD ASESORiA DE TESIS 

cc.Unidad de Tesis 
MTCL/sllh. 
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Guatemala, 3 de agosto de 2010 

Licenciado 
Carlos Manuel Castro Monroy 
Coordinador de la Unidad de Tesis 
Facultad de CienciasJundicas de Sociales 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
SuDespacho 

Licenciado Castro Monroy 

Me dirijo a usted con el objeto de infonnarle que de conformidad con el nombramiento de 
fecha 01 dejunio de 2010, fui designado por su despacho para proceder a la revisi6n de la tesis 
de la estudiante Alba Magaly li>pez Mendez, cuyo tema es intitulado: "ANALISIS DE LA 
SENTENCIA NUMERO 614· 2008, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD VERSUS 
LA LEY DE LA TERCERA EDAD, DECRETO 80-96". Para 10 cual manifiesto 10 siguiente: 

.. 	 Del contenido cientifico y recnico de la tesis: Procem a revisar ellIabajo de tesis seiialado, 
el cual abarca un contenido doctrinario y legal de la Sentencia Nlimero 614-2008, de la 
Corte de Constitucionalidad, dando a conocer que no existe una dependencia real entre los 
poderes que conforma el Estado, que inciden en los magiSlIados de la Corte Suprema de 
Justicia, que hacen que sus decisiones no sean apegadas a derecho. 

.. 	 Metodologia y tecnica de la investigaci6n: Se utiliz6 el metodo analitico que SlIVlO para 
establecer la problematica del Articulo 30 inciso d) de la Ley de la Carrera Judicial Decreto 
41-99 del Congreso de la Republica, del cual deriv6 la Sentencia Numero 614-2008, de la 
Corte de Constitucionalidad; el sinretico para dar a conocer el ordenamiento legal que sirvi6 
de base para el analisis de la Sentencia Numero 614-2008, de la Corte de 
Constitucionalidad versus la Ley de la Tercera Edad, Decreto 80-96" el inductivo el cual 
permiti6 partir de una concepci6n general, para luego inferir soluciones particulares 
especificando el tema y ubicarlo en un momento hist6rico social determinado, las tecnicas 
que se utilizaron fueron la documental y la de fichas bibliogrcificas, con las cuales se recopil6 
la informaci6n juridica y doclIinaria pertinente para el adeeuado desarrollo de la tesis. 

• 	 Redacci6n: Al revisar el documento fmal, analice los diferentes procedimientos tanto de 
redacci6n como contenido, en los euales estuve de acuerdo. 

.. 	 Contribuci6n cientifica: El aporte cientifico del IIabajo de tesis se aprecia al momento de 
Analizar la Sentencia Nlimero 614-2008, de la Corte de Constitucionalidad y el Decreto 80
96, Ley de la Tercera Edad; que se presenta en el anexo. 
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• 	 Condusiones y recomcndaciones: Son congruentes y se relacionan de manera dirccta con 
el trabajo de tesis. 

.. 	 La bibliografia emplcada es la correcta y relacionada con las citas bibliognificas de los 
capitulos. 

.. 	 En raz6n de 10 anterior la tesis cuenta con los requisitos legales establecidos en el Articulo 
32 del Normativo para Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en CienciasJuridicas y Sociales 
y el Examen General Publico, siendo procedente emitir DICTAMEN FAVORABLE, para 
que continue con el tramite que corresponde, previo a optar al grado acadcmico de 
Licenciada en Ciencias J uridicas y Sociales. 

Con las muestras de mi respeto soy de usted deferentemente servidor. 

que Perez Marroquin 
Revisor 

Colegiado 3637 
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Guatemala, cinco de abril del ano dos mil oncc. 

Con vista en los dictamenes que anteceden, se autoriza la Impresi6n del trabajo de del 

(de la) estudiantc ALBA MAGALY LOPEZ MI2NDEZ, Titulado AN;\USIS DE LA 

SENTENCIA Nlh.1ERO 614-2008, DE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD 

VERSUS LA LEY DE LA TERCERA EDAD. DECRETO 80-96. Articulos 31, 33 Y 34 

del Normativo para la elaboraci6n de Tcsis de Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales 

\j 
'<:) 

~ 
......... 


CM;;;f 
y del Examcn General publico.-



DEDICATORIA 


A MI DIOS: 

A MIS PADRES: 

AMI ESPOSO: 

AMI HIJA: 

A MIS HERMANOS: 

T odopoderoso, creador del universe y guia de mi vida; gracias 
por haber escuchado mi clamor y permitirme una segunda 
oportunidad de vida, y por sostenerme en sus brazos en los 
momentos de prueba, y por dotarme de sabiduria, paciencia 
y fuerza para lIegar a esta meta. La gloria sea para EI. 

VICENTE MANUEL L6PEZ NAVARRO (Q.E.P.D.) 
Se que se encuentra en un lugar lIeno de luz y donde existe 
paz. Gracias por sus oraciones, consejos, por ensenamos a 
vencer cualquier obstaculo y el gran amor que nos brindo 
cuando estuvo en este mundo, gracias por que fue, un hombre 
digno de admirar. Papa, siempre vivira en mi coraz6n. 

REBECA DEONICIA MENDEZ CIFUENTES VDA. DE L6PEZ 
Por su virtud, temura, cuidados, apoyo incomparable para sus 
hijos (as), por el esfuerzo y por ensenarnos a luchar con 
optimismo. Gracias por instruimos en el camino de (salvaci6n) 
Dios y su etemo amor, gracias por sus oraciones, la amo. 

JORGE ORTIz CABRERA 
Por su amor, comprensi6n, y por estar a mi lade siempre y 
apoyarme en todo momento. 

LUISA FERNANDA ORTIz L6PEZ 
Gracias por todo su amor, comprensi6n, por luchar por 10 que 
sa quiere y el apoyo que me ha brindado hasta el dia de hoy; 
la amo. Gracias, Dios, por ese lindo tesoro que me has 
regalado. 

Loyda, Clemencia Oralia, Hilda Teresa, Abilio Vicente, Frady 
Joel, Edy Daniel, Oswaldo Adelso, Vilma Rebeca , Zully 
Sabrina. Por la paciencia, consejos, apoyo, por estar conmigo 
en los momentos diffciles, y brindarme todo el carino que ha 
sido fundamental en mi vida. Les amo. 



Qq. 

A MIS AMIGOS: 

A: 

En especial a: Mavis Olinda Ramos Godoy, Zulma Yanira <'lel1lala, c· y,' 

Mazariegos Pineda y Maria de Los Angeles Lee Juarez, por su 
tolerancia y solidaridad. Dios las bendiga. 

La Universidad de San Carlos de Guatemala, en especial a la 
Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales, en cuyo seno me 
forje como una Profesional que busca por encima de cualquier 
cosa, 10 justo. La Itevo en mi coraz6n. 



INDICE 

Pag. 

Introducci6n............................................................................................. 

CAPiTULO I 

1. Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala (Definici6n)... ............ ... ..... 01 

1.1 Definici6n tradicional de Constituci6n......... ................................... ... ....... 02 

1.2 Definici6n de constituci6n segun Hans Kelsen....... .................. .................. 02 

1.3 Antecedentes hist6ricos.................................... ...................... ........ ....... 04 

1.4 Clasificaci6n de las Constituciones... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ....... .. ... ... ...... 06 

1.5 Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala de 1986...... ...... ........... 11 

1.6 Caracteristicas especiales de la Constituci6n de 1986.............................. 15 

1.7 Caracteristicas especiales de supremacia de la Constituci6n de 1986.......... 17 

1.8 Los derechos humanos en la Constituci6n guatemalteca de 1986.................. 18 

CAPITULO II 

2. Las personas de la tercera edad ........................................................... 23 


2.1 Las personas de la tercera edad como grupo de presi6n......................... 24 


2.1.1 Definici6n de personas de tercera edad ........................... , ...... ..... 25 


2.2 Caracteristicas especiales de las personas de la tercera edad................. 26 


2.2.1 Abandono............................................................................ 26 


2.2.2 Desplazamiento...... ............. ........................ ................... ........ 28 


2.3 Consecuencia de lIagar ala tercera edad...... ......... ...... ............ ... ....... 31 


2.4 Derechos de las personas de tercera edad......................................... 33 


2.4.1 Derecho a la cobertura social por parte del Estado....................... 34 


2.4.2 Derecho al trabajo .................................................................. '" 36 


2.4.3 Derecho a un nivel de vida adecuado ......................................... 38 




2.4.4 Derecho a la alimentacion y vivienda... ................ ...... ... .......... ...... 39 

2.4.5 Derecho a las necesidades basicas............................................. 40 

2.4.6 Derecho a un aporte economico ................................................ 41 

CAPiTULO m 

3. 	 La Corte Suprema de Justicia y su cuota de poder en el Estado de Guatemala. 45 

3.1 	Definicion de la Corte Suprema de Justica... ...... ............ ...... ... ...... ........ 48 


3.1.1 	Historia............................................................................. ...... .... 49 


3.1.2 Integracion actual del sistema de justicia en Guatemala......... ...... ...... 52 


3.1.3 Integracion y composicion de la Corte Suprema de Justicia............... 53 


3.1.4 Integracion y estructura de 	la Camara de la Corte Suprema de 

Justicia.......................... ... ......... ... ... ............... ............... ........... 54 

3.1.5 Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia... ...... 55 

CAPiTULO IV 

4. 	Analisis de la sentencia numero 614-2008 de la Corte de Constitucionalidad 

versus La Ley de la Tercera Edad, Decreto 80-96.................................. ... ... . 57 

4.1 	La Constitucion Politica de fa Republica de Guatemala.................. ... ...... ..... 60 

4.2 Ley de la Carrera Judicial... ............ ..................... ...... ... .................. ... 64 


4.3 Derecho a la no remocion.................................................................. 71 


4.4 Como se pierde la calidad de magistrado...... ...... .......... ............... .......... 73 


4.5 Decreto numero 80-96, Ley protectora para las personas de la Tercera 

Edad..................................................................................... 78 

4.6 Convenios Intemacionales ratificados por Guatemala convenio 111 de la 

Organizacion Internacional de Trabajo relativo a la discriminacion en 

materia de empleo y la ocupacion............... ... ....................... ............. 80 



4.7 La irrenunciabilidad de derechos en materia laboral.. .............................. . 


CONCLUSIONES... ...... ... ... ...... ...... ...... ......... ...... ............ ...... ... .................. 
 93 


RECOMENDACIONES... ... ... ............ ... ... ...... ... ........ ...... ... ... ... ... ...... ......... ... 95 


ANEXO.................................................................................................... 97 


BIBLIOGAAFIA................ ,. ............. ...... ............ ... ........................ ... ... ... ...... 107 




INTRODUCCI6N 


Recientemente se han dado acontecimientos, que modificaron de alguna manera, el 

sistema legal guatemalteco y el curso de ia historia polftica del pais. La actual Corte de 

Constitucionalidad de Guatemala, emitio sentencias valorativas que modifican la 

normativa legal vigente. De todos es conocida la resolucion que emitio en relacion a la 

permanencia del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Licenciado Rodolfo De 

Le6n Molina, por haber cumplido setenta y cinco anos, fue separado del cargo para ei 

cual fue "eJecto". Sin duda, el mas alto tribunal colegiado de Guatemala, es la Corte de 

Constitucionalidad, de tal manera que es de suponer que las resoluciones que dimanan 

de tan alto tribunal, deben 0 deberian estar dotadas de los mas extensos 

razonamientos juridicos apegados a la ley, teniendo como valor supremo, la 

conservacion del Estado de derecho a traves de sentencias y resoluciones que protejan 

el orden constitucional. 

Resulta a mi parecer, falta de anal isis juridico la resolucion dictada por la Corte de 

Constitucionalidad, puesto que debi6 integrar la ley al caso concreto, y no simplemente 

aplicar taxativamente la Ley de la Carrera Judicial. Sin embargo, el problema planteado 

se presta para un sin numero de interpretaciones. En el curso del presente trabajo 

probare con argumentos validos, como se viola la norma constitucional, a la remoci6n 

del cargo al magistrado referido. Cabe destacar, la actitud de algunos jueces 0 

magistrados que al momenta de interpretar la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala, en muchas ocasiones violan los derechos humanos fundamentales 

consagrados en la Carta Magna, especificamente en el apartado concemiente a los 

derechos sociales (derecho al trabajo). 

En el capitulo uno del presente trabajo de investigaci6n, he decidido empezar 

exponiendo los antecedentes de la Constitucion Polftica de la Republica de Guatemala, 

haciendo un analisis de su contenido dog matico asi como organico, con el objeto de 

i 



determinar los limites y alcances que tienen en el medio, las resoluciones judiciales que 

se dan, especificamente aquellas resoluciones que deben tener como base 

fundamental los derechos humanos establecidos en la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala; en el capitulo dos, desarrollo aspectos te6ricos y practicos 

relacionados con las personas de la tercera edad y el derecho de las mismas, a tener 

acceso a las necesidades basicas. Se hace un breve analisis del Decreto numero BO

96, el cual establece el derecho de las personas mayores a tener un ingreso 

econ6mico; en el capitulo tres, se hace un analisis juridico del Organismo Judicial de 

Guatemala y sus implicaciones en la sociedad guatemaiteca, tomando como base la 

cuota de poder que tiene este alto organismo, dado que forma parte de los tres poderes 

que conforman el Estado. Considere oportuno, incluir en el presente capitulo, a la Corte 

Suprema de Justicia y forma de elecci6n de los magistrados, para que el lector y el 

estudiante, conozca la importancia que reviste ser electo para un cargo de tan alta 

investidura; por ultimo en el capitulo cuarto, desarrollo el tema central de la presente 

investigaci6n, en el que se hace un analisis juridico doctrinario de la sentencia emitida 

por la Corte de Constitucionalidad, en la remoci6n del cargo de magistrado de la Corte 

Suprema de Justicia, Licenciado Rodolfo De Le6n Molina, versus la Ley de la Tercera 

Edad, misma que establece parametros y garantias legales que protegen el derecho al 

trabajo de las personas de la tercera edad. Se incluye tambien, un analisis de las leyes 

aplicables al caso concreto con el objeto de darle un enfoque mas amplio al problema 

planteado. 

En la investigaci6n se utilizaron los metodos analitico-sintetico; en cuanto a las tecnicas 

utilizadas fue la documental y la de fichas bibliograficas, con las cuales se recopilo la 

informaci6n juridica y doctrinaria pertinente para el adecuado desarrollo de la tesis. 

Sirva para los estudiosos del derecho esta investigaci6n, ya que en ella se explica el 

analisis de las normas constitucionales y su relaci6n con las normas relacionadas con 

los derechos humanos ala estabilidad laborat, contenidas en dicho cuerpo legal que es 

necesario analizar. 

11 



CAPiTULO I 

1. Constitucion Politica de la Republica de Guatemala 

La acepcion mas comun (empfrica) que tenemos de constitucion, es la de una Carta 

Magna 0 ley fundamental que rige la vida politica de una nacion, es el lugar (por as! 

decirlo), donde residen los derechos fundamentales y que son desarrollados a traves 

de leyes ordinarias, en consonancia con estos derechos. EI propos ito del presente 

capitulo es darle un contenido cientifico y didactico al concepto de "Constitucion", de tal 

suerte, que estudiaremos las definiciones conceptuales mas adecuadas a la realidad 

juridica de nuestro pais, todo con el propos ito de tener una com presion amplia de la 

definicion del concepto a estudiar. La mayorra de autores coinciden en clasificar la 

Constitucion de diferente formas, para algunos son rigidas, para otros desarrolladas, 

parcialmente rigidas etc. Sin duda una Constitucion Politica, la podemos clasificar de 

diferentes maneras atendiendo al contenido de la misma, 10 importante a mi criterio es 

determinar los alcanoes que tiene esta en el ordenamiento juridico de un pais. 

Citando al Doctor Jorge Mario Catillo Gonzalez, "EI concepto basico para fijar la idea de 

constitucion. EI termino juridico: "Constitucion", se vincula a una rea lidad sustantiva y 

esta realidad, da vida y sentido al termino juridico: Constitucion "Politica", Constitucion 

"juridica", Constitucion real, Constitucion formaL.. Se conocen diversas definiciones: 1. 

Es un sistema de normas: 0 sea, un conjunto de normas juridicas reunidas en un texto 

unico, sistematico, en el cual, se incluyen principios juridicos, organizaciones 

fundamentales, funciones y responsabilidades, relaciones entre organizaciones y 

control entre elias mismas. 2. Es documento que establece las estructuras sociales, de 

acuerdo con las relaciones de produccion del pais. 3. Es una declaracion de principios 

juridicos: la Constitucion Politica, contiene principios juridicos, fundamentales, 



relacionados con la organizaci6n del Estado de Guatemala, la consecuci6n de sus 'fin "'" 
y la convivencia humana" 1 . 

1.1 Definicion tradicional de constitucion 

Constituci6n: ley fundamental, escrita 0 no, de un Estado soberano, establecida 0 

aceptada como guia para su gobernaci6n. La constituci6n fija los limites y define las 

relaciones entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Estado, estableciendo 

asi las bases para su gobierno. Tambien garantiza al pueblo determinados derechos. 

La mayo ria de los paises tienen una constituci6n escrita. 

1.2 Definicion de constituci6n segun Hans Kelsen 

Para Kelsen2 el vocablo Constituci6n tiene dos sentidos, un sentido 16gico-juridico y un 

sentido jurfdico-positivo. Segun Kelsen, la Constituci6n en su sentido 16gico-jurfdico, es 

la norma fundamental 0 hip6tesis basica; la cual no es creada conforme a un 

procedimiento juridico y, por 10 tanto, no es una norma positiva, debido a que nadie la 

ha regulado y a que no es producto de una estructura juridica, s610 es un presupuesto 

basico. Precisamente, a partir de esa hip6tesis se va a conformar el orden juridico, 

cuyo contenido esta subordinado a la norma fundamental, sobre la cual radica la 

validez de las normas que constituyen el sistema juridico. 

Por su parte, una Constituci6n en el sentido jurid ico-positivo , se sustenta en el 

concepto 16gico-juridico, porque la Constituci6n es un supuesto que Ie otorga validez al 

sistema juridico en su conjunto, y en norma fundamental descansa todo el sistema 

1 Castillo Gonzalez, Jorge Mario. Oerecho Administrativo Guatematteco, Tomo 1, pag. 59. 
2 Kelsen, Hans. Teorfa Pura del Oerecho, pags. 67. 
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juridico. En este concepto la Constitucion ya no es un supuesto, es una concepcion de 

otra naturaleza, es una norma puesta, no supuesta. La Constitucion en este sentido 

nace como un grado inmediatamente inferior al de la Constitucion en su sentido logico

juridico. 

Segun Kelsen3
, la Constitucion puede ser contemplada en dos sentidos: en un sentido 

material y en un sentido formal. 

En su sentido material, esta constituida por los preceptos que regulan la creaci6n de 

normas juridicas generales y, especial mente, la creaci6n de leyes. Ademes de la 

regulaci6n de la norma que crea otras normas juridicas, asi como los procedimientos 

de creaci6n del orden juridico; tambiem desde el punto de vista material, la Constituci6n 

contempla a los 6rganos superiores del Estado y sus competencias. Otro elemento que 

contiene dicho concepto material, son las relaciones de los hombres con el propio 

poder estatal y los derechos fundamentales del hombre. La Constituci6n en sentido 

material implica pues, el contenido de una Constituci6n. 

La Constituci6n en su sentido material tiene tres contenidos: el proceso de creacion de 

las normas juridicas generales, las normas referentes a los 6rganos del Estado y sus 

competencias, y las relaciones de los hombres con el control estata!. 

La Constituci6n en sentido formal: es cierto documento solemne, un conjunto de 

normas juridicas que s610 pueden ser modificadas mediante la observancia de 

prescripciones especiales, cuyo objeto es dificultar la modificaci6n de tales normas. La 

Constituci6n en sentido formal es el documento legal supremo. Hay una distinci6n entre 

las leyes ordinalias y las leyes constitucionales; es decir, existen normas para su 

3 Ob. Cit. Pag. 69 
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creacion y modificacion mediante un procedimiento especial, distintos a los abocado 

para reformar leyes ordinarias 0 leyes secundarias. 

Existen definiciones mas conceptuales y ambiciosas, en cuya formula asertiva esta 

sintetizada para siempre la formula del constitucionalismo: por un lado, amarrar un 

minimo de derechos en un cuerpo normativo de Jerarquia Superior (el derecho 

constitucional de la libertad); por otro lado, establecer una division de poderes con un 

sistema de frenos y contrapesos para lograr un control reciproco (el derecho 

constitucional del poder). jLa pregunta a descifrarl, l,cuales de los aspectos de una 

constitucion determinada hacen la esencia del "Concepto Constitucion"? Obviamente, 

la definitoria resultante deberia incluir solo estos caracteres esenciales, el primero de 

los cuales (tan obvio que la mayoria de las veces no se enuncia) es el de que la 

constitucion se hace para un Estado, y es por ello que con buen criterio muchas 

constituciones latinoamericanas !levan el nombre de "Constitucion Politica" 

1.3 Antecedentes histOricos 

Previo a analizar el contenido de la Constitucion PoHtica de la Republica de Guatemala, 

decidi hacer un breve esbozo historico, sagun mi percepcion de los autores 

consultados, todo con el prop6sito de observar la evolucion que ha sufrido la definicion 

planteada a traves de los distintos estadios de la humanidad. Esto es de suma 

importancia, puesto que siendo la Constitucion parte de la superestructura juridica en 

un periodo hist6rico social determinado, asi su contendio ira variando. 

EI antecedente mas inmediato 10 encontramos en la Grecia Clasica, que tuvo como 

convicci6n que la comunidad politica se gobiema por ley. Arist6teles fue quien 

desarrollo et concepto de Constitucion. Para el existian tres buenas formas de 
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gobierno: la monarquia -gobierno de un solo hombre, aristocracia gobierno de 10 (}v~~/ 
mejores y democracia moderada -gobierno de muchos. Su degradacion daria lugar 

respectivamente: tirania, oligarquia y democracia exagerada. La mejor forma de 

gobierno, la de constitucion, seria aquella que combinara elementos de las tres 

primeras, de manera que cada clase de ciudadano tuviera garantizados sus derechos y 

aceptara sus responsabilidades en favor del bien comun. Otro principio aristotelico, aun 

vigente, afirma que los gobiernos son responsables ante los gobernados y que todos 

los hombres son iguales ante la ley. Solo que hay que recordar que para Aristoteles su 

sentido de igualdad 10 aplicaba unicamente entre los hombres libres ya que el admitiola 

esclavitud".4 

Cuando el cristianismo se convirtio en la religion predominante se defendio la 

concepcion monarquica del gobierno, ya que en los ultimos arios del Imperio Romano, 

San Agustin postulo que las constituciones terrenas debian responder en 10 posible al 

modelo de la ciudad de Dios, 10 que se interpreto como la concentracion del poder en 

un unico soberano. Esta tesis se desarrollo durante la edad media y se postulo que el 

monarca recibia su mandato directamente de Dios, concepto que constituyo la base del 

absolutismo monarquico. Los fundamentos teoricos del constitucionalismo se 

desarrollaron sobre las teorias del contrato social en los siglos XVII Y XVIII, con Thomas 

Hobbes, John Locke, Baron de Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau. Estas teorias 

originaron la doctrina liberal, contraria al absolutismo. La doctrina liberal propuso 

cambios en la forma de Gobierno y defendiolos derechos politicos de los ciudadanos".5 

En el contrato social los individuos cedian parte de la libertad absoluta, que caracteriza 

el estado de naturaleza para poder contar con la seguridad que proporcionaba un 

gobierno soberano aceptado. Para Hobbes, la soberania deberia concentrarse en un 

solo individuo, mientras Rousseau 10 remitia a la voluntad general. Locke, establecio la 

4 Bielsa, Rafael. Tratado Elemental de Derecho Constitucional, pag. 73 
5 Ibid. pag.74 
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divisi6n de poderes dentro del gobierno y fue quien mayor influencia tuvo en la 

Declaraci6n de Independencia y la Constituci6n de los Estados Unidos de America y la 

Declaraci6n de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia, realizadas a 

finales del siglo XVIII. La experiencia constitucional de Francia, Gran Bretaiia y Estados 

Unidos, fue decisiva para el desarrollo del pensamiento liberal en el siglo XIX, durante 

el cual se promulgaron constituciones en la mayor parte de los paises europeos y 

americanos. Cabe mencionar, que las constituciones del siglo XIX tend ian a ser breves 

y a contener s610 normas fundamentales. Desde la primera guerra mundial, sin 

embargo fue mas frecuente incluir en el texto constitucional diversos principios 

referentes a temas sociales, econ6micos y politicos que anteriormente se remitfan a las 

leyes ordinarias".6 

Desnudar el concepto de constituci6n con una definici6n de diccionario, es facil donde 

se puede leer algo como: "Una Constituci6n es la ley fundamental de un Estado que 

define el regimen basico de los derechos y libertades de los ciudadanos y los poderes e 

instituciones de la organizaci6n politica". Hoy p~r hoy las diferencias son muy pocas 

con una vieja idea que ya es "clasica": "toda sociedad en la que la garantfa de los 

derechos no esta asegurada, ni determinada la separaci6n de los poderes, carece de 

constituci6n", rezaba el Articulo 16 de la declaraci6n de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, pronunciada p~r la Asamblea Nacional Constituyente de Francia en 1789. 

1.4 Clasificaci6n de las Constituciones 

A traves de la presente investigaci6n consulte varios autores y la mayoria concluye en 

otorgarle a las constituciones clases 0 formas atendiendo a su redacci6n, a su 

extensi6n, a su contenido. La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, se 

encuentra dentro de diferentes clasificaciones, puesto que es escrita, desarrollada, 

6 Pereira Orozco, Alberto; Richter, Marcelo Pablo E. Derecho Constitucional Guatemalteco, pag. 68. 
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parcialmente rigida. De momenta me limito a esbozar la clasificaci6n de I 

constituciones mas actuates, de conformidad con la doctrina y la legislaci6n vigente. 

);> Segun su formulacion juridica 

Esta es una clasificaci6n clasica, en virtud de la cual se conoee a las constituciones 

como escritas y no escritas: 

Constitucion escrita: documento en el que se plasman los principios fundamentales 

sobre los que descansa la organizaci6n, los Ifmites y las facultades del Estado, asi 

como deberes y derechos de los individuos; es el texto especifico que contiene la 

totalidad 0 casi la totalidad de las normas basicas. 

Constitucion no escrita: tambien lIamada Constitucion consuetudinaria, no existe un 

texto especifico que contenga la totalidad, 0 cas; la totalidad de las normas basicas. 

Una Constituci6n escrita permite una mayor eertidumbre juridica y concede ventajas de 

tecnica juridica, ya que se conoee con mayor precision que normas son 

constitucionales y cuales no 10 son y, otorga mayores ventajas, debido a que es mas 

sencillo ubicar la jerarqufa y fa unidad del sistema juridico en un regimen de 

Constituci6n escrita, autormlticamente se coloca en la cUspide de ese regimen juridico 

el documento constitucional y a partir de aste, emanaran las demas instituciones de 

caracter legal. 
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Ventajas de las constituciones escritas 

a) 	 La superioridad de la ley escrita sobre la costumbre, se habia reconocido a finales 

del siglo XVIII, ya que desde entonces existia la necesidad de lIevar a un range 

superior las regtas constitucionales. 

b) 	 A partir et siglo XVIII, es importante el reconocimiento del pacto social, que implica 

una Constitucion dictada por [a soberanla nacional, 10 cual es interesante desde la 

optica de la legitimacion de los principios juridicos, que emanan de esta soberania. 

c) 	 En una Constitucion escrita hay mayor claridad y precision, en cuanto al contenido 

constitucional y esto desde fuego, elimina confusiones y por 10 tanto, evidentemente 

a contrario sensu en una Constituci6n no escrita, es mas facil la ambigOedad 

respecto de cuales normas deben considerarse de caracter constitucional. 

Segun su reformabilidad. 

Las constituciones se clasifican en rigid as y flexibles. Las constituciones rigidas son 

aquellas que requieren de un procedimiento especial y complejo para su reformabilidad; 

es decir, los procedimientos para la creacion, reforma 0 adicion de las leyes 

constitucionales es distinta y mas compleja que los procedimientos de las leyes 

ordinarias. 

La constituci6n Politica de Ja Republica de Guatemala es parcialmente rigida, de tal 

suerte que hay algunos artlculos que si pueden ser reformados y otros no, bajo ninguna 

circunstancia. A mi parecer (hago la salvedad), en la practica la interpretacion que hace 

s 




el legislador y el juzgador a un caso concreto, han permitido que la misma 

reformada de una manera disfrazada, para ejemplo bastese citar el famoso Articulo 

doscientos ochenta y uno, literalmente dice: Articulos no reformables. En ningun caso 

podran reformarse los Articulos 140, 141, 165 inciso g), 186 Y 187, ni en forma alguna 

toda cuesti6n que se refiera a la forma republicana de gobierno, al principio de no 

reelecci6n para el ejercicio de la Presidencia de la Republica, ni restarsele efectividad 0 

vigencia a los articulos que estatuyen la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia 

de la Republica, asi como tampoco dejarseles en suspenso 0 de cualquier otra manera 

variar 0 modificar su contenido. 

EI profesor Castillo Gonzalez, tiene su propio punto de vista al respecto, al afirmar: 

"Por otro lado, la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos 

humanos, que reconoce la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, en los 

Articulos 46 Y 44, tambien refuerza la idea de que es parcialmente rigida. EI Articulo 44 

no excluye otros derechos humanos que no figuren el texto constitucional y que formen 

parte de tratados y convenciones intemacionales, aceptados y ratificados por 

Guatemala, que por 10 mismo gocen de observancia general, siempre que su aplicaci6n 

en Guatemala, no genere controversia".7 

Soy de la opini6n, que la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala es 

reformable y desarrollada, puesto que tal como 10 afirma el profesor Castillo Gonzalez, 

en materia de derechos humanos los tratados internacionales tienen preeminencia 

sobre el derecho interno. Ahora bien esta preeminencia no debe ser entendida que 

estos acuerdo son superiores a la propia Constituci6n, dado que la constituci6n es "Ley 

Suprema". Sin duda ellegislador no puede regular la propia interpretaci6n que se haga 

de la Constituci6n, cuando esta se aplica a un caso concreto, es mas, pareciera que se 

dejo la puerta abierta para un sin numero de interpretaciones antojadizas, como en el 

70b. Cit. pag. 61. 
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caso del magistrado De Le6n Molina, el cual fue removido del cargo por 

interpretaci6n politica y no legal de la Constituci6n. 

En la practica las constituciones escritas son tambien constituciones rigidas; es decir, 

cuando en un Estado encontramos que existe Constituci6n esc rita, descubrimos que 

esta tiene un procedimiento mas complejo de reforma 0 adici6n que el procedimiento 

para la creaci6n, reforma 0 adici6n de una ley ordinaria. 

» 	Segun au origen 

a) 	 Otorgadas: Las constituciones otorgadas se dice que corresponden 

tradicionalmente a un Estado monarquico, donde el propio soberano es quien las 

otorga; es decir, son aquellas en las cuales el monarca, en su caracter de titular de 

la soberania, las otorga al pueblo. En este caso, se parte de las siguientes 

premisas: a) desde la perspectiva del monarca, es el quien la otorga por ser el 

depositario de la soberania; b) es una relaci6n entre el titular de la soberania 

-monarca- y el pueblo, quien simplemente es receptor de 10 que indique el 

monarca; c) se trata de una Constituci6n en la cual se reconocen los derechos para 

sus subditos. 

b) Impuestas: Las constituciones impuestas, el Parlamento las impone al monarca, 

refiriendose al Parlamento en sentido amplio, con 10 que se alude a la 

representaci6n de las fuerzas polfticas de la sociedad de un Estado, de los grupos 

reales de poder en un Estado que se configuran en un 6rgano denominado 

Parlamento. En este tipo de Constituci6n, es la representaci6n de la sociedad la 

que Ie impone una serie de notas, determinaciones 0 de cartas politicas al rey, y 

este las tiene que aceptar. Por 10 tanto, existe en el caso de las constituciones 
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impuestas, una participaci6n activa de la representaci6n de la sociedad en 

decisiones politicas fundamentales. 

c) 	 Pactadas: En las constituciones pactadas la primera idea que se tiene es el 

consenso. Nadie las otorga en forma unilateral, ni tam poco las impone debido a 

que si son impuestas y no se pactan, carecerian de un marco de legitimidad. Estas 

constituciones son multilaterales, ya que todo 10 que se pacte implica la voluntad de 

dos 0 mas agentes; por 10 tanto, son contractuales y se dice que parten de la teoria 

del pacto social. Asi, se puede pactar entre comarcas, entre provincias, entre 

fracciones revolucionarias, etc. Las constituciones pactadas 0 contractu ales 

implican: primero, una mayor evoluci6n politica que en aquellas que son impuestas 

u otorgadas; segundo, en las pactadas hay, una fuerte influencia de la teoria del 

pacto social; tercero, en aquellas que son pactadas este pacto 0 consenso se 

puede dar entre diversos agentes politicos -todos aquellos grupos de poder real 

que esten reconocidos por el Estado-. As!, a(m tratandose de una monarqu(a, 

cuando se pacta los gobernados dejan de ser subditos. 

Por voluntad de la soberania popular: es cuando el origen del documento 

constitucional es directamente la sociedad, la cual por 10 general se manifiesta a 

traves de una asamblea. Por 10 tanto, no es que la sociedad pacte con los 

detentadores del poder publico, sino que la propia Constituci6n surge de la fuerza 

social. 

1.5 Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala de 1986 

Sin duda, con el desarrollo de la democracia en la sociedad guatemalteca, ha sufrido 

un cambio importante con la incorporaci6n de la Constituci6n (desarrollada) del ano 
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1985, la cual contiene una serie de preceptos en materia de derechos humanos que I G'1/~!e1'1lala. C. ~. 


Constitucion anterior no la tenia. Contiene una variedad de disposiciones tendientes a 


garantizar los derechos humanos, mismos que sufrian constantemente violaciones, por 


parte de los grupos de poder. 


"EI 23 de marzo de 1982, se produjo un golpe de Estado, en el que una parte del 

ejercito ejercio una accion contra la cupula de la institucion, a la que responsabilizo de 

una situacion de desorden y corrupcion. Asume el mando un triunvirato militar, se 

emitieron tres leyes que coadyuvaron con el proceso de transicion, fueron la Ley 

Organica del Tribunal Supremo Electoral, la Ley del Registro de Ciudadanos y la Ley de 

organizaciones Politicas. Se producen cambios dentro el mando militar y asume el 

Ministro de la Defensa de ese entonces General Oscar Humberto Mejia Victores, quien 

convoco a eleccion de una Asamblea Nacional Constituyente, encargada de elaborar 

una nueva Constitucion y dos leyes constitucionales, la electoral y la referente a las 

garantias constitucionales. 

EI 31 de mayo de 1985, se promulgo una Constitucion bastante desarrollada, la cual 

contiene 281 Articulos y 22 disposiciones transitorias y finales"s. 

Soy del criterio, que si bien el golpe de estado es un antecedente de la 

democratizacion del pais, este no obedecio a la indignacion de la cupula militar por la 

corrupcion existente. Para las personas que tenemos mas de treinta alios, nos 

acordaremos como el ejercito ha servido a traves de la historia, a los mas oscuros 

intereses de clase en nuestro pais. Golpe tras golpe, 10 que en realidad importaba era 

el control del estado a traves de mecanismos mas eficaces, los cuales hasta la fecha 

aun perduran. 

8 Corte de ConstitucionaI de Guatemala, Digesto Constitucional. 
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__~"_Lo que en realidad pasO, fue que en el contexte intemacional se estaban 1"1""....,.."."" 

cambios pOliticos muy importantes, los ruales determinaban el rumbo de los paises en 

desarrollo, dominados por aquellos paises que eran protagonistas de la Guerra tria. En 

otras patabras los cambios sustanciales que se dieron en la sociedad guatemalteca, no 

hubieran ocurrido, si intemacionalmente las condiciones de cambio no se hubieran 

dado. Recordemos Que Guatemala de aQuel entonces no tenia mayor ayuda 

intemacional debido a ias constantes violaciones a los derechos humanos, los 

antecedentes de "tierra arrasadall que a nivel intemacional dejaban muy mal parado al , 

pais, las desapariciones, los asesinatos de profesores universitarios y estudiantes, 

fueron un caldo de cuHivo que desemboco en un golpe de estado. 

EI apreciable lector se preguntara cuat es fa relaci6n del tema central de la presente 

investigaci6n, con 10 arriba descmo, is respuesta es sencilla, trata de hacer un analisis 

historico juridico y la evoluci6n Que ha sufrido (os derechos humanos en la Constitucion 

Politics de fa Republica de Guatemala, con eI objeto de establecer su importancfs en Is 

Sociedad Guatemalteca y su incidencia en las resoluciones que dictan las personas 

encargadas de administrar justicia en el sistema legal guatemalteco. 

"Una de las primeras medidas adoptadas por el nuevo gobiemo del General Oscar 

Humberto Mejia Victores, como se sefial6 en el pasado in forme especial sabre fa 

Sftuaci6n de los Oerechos Humanos en Guatemala, fue levantar et estado de alanna 

qll"e se enoontraba vigente bajo is administracibn del General Jose Efmin Rios Montt, 

promulgar una nueva ley de amnistia par delitos politicos y comunes conexos se 

mantuvo yjgeme par sucesivas prorrogas en at plaza para acogerse a sus bfX"~ficios, 

prescribir Tribuna~s de Fuero Especial y poner en marcha al proceso de apertura 

poHtica y de democratization de Guatemala. EJ sistema politico y normativQ de 

Guatemala ha mamenido la misma estructura juridica establec.ida par ei tJEstatuto 

Fundamental de Gobiemon del General Efrain Rios MooU. y continuara asi hasta ~ dia 

14 de enero de 1986. fecha en que entrara en vigor la nueva Constituci6n Politica de Ia 
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1o 
• (,Republica de Guatemala, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente el 31 de G'(;Aiema 

mayo de 1985. 

Como la Comisi6n observ6, at analizar el referido Estatuto Fundamental de Gobierno 

en su anterior informe, dicha norma contiene una declaraci6n de principios y derechos 

bastante completa. Lamentablemente, como tambiem senal6 en esa oportunidad, las 

normas fundamentales, las garantias constitucionales y los recursos para defender 

tales derechos y ponerlos en practica, tales como los recursos de habeas corpus y de 

amparo, quedaron en la practica sin aplicaci6n en la mayor parte del perfodo 

gubernamental del General Rios Montt, en virtud de los constantes estados de 

emergencia y de suspensi6n de garantias mantenidos durante el desarrollo de su 

gesti6n y por la ineficacia e inoperancia del Poder Judicial".9 

Sin duda, el paso que dio la sociedad guatemalteca, ayudada por la comunidad 

internacional fue de suma importancia. Por un lado se promulg6 una constituci6n 

bastante desarrollada y por el otro en la misma se incluyeron derechos y garantias 

individuales que hacen que sobre salga de las anteriores. Contiene libertades 

individuales, no es una constituci6n liberal, tampoco socialista, puesto que esta 

garantizado el derecho de propiedad, es una constituci6n moderna "sui generis", que en 

su redacci6n influyeron (de alguna manera) los organismos internacionales. A este 

respecto se pronuncia la Corte de Constitucionalidad de Guatemala: "Si bien... pone 

anfasis en la primacfa de la persona humana, esto no significa que esta inspirada en 

los principios del individualismo y que, por consiguiente, tienda a vedar la intervenci6n 

estatal, en 10 que considere que protege a la comunidad social y desarrolle los 
1oprincipios de seguridad y justicia a que se refiere el mismo preambulo ...... 

9Gaceta No.1, expediente No. 12-86, pag. No.3, sentencia: 17-09-86. 
10 Gaceta No.1, expediente No. 12-86, pag. No.3, sentencia: 17-09-86 
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a una 

en la 

Evidentemente, el individualismo a que se refiere el parrafo arriba citado, 

individualismo economico, base superestructural, propia de los paises desarrollados, 

los cuales inspiraron sus constituciones en pensadores como David Ricardo, Adam 

Smith, y otros. Con gran acierto el legislador supo acoplar la Constitucion 

realidad concreta, dada en momenta historico determinado, lastima que 

actuaJidad es mal interpretada por algunos grupos de poder, mismos que manejan la 

economia tan globalizada de nuestro pais. 

1.6 Caracteristicas especiales de la constituci6n de 1986 

~ Constituci6n como ley fundamental 

Se dice que la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, es fundamental 

porque es la base de la unidad que sirve de base 0 punto de partida para todo el 

ordenamiento juridico guatemalteco, toda ley debe estar basada en los 

fundamentos constitucionales, de no ser asi, las leyes 0 deposiciones ordinarias 

pueden ser impugnadas de inconstitucionalidad, como fue el caso del magistrado 

De Leon Molina, quien interpuso el recurso de inconstitucionalidad en contra de 

una disposicion ordinaria (de menor categoria) que violaba su derecho al trabajo. 

Debemos tener presente que en materia de derechos humanos, los Tratados 

Intemacionales ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho 

intemo. 

Ahora bien, los tratados no son superiores a la Constitucion, pero tienen la misma 

categoria, 10 que los hace ser especiales. En el problema planteado, cuando la 

sala constituida en tribunal de amparo, dejo sin efecto el articulo a que se refiere la 

Ley de la Carrera Judicial, actuo razonando conforme a derecho, puesto que 
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Para algunos tratadistas, como en el caso del profesor Castillo Gonzalez, la ley d 

Guatemala, en materia de derechos humanos, esta subordinada a los Tratados 

Internacionales por otras razones a saber: "La eventualidad, poco analizada de la 

prevalencia del derecho internacional, contenido en tratados y convenciones, sobre 

el derecho interno encabezado por la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala, depende de circunstancias polfticas y econ6micas, ajenas a la ley y al 

derecho. Las condiciones politicas y econ6micas, favorecen la prevalencia del 

derecho internacional. La orden de captura internacional, por delito de lesa 

humanidad, por ejemplo, en Guatemala depende de condiciones politicas internas. 

Entre los alios 1996/2007, el apoyo financiero intemacional al gobierno y a los 

grupos de presi6n, se convierte en "buena raz6n" para que prevalezca el derecho 

internacional sobre el derecho interno".11 

~ 	 La Constitucion como ley suprema: La Constituci6n es ley suprema, porque la 

voluntad del pueblo esta manifestada a traves de los diputados constituyentes, 0 

sea la Asamblea Nacional Constituyente que redacto la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala. Ahora bien, esta supremacia se basa en la elecci6n de 

los diputados constituyentes en sufragio universal, de tal suerte que en la redacci6n 

ejercitan la suprema autoridad delegada por el pueblo que los eligi6. Esta 

supremacia constitucional se expresa tambien en las leyes constitucionales, las 

cuales tienen el mismo rango que la Constituci6n. 

En el transcurso de la presente investigaci6n, la interrogante a despejar sera 

establecer la antijuricidad del Articulo 30 inciso lid" de la Ley de la Carrera Judicial, 

que en su parte atinente regula: "Perdida de calidad ... La calidad de juez 0 

magistrado tennina por cualquiera de las siguientes causas: ... "d." Por jubilaci6n, 

que podra ser voluntaria a los 50 alios y obligatoria a los 75 alios. 

J JOb. Cit. Pagina 61. 
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1.1 	 Caracteristicas especiales de la supremacia de la Constitucion de 1986 

» 	 La Constituci6n no puede ser declarada inconstitucional: Por ser una ley 

suprema, puesto que radica en la voluntad del pueblo, a traves de los 

constituyentes elegidos por sufragio universal, es una Constituci6n validad, por 10 

tanto sus postulados y principios deben ser observados por todos los miembros de 

la comunidad, puesto que la misma no puede ser impugnada de 

inconstitucionalidad. Lo que si se puede hacer es la interpretaci6n a traves de los 

6rganos jurisdiccionales cornpetentes. Tambien se puede reformar la constituci6n 

en aquellos articulos que sf se puedan reformar (parcialmente). 0 bien la misma 

puede sufrir un cambio sustancial en todos sus articulos, solo que en este caso, es 

una asamblea nacional constituyente. 

Para que el Congreso de la Republica, pueda reformar la Constituci6n debe 

observar ciertos requisitos como 10 son: a) el voto favorable de las dos terceras 

partes de los diputados, b) la ratificaci6n de las reformas a traves de una consulta 

popular. 

» 	La Constituci6n solo puede ser derogada por otra Constituci6n: Cuando se 

deroga una ley, la misma deja de tener efecto, esta derogatoria puede ser total 0 

parcial. Una derogatoria total de la Constituci6n Politica de la Republica de 

Guatemala, solo puede ser competencia de una Asamblea Nacional Constituyente, 

en tanto que se deroga parcialmente por el Congreso de la Republica. 

» 	Todo 10 que se opone a los principios de la Constituci6n deja de tener efecto: 

Este precepto es uno de los mas importantes para fa defensa de la Constituci6n, 

puesto que imp ide que haya contradicci6n y se Ie de un significado diferente a las 
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las 

normas constitucionales. Lamentablemente, este postulado ha sido 

constantemente en Guatemala, puesto que en muchas ocasiones 

interpretaciones que se hacen de la Constitucion se dan en un plano politico y no 

juridico, como debe ria de ser. Las malas interpretaciones que se hacen de la 

constitucion dejan la posibilidad de encausar penalmente a los que hacen estas 

interpretaciones del delito de prevaricato. 

1.8 los derechos humanos en la Constitucion guatemalteca de 1986 

La Constitucion guatemalteca esta formada de tres partes fundamentales a saber: a) 

Parte dogmatica, que a su vez contiene el preambulo, EI titulo I, trata de la Persona 

Humana, Fines y Deberes del Estado. EI titulo II, trata de los Derechos Humanos. b) la 

parte organica se encuentra form ada por: EI titulo III, EI Estado; EI titulo IV, Poder 

Publico; EI titulo V, Estructura y Organizacion del Estado.; C) Parte practica forrnada 

por el titulo VI, Garantias Constitucionales y Defensa del Orden Constitucional; titulo 

VII, Reforrnas a la Constitucion; Titulo VIII, Contiene las Disposiciones Transitorias y 

Finales. 

Decidi hacer un breve esbozo de las partes en que esta forrnada nuestra Constitucion 

con el proposito de establecer la importancia que revisten los derechos humanos en la 

misma, dado que el tema central de la presente investigacion gira en torno a esto, a la 

violacion de los derechos humanos consagrados en la Constitucion Politics de la 

Republica de Guatemala, la que por ser ley fundamental y suprema prevalece sobre 

cualquier ley ordinaria, inclusive la Ley de la Carrera Judicial. 

EI titulo concerniente a los derechos humanos de la Constituci6n, regula a su vez los 

derechos individuales y los derechos sociales, por su parte son de suma importancia, 
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porque regulan el derecho a la saIud (que tanta falta hace en Guatemala), el derecho a 

la seguridad y asistencias social, el derecho al trabajo, mismo que es de vital 

importancia para el desarrollo de una nacion. Como quedo anotado con anterioridad en 

materia de derechos humanos los tratados y convenios internacionales, tienen 

preeminencia sobre el derecho interno, de tal manera que el trabajo es un derecho 

humano tute/ado internacionalmente, por 10 tanto Ie son aplicables las normas 

contenidas en los convenios de la Organizacion Internacional de Trabajo (OIT) 

ratificados por Guatemala. 

Esta jerarquia del derecho del trabajo sabre las leyes ordinarias, hace que el mismo 

este garantizado juridicamente y que al momenta de su interpretacion (Is ley), se deban 

observar las disposiciones internacionales. Estas normas no son superiores a la 

Constituci6n pero si tienen un rango igua/ a la misma, puesto que es la misma 

Constitucion que Ie ha dado vida a esta precepto. 

"Desde la primera Constituci6n se comienza a reconocer la mayoria de los derecho 

individuales de primera generaci6n; posteriormente con el fallido intento de Constitucion 

federal de 1925, sa pretende reconocer los derechos economicos, sociaies y culturaJes 

ode segunda generacion, situacion que se logre concretar con Is Constiruci6n de 1945. 

Guatemala los derechos humanos no han pasado de ser una hermosa declaraci6n 

de derechos que han carecido de positividad".12 

Como 10 express el parrafo anterior. en nuestro pais los derechos humanos son 

anhelos que no se cumplen, al hablar de positividad se reflere al hecho que, si bien se 

fH1cueotran regufados en nuestra ley, tanto fundamental como Jeyes ordinarias, estas 

son omitidas en muchos casas par sf /egisfador y par ios operadores de justicia, como 

to explique con anterioridad, sus decisiones son poHticas y no juridicas, mismas que se 

12 Pereira Orozco, Alberto; Richter, Marcelo Pablo E. Derecho Conslitucional Guatemalteco, pag. 212. 
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evidencia en las constantes violaciones a la Constitucion Politica de la Republica de 

Guatemala. 

La Constitucion Federal de Centro America, de 1824, en su titulo X, denominado 

Garantias de la Jibertad individual, limitaba los casos de procedencia para la aplicacion 

de la pena de muerte, la detencion legal, los centros de detencion legal, la inviolabilidad 

del domicilio, tambien se incluia que no se podia emitir leyes que contravinieran la 

Constitucion. Llama la atencion porque la mayoria de las constituciones hacen enfasis 

en la libertad individual. Como 10 expuse anteriormente, el individualismo economico, 

propio de las grandes potencias, influye en la redaccion de la Constitucion de 

Guatemala, se entiende por individualismo (acepcion Comun), considerar al individuo 

como parte suprema del estado de cosas y no en funci6n de la sociedad, como deberia 

de ser. 

La Constitucion de Guatemala de 1825, en su Titulo primero, contenis los derechos 

particulares de los habitantes, mismo que determinaba la libertad, la igualdad, la 

seguridad, la propiedad, la libre emisi6n del pensamiento, como algo innovador se 

estabfecen los principios del debido proceso, el principio de legalidad, prohibe 

cualquier tipo de esclavitud. 

Posteriormente a asto, encontramos el acta constitutiva de 1851, que en al Articulo 

tercero, contenta derechos y deberes consignados en la declaracion de los derechos 

de Estado y sus habitantes. Su Q..')ntenido era bastante innovador, puesto que incluia Ia 

libertad, Is vida, la libertad de religion, el principio de irretroactividad de la ley, la 

aboIicion de la esclavitud, rd libortad de locomcx.,iOn, im:iolabilidad de Is vivienda. Como 

se puede observar, en aquel entonces ya sa empiezan a moidear de forma coherente 

tos derechos humanos. Considero Que en una sociedad desarroUad~ no debeda .·.·.....,c'tirr 

tantas layes que se sobre entiende que sus derec.hos €!Stan preservados pOf un estatio 
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de cosas predeterminado. Por ejemplo, todo el mundo sa be que matar es malo, violar 

la vivienda de una persona tambifm, de tal suerte que muchos derechos no deben ser 

violados. 

En Guatemala pasa 10 contrario, existen suficientes leyes, pero estas no se cumplen 

aunque existen en un texto constitucional vigente que las regule. Visto asi, esos 

famosos derechos humanos son mas que ideales y anhelos a los que la sociedad 

guatemalteca espera alcanzar. Siguiendo con el orden de nuestrs exposlclon, 

posteriormente se promulga en Guatemala en el ana de 1879, otra Constituci6n la cual 

contiene garantias similares a las anteriores constituciones, pero se incluian otras 

nuevas disposiciones tales como: la igualdad, la seguridad de las personas, la honra, la 

educaci6n, la libertad de locomoci6n, el derecho a la propiedad intelectual, la libre 

emisi6n del pensamiento entre otras. Como 10 acote con anterioridad I el problema al 

momento de interpretar la ley, no radica en la falta de disposiciones juridicas, sino en 

su correcta aplicaci6n. Aqui podemos ver como en el ana de 1879, ya se regulaban 

importantes derechos basicos para la coexistencia en armonia de los habitantes de 

Guatemala. 

Oespues se promulga en Guatemala la Constituci6n de 1921, la Constituci6n de 1945, 

producto de la revoluci6n de un ana anterior, contenia garantias sociales bastsnte 

innovadoras, en esta Constituci6n, donde por primera vez se reconoce la autonomia 

universitaria, la libertad de criterio docente, protecci6n a fas artes e industries 

nacionales, tambien incluia garantias laborales. Subsiguientemente, las Constituciones 

de 1956 y la de 1965. hasta lIegar la Constituci6n de 1985, de la cual a continuaci6n 

haremos un breve analisis de los derechos humanos contenidos en la misma. Dado 

que p~r ser la ley fundamental que nos rige actualmente, es importante que 

conezcamos los derechos humanos consagrados en este cuerpo normative y 

especificamente saber analizar e interpretar las normas relacionadas con estes 
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derechos, pues de 10 contrario las violaciones a los mismos, seran mas evidentes a GUatemala. v 

medida que se sigan emitiendo resolucion que contradigan el texto constitucional. 

Los derechos humanos en la Constitucion de 1985, se encuentran regulados en el 

titulos II, del mismo cuerpo legal, en donde se hace una distincion entre los derechos 

individuales regulados en el capitulo I, y los derechos humanos regulados en el capitulo 

II, mismo que incluyen derechos economicos, sociales y culturales. "Los derechos 

individuales muestran claramente su caracteristica: unos, los civiles, con un contenido 

negativo que implica obligaciones de no hacer y los otros, los politicos, el 

reconocimiento de la facultad que los ciudadanos tienen para participar en la 

organizacion, actuacion y desarrollo de la potestad gubernativa. En cambio, los 

derechos sociales constttuyen pretensiones 0 sea que encierran determinadas 

prestaciones que individual 0 colectivamente pueden exigir los ciudadanos del estado. 

Logicamente cumplir con las exigencias a este respecto equivale a desarroUar las 

aspiraciones a traves de la legislacion positiva".13 

En 8Ste orden de ideas, hay algunos que piensan que no es imposible trazar una linea 

clara entre 10 que constituyen Derechos Civiles y Politicos, por una parte y los Derechos 

Economicos, Sociales y Culturaies. Muchos derechos encajan en ambas categories. 

Por ejemplo, el derecho al trabajo incluye, entre otros aspectos, Is prohibici6n al trabajo 

forzado; El deref'Jlo a un ambiente limpio, incluye al acceso a Is informaci6n con 

relaci6n at estado del ambients en una area en particutar; y at derecho a ia propiedad 

no pude clasi&afs~ fe(;iimenlA en r:lJalqllierR de i~~ Ga~egor!~s", 14 

IJ Expcdiefit~ 87-88.CuitC de COilsUtuci(Hlfdidad de Guat,;;mala, Oigesto COllstituciimaL 
11 Krause:, Catarina, I Confeooncia Nacional sQbre DcrechQS Uumanos. pag. 216. 
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CAPITULO II 


1 las personas de la tercera edad 

Este es un concepto relativamente nuevo en la sociedad guatemalteca, recientemente 

hemos escuchado noticias en relaci6n a las personas mayores, las cuales en muchas 

ocasiones son marginadas por la sociedad por tener una cantidad de arios, que las 

hace improductivas en el campo laboraL EI apreciable lector se preguntara que tiene 

que ver las personas de la tercera edad, con una sentencia dictada por la Corte de 

Constitucionalidad. La realidad dista mucho de 10 ideal, de los anhelos plasmados en la 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, donde como vimos con 

anterioridad, existen garantlas sociales a las que toda persona debe de tener acceso. 

Este es el caso del magistrado Rodolfo de Le6n Molina, por haber cumplido setenta y 

cinco arios de edad, fue injustamente removido del cargo por una resoluci6n de la Corte 

de Constitucionalidad, la cual tome una decisi6n politica y no jurfdica al resolver el caso 

del magistrado referido. 

En Guatemala actualmente se vive un periodo de transici6n, donde las instituciones 0 

poderes que conforman el estado, se encuentran sometidos a presiones de 

organismos internacionales, los cuales inciden en la toma de decisiones de los 

operadores de justicia. Por otro lado, debemos recordar que la Corte Suprema de 

Justicia, toma importantes decisiones en la vida juridica del pais, como ser parte 

importante en la comisi6n de postulaci6n para elegir candidatos para la elecci6n a 

Fiscal General de fa Republica, el nombramiento de jueces en casos de atto impacto, 

como el caso del ex presidente Alfonso Portillo, cuya situaci6n juridica fue sometida a 

un juez determinado, el cual forma parte del Organismo Judicial. Sin duda la 

importancia de separar del cargo al magistrado, fue de vital importancia y es por esta 

raz6n que todas las aristas que tengan que ver con el caso son importantes para la 
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CUiil.mJli\, (,'presente investigacion, la cual no quedarla completa sin un capitulo que estudiara a 

fondo la situacion juridica de las personas de la tercera edad. Las cuales se encuentran 

amparadas por la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y por una ley 

ordinaria, la cual paso desapercibida par la Corte de Constitucionalidad, al no valorar la 

permanencia en el cargo del magistrado De Leon Molina. 

2.1 las personas de la tercera edad como grupo de presion 

En Guatemala la gente no term ina de reaccionar correctamente ante el surgimiento de 

este nuevo grupo de poblacion. Los politicos intuyen que en el, existe un interesante 

deposito de votos, pero no saben como explotarlo. Son pocos los politicos que 10 han 

sabido hacer, tal es el caso del diputado Manuel Baldizon, el cual siendo un perfecto 

desconocido en la politica, saito a la palestra apoyando a este cumulo de personas que 

conforman nuestra sociedad. Como en el caso de las feminas que tambien constituyen 

un grupo de presion, los adultos mayores son utilizados para promover intereses 

oscuros de algunos politicos. La tercera edad ha empezado a organizarse de manera 

espontanea a la espera de que alguien repare en su importancia. 

"Como consumidores, los ciudadanos maduros han encontrado un lugar, por 10 menos 

en los parses mas desarrollados, revistas, productos cosmeticos, viajes, ocio, 

inmobiliarias.. , no pocos sectores han decidido dedicarse a cautivar a los mayores de 

65 anos. Con eso, segun los expertos en marketing. se ha producido una curiosa 

competencia entre el cutto a la figura joven y el deseo de no incomodar a la madura. 

l,Sera esta competencia al motor da un nuevo cambia social que astimule un mayor 

respeto hacia el papel de los abuelos en la sociedad? No as posible saberlo. Lo que 

pueden hacer los especialistas en detectar si se han producido cambios en la 

percepcion de fa vejez a to largo de los ultimos anos_ En este sentido resulta revelador 
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el informe elaborado por el profesor de la Universidad de Sheffield Alan Walker, bajo el 

titulo Actitudes hacia el envejecimiento de la poblaci6n en Europa. Se trataba de una 

comparaci6n de los euro-bar6metros sucesivos entre 1992 y 2000, sobre todo en las 

preguntas que se refieren al futuro y presente de las personas mayores".15 

2.1.1 Definicion de persona de tercera edad 

De conformidad con el Articulo 3 del Decreto numero 80-96, del Congreso de la 

Republica, Ley de Protecci6n para las Personas de la Tercera Edad. Se define como de 

la tercera edad 0 anciano, a toda persona de cualquier sexo, religi6n, raza 0 color que 

tenga 60 anos 0 mas de edad. Se consideran ancianos en condiciones de 

vulnerabilidad aquellos que careciendo de protecci6n adecuada, sufran 0 esten 

explJestos a sufrir desviaciones 0 trastomos en su estado fisico 0 mental y los que se 

encuentren en situaci6n de riesgo. 

La expresi6n tercera edad tambien anunciado como vejez, es un termino social que 

hace referencia a la poblaci6n de personas mayores 0 ancianas, norma/mente jubilada. 

Este grupo de edad ha estado creciendo en la pin:lmide de poblaci6n 0 distribuci6n por 

edades en la estructura de poblaci6n, debido a la baja en la tasa de natalidad y la 

mejora de la caUdad y esperanza de vida de muchos paises. En los paises 

subdesarrollados, las condiciones de vida para las personas de la tercera edad son 

especialmente dificiles, pues pierden rapidamente oportunidades de trabajo. actividad 

social y capacidad de socializacion, y en muchos casos se sienten postergados y 

erradicados. En paises desarrollados, en su mayo ria gozan de mejor estandar de vida, 

son subsidiados por al Estado y tienen acceso a mejores pensiones, garantias de salud 

y otros beneficios. 

l5 Revista La Cicnda de la Longevidad. pag. 34. 
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2..2 Caraderisticas especiales de las personas de fa tercera edad 

2.2.1 Abandono 

EI abandono que sufre la persona de la tercera edad es una dinamica que se vive a 

diana, son innumerables las historias que existen sobre el abandono, desplazamiento a 

el destierro del nucleo familiar. Historias que describen la realidad de miles de aduitos 

mayores. 

Es por esto de la elecci6n del tema a describir, la importancia que se Ie debe atribuir at 

abandono, situaci6n que todos como personas summas en alguna etapa de nuestras 

vidas, pem ante la mirada de la sociedad no es mucho 10 que se hace para remediar 

esto, educando a Ia sociedad para evitar este hecho. 

En Guatemala asi como en et resto del mundo, la pobfacion crece a un paso galopante. 

Solo en Guatemala, el ultimo censo que se realiz6 en eJ aoo de 2003, arrojo una 

poblacion de casi catorce millones de habitantes, una citra bastante alta si se compara 

con la poblaci6n del aoo de 1975, que apenas era de cinco miUooes de habitantes. Es 

de suponer que este grupo de poblacion sera objeto de la apJicacion de !eyes y politicas 

sociales a favor de la tercera edad. Desde el punto de vista personal, creo que toda 

intervenci6n que se reafice tanto en los ninos, mujeres y adultos en general, es 

importante y es materia de estudio para profesionales a futuro, no obstante no es 

mucho fo que se hace para conocer este tipo de situaciones 0 para evitar esto. 

Es importante ondear en temas de esta indole, ya que todos llegaremos a esta etapa 

de fa vida 0 alguien cercano a nosotros cOmo un familiar, amigo 0 como ser social. 
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Debemos como futuros profesionales, saber identificar las carencias visibles en 

gesti6n laboral existente en nuestros dias. Tengo la sensaci6n que es relevante dar la 

importancia que se debe a 10 nuevo y a 10 antiguo en conjunto en pos de una 

construcci6n social horizontal sin desmedro de ninguna etapa de la vida (ninez, adultez, 

vejez, etc.), la familia necesita mantener y cuidar la histona que se encuentra en la vida 

y los recuerdos de la tercera edad, en 10 personal mi familia perdi6 esa instancia y es 

trista al ya no poder racuperar u oir de los labios de mi abuela como ejemplo. En un 

grupo familiar hay distintas etapas en donde se clasifica 0 se encasilla cada miembro 

de la familia como por ejemplo, etapa infantil, adultez y vejez 0 en otras palabras la 

tercera edad. EI 0 los miembros que se encuentran 0 han lIegado a esta eta pa, en la 

mayo ria de los casos son excluidos 0 desplazados por el resto 0 mayorla de los 

miembros de la familia. Existiendo una ruptura en los pianos afectivos, de 

comunicaci6n, interacci6n como ser socia!, dentro de un grupo familiar social. 

" ... EI preambulo de la Constituci6n PoHtica de la Republica de Guatemala, contiene una 

declaraci6n de principios por la que se expresan los valores que los constituyentes 

plasmaron en el texto, siendo ademas una invocaci6n que solemniza el mandato 

recibido y el acto de promulgaci6n de la carta fundamental. Tiene gran significaci6n en 

orden a las motivaciones constituyentes, pero en Sl no contiene una norma positiva ni 

manos sustituye la obvia interpretaci6n de disposiciones daras. Podrfa, eso si, tomando 

en cuenta su importancia, constiruir fuente de interpretaci6n ante dudes serias sobre 

aicance de un precepto constitucional... Si bien... pone enfasis en la primacia de la 

persona humana, 8sto no significa que este inspirada en los principios del 

individualismo y que, por consiguiente, tienda a vedar la intervenci6n estatal, en 10 que 

considere que protege a la comunidad social y desarrolle los principios de seguridad y 

justicia a que se refiere el mismo preambulo ... ". i6 

16 Gaccta. No.1, expedienre No. 12--86, pag. No.3. sentencia: 17·,09~86. 
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De la lectura del parrafo anterior, se infiere que el estado a traves de la promulgaci6n 

de leyes ordinarias, debe velar por la salud de las personas de la tercera edad, las 

cuales se encuentran en una situaci6n de vulnerabilidad, dado a su edad. Guatemala 

no es un pais desarrollado donde se les de cobertura social a las personas adultas, es 

mas, se les discrimina laboralmente por el hecho de tener determinada edad. No hace 

falta ser anciano en Guatemala para que en el mercado laboral pierda valor una 

persona adulta. Cotidianamente miramos en los anuncios de prensa trabajos para 

personas que no pasen de determinada edad, esto es abandono p~r parte de la 

sociedad y del estado el cual no regula este tipo de comportamiento por parte de los 

empleadores. Quizas el magistrado De Le6n Molina, p~r el hecho de ser profesional no 

este expuesto al abandono pero esto justifica que se hayan violado sus derechos 

consagrados en la Constituci6n y las leyes ordinarias, como mas adelante veremos. 

2.2.2 Desplazamiento 

En el Decreto nLlmero 80-96, Ley de Protecci6n para las Personas de la Tercera Edad, 

en el Articulo 4, regula quienes son los beneficiarios de esta ley, establece que las 

personas consideradas ancianas son susceptibles de protecci6n. "Beneficiarios. Todos 

los ancianos guatemaltecos son beneficiarios de la presente ley, de conformidad a 10 

que establece la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, sin distingos de 

ninguna naturaleza, p~r credo politico 0 religi6n, etnia 0 condici6n social". 

Lamentablemente en Guatemala este articulo no se cumple, pese a estar regulado en 

una ley e inclusive en la Constituci6n. Vivimos en un pais cargado de un cumulo de 

leyes positivas que no se cumplen aunque la ley suprema les de su reconocimiento 

tacito. 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala reconoce la libertad e iguaJdad, 

y el articulo arriba citado nos remite a la Constituci6n, de tal suerte que es de esperar 
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que la ley suprema prevalezca sobre cualquier ley ordinaria, como la Ley de la Carrer 

Judicial. "Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e 

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

civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser 

sometida a servidumbre ni a otra condicion que menoscabe su dignidad. Los seres 

humanos deben guardar conducta fraternal entre sf", 

", .. La clausula precitada reconoce la igualdad humana como principio fundamental, que 

ha sido estimado en varias resoluciones de esta Corte, AI respecto debe tenerse en 

cuenta que la igualdad no puede fundarse en hechos empiricos, sino se explica en el 

plano de la etica, porque el ser humano no posee igualdad por condiciones fisicas, ya 

que de hecho son evidentes sus desigualdades materiales, sino que su paridad deriva 

de la estimacion juridica. Desde esta perspectiva, la igualdad se expresa por dos 

aspectos: Uno, porque tiene expresion constitucional; y otro, porque es un principio 

general del derecho. Frecuentemente ha expresado esta Corte que el reconocimiento 

de condiciones diferentes a situaciones tambien diferentes no puede implicar 

vulneraci6n del principio de igualdad, siempre que tales diferencias tengan una base de 

razonabilidad, ....17 

Una de las razones mas comunes as cuando una persona de la tercera edad, ha 

cumpUdo con su vida laboral Uti!, persona que ya no es productiva en terminos 

economicos para un grupo familiar, transformandose en una carga potencial de gastos 

para la familia a la que pertenece. Situacion que se transforms en causal de 

rompimiento de interacci6n humans, relaciones, comunicaci6n y hasta la afectividad, 

etc. Siendo esta ultima de gran importancia para el fortalecimiento y crecimiento de una 

familia. AI producirse un quiebre en los puntos antes nombrados (comunicaci6n, 

afectividad, etc.). la tercera edad se repliega 0 es desplazada a un "rincon" del hogar, 

reduciendose su mundo social provocando en el sujeto (tercera edad) una serie de 

17 Gaceta No. 59, cKpe.dicntc No. 482-98, pag. 698. 
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repercusiones tales como: abandono familiar social, aislamiento transformaci6n 

cambios en los lazos afectivos, cambios bruscos en los estados de animo, etc. 

Otro de los casas recurremes es en situaciones en donde el sujeto de la tercera ectad 

es padre a madre y recibe a su hijo (a) eon su familia (allegados), siendo esta un 

apropiamiento del hagar en una forma tematica y paulatina de este (hagar), 

desplazancto al sujeto en estudio a dependencias reducidas, el ignore de su opini6n y/o 

en muchas situaciones sa produce un ambienie de agresion tanto tiseo, verbal y 

psicoi6gieo, ocasionando en el agredido danos psicolOgicos, neuronales, emocionales, 

canductuales y en algunos casos fisicos que por la avanzada edad del sujeto son 

danos irreparables medicaments hablando. Cuando el sujeto en cuestion, pertenece a 

un grupo familiar extenso y nadie de los componentes de la familia se quiere preocupar 

o hacerse cargo del cuidado de este. VlViendO periooos cortos en los hogares de quien 

Ie haya tocado el turno de cuidarlo, hacienda sentir que es una carga. Circunstancia 

que 10 lIeva a estados de depresi6n, desequilibrio emocional, rechazo y eI estado 

animico deese, Uevandola a cuadros depresivos que en muchas casas se desea que 

Uague al momento de mork para llegar al termino de su calvano. Sienda esta etapa de 

la vida la mas dura y triste para una persona que deberia disfrutar y descansar con 

agrado hasta el termino de su vida, instancia que toda persona desea. 

Las situaciones antes descritas son unas de las muchas que existen a diano en 

perjuicio de las personas de ta tercera edad, situaciones que tienen una repercusiOn 

dafiina para un grupo familiar y para la sociedad en sL Existe una perdida de identidad 

para la familia y la sociedad, se extingue la histona que se trasmite verbaJmente. 

sabiduria que sa adquiere a traves de los afios y el aduita mayor Ia posee. 
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2.3 Consecuencia de lIegar a la tercera edad 

Quizas el caso mas palpable, es el del magistrado De Le6n Molina, p~r haber cumplido 

setenta y cinco alios de edad, fue separado del cargo, en contravenci6n a las leyes 

ordinarias y ala propia Constituci6n, la cual reconoce la igualdad de derechos. Pero las 

consecuencias juridicas no se dejan esperar, vemos como una persona aun con vida 

util, fue relegada por una interpretaci6n politica de la constituci6n. En el transcurso de 

la presente investigaci6n, se hara un analisis exhaustivo de la Ley de la Carrera 

Judicial, aSI como de la sentencia emitida p~r la Corte de Constitucionalidad, y 

determinare la violaci6n a la norma constitucional, de momento describo la 

consecuencia para las personas mayores, como 10 es el magistrado De Le6n Molina, al 

lIegar a la tercera edad. 

A 10 largo del presente capitulo. tuve la oportunidad de conversar con personas 

especialistas en este tema. trabajadores sociales y psic610gos, los cuales me 

informaron que las consecuencia fiscas y mentales, bastante serias, por cierto. EI 

abandono 0 desplazamiento tiene consecuencias sobre las personas como ser social y 

problemas que afectan directamente sus emociones, salud, sentimientos, etc. Algunas 

de las repercusiones son gracias a las razones 0 circunstancias antes nombradas y 

descritas anteriormente. La tercera edad es afectada en un principio con un abandono 

social familiar, es decir, se rompe la comunicaci6n dentro del grupo familiar, los 

sentimientos pasan al olvido en combinaci6n con el aislamiento desplazando al sujeto a 

un margen del olvido que es una persona y no un objeto que sirve para decorar el 

hogar. Los lazos afectivos se rompen ocasionando Lin qlJiebre dentro de una familia al 

igual que las personas afectadas. La comunicaci6n se interrumpe cortando toda 

relaci6n e interacci6n entre los componentes familiares y el sujeto de la tercera edad. 
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SUS emociones tambien sufren un cambio en el proceso del olvido, tranSformandO~~' 
(adulto mayor) en personas sensibles y que se ven afectadas por cualquier tipo de 

situacion y/o problemas que hacen que caigan en cuadros depresivos, que en 

consecuencia afectan su salud, su percepcion de los estimulos y sensaciones. La 

conducta se transforma, su sensibilidad crece y todo a su alrededor Ie molesta, ruidos, 

cosas en general, etc. Como por ejemplo: si un nino pasa corriendo Ie molestara, 

reaccionado en forma violenta y agresiva en el trato que tendra con el nino. Esto a su 

vez provoca un mayor aislamiento en perjuicio de si mismo. La soledad que afecta al 

adulto mayor se ve reflejada muchas veces en el desear la muerte, para no ser carga 

de nadie y tambien para no ser una molestia. Animicamente decaen, siendo 

vulnerables a cualquier cosa que los pudiese afectar. La salud psicologica se ve 

afectada, la percepcion de la realidad cambia, no es la misma que los demas perciben, 

a esto ultimo debemos agregar la responsabilidad que tiene el abuso fisico que muchos 

adultos mayores sufren por parte de sus familiares (hijos, nueras, yernos, nietos, etc.), 

esto ademas de los estimulos extemos, en sus alteraciones nerviosas, etc. 

Ocasionando un desequilibrio en su personalidad que afectan sus relaciones como ser 

social. 

Las expectativas en Guatemala, de una longevidad que se puede transcurrir en 

mejores condiciones de salud respecto al pasado; la perspectiva de poder cultivar 

intereses que suponen un grado mas elevado de instruccion; el hecho de que la vejez 

no es siempre sinonimo de dependencia y que, por tanto, no menoscaba la calidad de 

vida, no parecen ser condiciones suficientes para que se acepte un periodo de la 

existencia, en el cual muchos de nuestros contemporaneos ven exclusivamente una 

inevitable y abrumadora fatalidad. Esta muy difundida, la imagen de la tercera edad 

como fase descendiente, en la que se da por descontada la insuficiencia humana y 

social. Se trata, sin embargo, de un estereotipo que no corresponde a una condicion 

que, en realidad, esta mucho mas diversificada, pues los ancianos no son un grupo 

humano homogeneo y la viven de modos muy diferentes. 
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Existe una categoria de personas, capaces de captar el significado de la vejez en el 

transcurso de la existencia humana, que la viven no s610 con serenidad y dignidad, sino 

como un periodo de la vida que presenta nuevas oportunidades de desarrollo y 

empeno. Y otra categoria -muy numerosa en nuestros dias- para la cualla vejez es un 

trauma. Personas que, ante el pasar de los anos, asumen actitudes que van desde la 

resignaci6n pas iva hasta la rebeli6n y el rechazo desesperado. Personas que, al 

encerrarse en si mismas y colocarse al margen de la vida, dan principio al proceso de 

la propia degradaci6n fisica y mental. Es posible, pues, afinnar que la faceta de la 

tercera edad, son tantas como tantos son los ancianos, y que cada persona prepara la 

propia manera de vivir la vejez durante toda la vida. En este sentido, la vejez crece con 

nosotros. Y la calidad de nuestra vejez dependera sobre todo de nuestra capacidad de 

apreciar su sentido y su valor. 

Rectificar la actual imagen negativa de la vejez, es, una tarea cultural y educativa que 

debe comprometer a todas las generaciones. Existe la responsabilidad con los 

ancianos de hoy, de ayudarles a captar el sentido de la edad, a apreciar sus propios 

recursos y asi superar la tentaci6n del rechazo, del auto-aislamiento, de la resignaci6n 

a un sentimiento de inutilidad, de la desesperaci6n. Por otra parte, esta la 

responsabilidad con las generaciones futuras, que consiste en preparar un contexto 

humano, social y espiritual en el que toda persona pueda vivir con dignidad y plenitud 

esa etapa de la vida. 

2.4 Derechos de las personas de la tercera edad 

De confonnidad con la ley de la materia, en Guatemala todas las personas tienen el 

derecho a que se les de participaci6n en el proceso de desarrollo en el pais, y a gozar 

de sus beneficios. "Se declara de interes nacional, el apoyo y protecci6n a la poblaci6n 

de la tercera edad ... " 
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De la lectura del parrafo anterior, podemos inferir como ellegislador 0 mejor dicho la ley G'u"lema\?' c:.' 

tiene contemplado los derechos de las personas de la tereera edad, es mas, 

establece que tienen el derecho de participar en la vida productivita de Guatemala. Sin 

duda este precepto debe ser integrado con las leyes vigentes del pais, inclusive la 

Constituci6n garantiza la igualdad de derechos para todos los habitantes, sin distinci6n 

de edad. En este orden de ideas, el concepto de adulto mayor queda rezagado frente a 

la propia ley, la cualle da preponderancia a la persona humana. EI derecho al trabajo, 

a la salud, a la educci6n son pilares fundamentales de una sociedad moderna, que 

debe respetar este tipo de derechos fundamentales, por estar consagrados en leyes 

superiores. "todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinci6n, derecho a igual 

protecci6n de la ley. Todos tienen derecho a igual protecci6n contra toda discriminaci6n 

que infrinja esta declaraci6n y contra toda provocaci6n a tal discriminaci6n". 

2.4.1 Derecho a la cobertura social par parte del Estado 

No cabe lugar a dudas que la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, 

contiene un sin numero de enunciados y principios a los que la sociedad aspira 

alcanzar. En la parte concerniente a los derechos humanos, estan incluidos los 

derechos sociates, los cuales hacen referencia a las obligaciones por parte del Estado, 

de velar par al acceso a la cobertura social a todos sus habitantes, aunque no 10 diga 

con estes palabras. Ahora bien, no debemos esperar que la Constituci6n diga 

taxativamente que es 10 que debe hacer el Estado para velar por sus habitantes, para 

eso estan las leyes ordinarias desarrolladas en consonancia con la Constitucion 

Polmea, la cual otorga a1 Estado fa facultad de administrar por medio de leyes, fa 

conducta de las personas. 

Estado y sus Instituciones debenln contribuir a la realizaci6n del bienestar social 

satisfactorio de las personas de fa tereera edad, quienes tienen derecho de recibir la 

proteccion del Estado que debera cumplir con 10 siguiente: 
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a) 	 Creara mecanismos institucionales de previsi6n social para garantizar su derecho a 

la alimentaci6n, salud, educaci6n, seguridad, vivienda, recreaci6n, esparcimiento y 

trabajo. 

b) 	 Fomentar, garantizar y fortalecer el funcionamiento de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que realicen actividades de atenci6n a la 

persona anciana. 

c) 	 Velar por que las personas ancianas indigentes, que carezcan de familia 0 que se 

encuentren abandonadas, sean ubicadas en hogares estatales 0 privados, que 

funcionen de conformidad con el reglamento especifico de esta ley. 

d) 	 Promover la formaci6n de agrupaciones, cooperativas, clubes de servicio y 

pequena empresa, facilitandoles el tramite administrativo y creditos para el trabajo." 

Los derechos sociales, revisten de vital importancia en todos los estratos de la 

sociedad guatemalteca, el hecho que este enunciado en la Constituci6n, denota que el 

Constituyente se bas6 en las normas intemacionales en relaci6n a este tipo de 

derechos. Ahora bien, como ya fue indicado con anterioridad, son las leyes ordinarias 

las que desarrollan este tipo de derechos. En el presente caso la Ley de Protecci6n 

para las Personas de la Tercera Edad, establece la obligaci6n del Estado, no crea los 

mecanismos adecuados para su correcta aplicaci6n, de tal suerte que al momenta de 

aplicar la ley a un caso concreto se debe integrar la ley, 0 sea tomar en consideraci6n 

los tratados y convenios internacionales, los cuales tienen categoria superior a las 

leyes ordinarias. 
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refiere la presente ley y la aplicacion y 

En el caso del magistrado De Leon Molina, el legislador debio 

la legislacion internacional ratificada p~r nuestro pais, en 10 que a derechos sociales se 

refiere, puesto que la Ley de la Carrera Judicial, tiene categoria inferior y se encuentra 

subordinada a los Convenios Internacional de Trabajo (OIT) ratificados p~r Guatemala. 

"EI Estado ejercera la proteccion a que se 

vigilancia de la misma, p~r medio de EI Consejo Nacional para Proteccion a las 

Personas de la Tercera Edad, que funcionara adscrito a la vicepresidencia de la 

Republica en forma Ad-honorem, p~r un representante titular y un suplente ... ". En el 

presente caso, queda la duda si la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, al emitir 

la sentencia que separa del cargo al magistrado De Leon Molina, debio tomar en 

cuenta en su analisis el articulo anteriormente citado. Los organismos internacionales 

se pronunciaron al respecto, cuando se redacto la actual Constituci6n. 

"Asimismo, podran interponerse acciones de inconstitucionalidad de las leyes, 

reglamentos 0 disposiciones de caracter general que contengan vicio total 0 parcial de 

inconstitucionalidad. La nueva Constitucion establece una Corte de Constitucionalidad 

permanente cuya fun cion es la defensa del orden constitucional, actuando como 

Tribunal Colegiado con independencia de los demas organismos del Estado".18 

2.4.2 Derecho al trabajo 

Este es un derecho fundamental consagrado en la Constituci6n, leyes ordinarias y 

convenios ratificados p~r Guatemala; visto asi su preeminencia en la sociedad no deja 

de pasar desapercibida para el juzgador al momento de aplicar la ley a un caso 

concreto. Evidentemente, en materia laboral las leyes son tutelares para el trabajador 

18 Tercer infonne de la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos. 1986. 
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por ser la relaci6n mas debil en la relaci6n laboral. EI mismo C6digo de Trabajo en el "',Hema\" 

cuarto considerando, inciso b), preceptua: nEI derecho de trabajo constituye un 

minimum de garantias sociales, protectoras del trabajador, irrenunciables (micamente 

para este y lIamadas a desarrollarse posteriormente en forma dinamica, en estricta 

conformidad con las posibilidades de cada empresa patronal, mediante la contrataci6n 

individual 0 colectiva y, de manera muy especial, por medio de los pactos colectivos de 

condiciones de trabajo ... " 

La Constituci6n regula el derecho al trabajo y establece cierto tipo de principios que 

deben ser observados por parte de las personas que conforman la relaci6n laboral: 

«Derechos sociales minimos de la legislaci6n del trabajo. Son derechos sociales 

minimos que fundamentan la legislaci6n del trabajo y la actividad de los tribunales y 

autoridades: ... " r) EI establecimiento de instituciones econ6micas y de previsi6n social 

que, en beneficio de los trabajadores, otorguen prestaciones de todo orden, 

especialmente por invalidez, jubilaci6n y sobrevivencia ... ". 

Como se puede conservar en la norma citada, el trabajo es un derecho social, el cual 

tiene protecci6n del Estado, es mas sus normas se encuentran reguladas en la 

Constituci6n, de tal suerte que el derecho al trabajo es irrenunciable y no puede ser 

tergiversado 0 contravenido 0 por una norma de de inferior categoria, como la del caso 

del magistrado De Le6n Molina. Si duda, el ex magistrado, actu6 en base a la 16gica 

juridica al determinar que la Ley de la Carrera Judicial no Ie era aplicable. Debemos 

recordar que el derecho del trabajo es tutelar de los trabajares. t) EI Estado participara 

en convenios y tratados internacionales 0 regionales que se refieran a asuntos de 

trabajo y que concedan a los trabajadores mejores protecciones 0 condiciones. En tales 

casos, 10 establecido en dichos convenios y tratados se considerara como parte de los 

derechos minimos de que gozan los trabajadores de la Republica de Guatemala. 
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It •• .la Constitucion, en el Articulo 102 incisos b), c), d), e), f) yo), reconoce como un 

derecho humano inherente a la persona, por 10 que, de acuerdo con 10 establecido en 

los Articulos 46 y 106 constitucionales, los tratados y convenciones internacionales 

aceptados y ratificados por Guatemala, en materia de derechos humanos, tienen 

preeminencia sobre el derecho intemo ...".19 

2.4.3 Derecho a un nivel de vida adecuado 

La Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, dispone en el Articulo 2, 

Oeberes del Estado: "Es 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". 

En este orden de ideas, y siendo los primeros articulos de nuestra Carta Magna, es de 

suponer que los derechos basicos a los que el guatemalteco tiene derecho, es a un 

nivel de vida adecuado. AI referirse a los deberes del Estado respecto a los habitantes 

de la Republica, Ie impone la obligacion de garantizar no solo la libertad, sino tambiem 

otros valores, como son los de la justicia y el desarrollo integral de la persona, para 10 

cual debe adoptar las medidas que a su juicio sean convenientes segun 10 demanden 

las necesidades y condiciones del momento, que pueden ser no solo individuales sino 

tambien sociales. 

Como ya explique en el transcurso de la presente investigacion, no hace falta que la ley 

diga taxativamente cuales son sus derechos fundamentales, puesto que la Constitucion 

los establece en el apartado de los derechos humanos. No obstante la misma ley nos 

remite a los convenios internacionales ratificado en materia de derechos humanos. En 

el presente apartado resulta demasiado general la expresion;"un nivel de vida 

adecuado", de tal suerte que el titulo sirve de preambulo, a mi entender, para que el 

Estado desarrolle politicas y leyes, tendientes a la consecucion de dicho fin. 
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En tal sentido se expresa la Ley del Programa de Aporte Econ6mico del Adulto Mayo ."'emala. 

La presente ley tiene por objeto crear un programa de aporte econ6mico a las personas 

de sesenta y cinco arios de edad y mas, con la finalidad de que el Estado garantice a 

este sector de la poblaci6n, la atenci6n de sus necesidades basi cas minimas. 

2.4.4 Derecho a la alimentacion y vivienda 

Guatemala es un pais en vias de desarrollo, la mayoria de sus instituciones de ayuda 

social se encuentran subordinadas al egoismo y falta de conciencia por parte de los 

gobernantes y tambien, por que no decirlo; de la cupula empresarial. Siendo estas la 

que generan 0 deberian de generar el desarrollo del pais, se dedican principalmente a 

la forma de llegar al poder y mantenerse en el mismo. No estoy diciendo con esto que 

en los pais desarrollados sea diferente, pero la realidad si es diametralmente opuesta, 

dado que en los paises desarrollados las sociedades son mas homogeneas y el 

concepto del bien comun se encuentra mas desarrollado que en nuestro pais. La 

alimentaci6n y vivienda es un derecho al que todos los habitante, (sin excepci6n), 

deben de tener acceso. En Guatemala sigue existiendo una piramide gigantesca de 

leyes que regulan estos derechos y especificamente el de las personas de la tercera 

edad, pero lamentablemente no se cumplen. 

Vivimos en una sociedad indiferente a los abusos y al sufrimiento ajeno, donde 10 

importante es primero el derecho personal y despues el de la comunidad. 

Recientemente se trato de poner en vigen cia la Ley del Programa de Aporte 

Econ6mico del Adulto Mayor, y la protesta no se hizo esperar, por parte de la 

poblaci6n, especialmente aquellos que miraban horrorizados como se les iba a 

descontar una parte de su sueldo para apoyar econ6micamente a estas personas. EI 

individualismo filos6fico (egoismo), parecer privar en la sociedad guatemalteca, donde 

las personas de la tercera edad, pese a estar protegidas por la ley se les ignora y se les 
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confina a vivir en la miseria e ignominia, puesto que se les margina 

trabajo y por 10 tanto se les veda el derecho a tener un nivel de vida con decoro. 

2.4.5 Derecho a las necesidades basicas 

Entendemos por necesidades basicas, aquellos requerimientos indispensables para la 

subsistencia de las personas. Como se expuso con anterioridad, el Estado protege la 

vida humana desde su concepcion para lIevar a cabo esta tarea, el pueblo delega en el 

Congreso la potestad de emitir leyes, tendientes a la consecucion de los fines de la 

colectividad. " ... LEY DEL PROGRAMA DE APORTE ECON6MICO DEL ADUL TO 

MAYOR. La presente lev tiene por obieto crear un proarama de aporte economico a las 

personas de sesenta y cinco atios de edad y mas, con la finalidad de que el Estado 

garantice a este sector de la poblacion, la atencion de sus necesidades basicas 

minimas. Bene'ficiarios. Los beneficiarios de este programa seran todas aquellas 

personas que sean guatemaltecas de origen, de conformidad con 10 estipulado en el 

Articulo 144 de la Constitucion Politica de la Republica, que se demuestre a traves del 

estudio socioeconomico realizado por un trabajador 0 trabajadora social, que carece de 

recursos economicos y esta en pobreza extrema, 10 cual Ie hace candidato elegible 

para obtener este beneficio. "Beneficiarios especiales". Todo ciudadano 0 ciudadana 

que adolezcan de algun grado de discapacidad fisica, psiquica 0 sensorial de 

conformidad con el Articulo 53 de la Constitucion Polltica de la Republica de 

Guatemala, 10 cual debe constar en el estudio socio-economico, y que tenga mas de 

sesenta y cinco atios 0 mas de edad, sera automaticamente considerado elegible para 

los beneficios del presente programa. 
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Comentario 

Como se desprende de la lectura del parrafo que antecede, la ley protege a las 

personas de la tercera edad, estableciendo los parametros dentro de los cuales es 

elegible el bene'ficiario. La misma ley nos remite a la Constituci6n para determinar 

quienes son las personas que lIenan estos requisitos. Definitivamente que mejorar la 

capacidad econ6mica del adulto mayor es fundamental, para que el mismo tenga 

acceso a un sin numero de necesidades que se desprenden del aspecto econ6mico. 

Las personas independientemente de su edad, necesitan tener capacidad adquisitiva 

en una sociedad de consumo que cada dia se vuelve mas clasista, segun la posici6n 

econ6mica del individuo. 

2.4.6 Derecho a un aporte econ6mico 

USe establece el programa de aporte econ6mico a los adultos mayores, consistente en 

un aporte econ6mico mensual por parte del Estado, para aquellas personas que segun 

el estudio socio-econ6mico sean elegibles; dicho programa tendra las siguientes 

caracteristicas: a) EI aporte econ6mico se concedera unica y exclusivamente a los 

guatemaltecos que comprueben fehacientemente que residen en la Republica, 

mediante declaraci6n jurada extendida por el Alcalde Municipal de su domicilio, 

Gobernador Departamental 0 Notario Publico. b) EI aporte econ6mico sera el de 

cuatrocientos quetzales (Q.400.00) mensuales. c) EI aporte econ6mico se entregara a 

titulo personal e intransferible y no podra ser objeto de sucesi6n de ninguna 

naturaleza". 
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Comentario 

Resulta bastante exigua la cantidad establecida en la ley, si se toma en consideraci6n 

las necesidades bssicas de las personas, ya no digamos las personas de la tercera 

edad, las cuales muchas veces ya no tienen ning(m tipo de ingresos producto de 

alguna actividad productiva. La mayoria de las veces las personas de la tercera edad, 

su vida laboral a concluido con el agravante de no tener derecho a jubilaci6n por parte 

del segura social y del Estado. l,Cusl es el futuro?, entonces, de estas personas sin 

apoyo econ6mico y sin medios dignos de subsistencia, la respuesta es la de vivir en la 

indigencia, al estiJo de los miserables, condenados por la misma sociedad a la cual 

sirvieron durante toda su vida. Probablemente el del magistrado De Le6n Molina, no 

sea este, sin duda su capacidad econ6mica e intelectual superan las expectativas, pem 

10 que si es de acotar que se fe neg6 su derecho al trabajo, y por ende a una vida 

digna. 

Limitaciones. Es prohibido otorgar los beneficios del aporte econ6mico del adulto mayor 

a las personas siguientes: a) Que presten sus servicios personales, tecnicos 0 

profesionales a cualquier instituci6n del Estado, entidades descentralizadas 0 

aut6nomas. b) Que perciban ingresos en concepto de Clases Pasivas Civiles del 

Estado, de entidades descentralizadas 0 aut6nomas. c) Que presten sus servicios 

personales al sector privado. Registro. Para los beneficios que otorga esta Ley, los 

beneficiarios debersn registrarse ante el Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social, quien 

a traves de sus trabajadores 0 trabajadoras sociales, mantendrs un registro actualizado 

de los mismos y sers el responsable del buen funcionamiento del programa. 
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Hecho generador 

"Con el objeto de cumplir con el pago del aporte economico que se estipula en el 

presente programa, se destinara en forma privativa el uno punto ochenta y cinco por 

ciento (1.85%) del total recaudado del Impuesto al Valor Agregado; el Ministerio de 

Finanzas Publicas, al tenor del articulo 240 de la Constitucion Politica de la Republica, 

debe incluir e identificar en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado 

aprobado para el ejercicio fiscal respectiv~, y debera crear el fonda de "Aporte 

Economico del Adulto Mayor", trasladandose al Ministerio de Trabajo y Prevision Social, 

quien sera el responsable de su ejecucion. Cumplimiento. EI Estado velara p~r el 

cumplimiento y vigilancia de la presente Ley a traves del Ministerio de Trabajo y 

Prevision Socia!." (Articulo 8 y 10. Decreto 85-2005). 
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Capitulo III 

3 La Corte Suprema de Justicia y su cuota de poder en el Estado de Guatemala 

EI poder de Guatemala, reside actual mente en tres organismos de estado, de acuerdo 

a la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala; estos son: Legislativo, 

Ejecutivo y JUdicial. Siendo el objeto final de la presente investigaci6n, determinar las 

causas de la remoci6n en el cargo del magistrado De Le6n Molina, considero pertinente 

hacer una analisis en un capitulo aparte de las funciones de la Corte Suprema de 

Justicia y del Organismo Judicial de Guatemala, con el objeto de determinar las causas 

reales que motivaron la remoci6n en el cargo del referido magistrado, tomando en 

consideraci6n la cuota de poder que tiene en el Estado, el Organismo Judicial. 

Debemos recordar que el Organismo Judicial forma parte de uno de los tres poderes 

del Estado de Guatemala, el cual esta dirigido por la Corte Suprema de Justicia, esta a 

su vez, es la encargada de nombrar jueces, proponer a abogado ante la Corte de 

Constitucionalidad, nombrar jueces en casos especiales, como el del ex presidente 

Portillo, tarnbien se conocen casos de suma importancia, como el de los accionistas 

del Banco del Cafe, que dicho sea de paso, esta sue Ito con una cauci6n econ6mica, 

infima, en relaci6n a la gran cantidad de dinero defraudado a los ahorrantes. 

Estas y otras aristas seran desarrollas en el capitulo final de la presente investigaci6n, 

en el cual sea hace un analisis detallado de las norm as aplicables en relaci6n a este 

caso, por el momenta describo ciertas caracteristicas que considero oportunas 

mencionar de este organismo. "En la separaci6n de funciones estatales, se asigna al 

Organo Judicial juzgar y ejecutar 10 juzgado; que no es otra cosa que la resoluci6n de 
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conflictos concretos, la restauraci6n 0 aplicaci6n del ordenamiento juridico, 

aseguramiento de las libertades y la satisfacci6n y tutela de los derecho de las 

personas".20 

Debemos recordar que en el Estado, existen los gobernantes y los gobernados, los 

cuales rigen sus conductas por dos tipos de normas a saber: las preceptivas y las 

prohibitivas las cuales importan una conducta de no hacer. "Desde que existe la norma 

jurfdica debe ser cumplida u obedecida. La lIamada obligatoriedad de la norma juridica 

es uno de los caracteres esenciales de esta. Pero, ademas, la norma juridica es 

siempre general, y ella se manifiesta objetivamente de una manera abstracta 0 

conceptual, referida a los elementos sobre los cuales va actuar. Cuando la norma de 

derecho es cumplida 0 acatada, el titular del derecho, 0 el que representa legalmente al 

titular, puede impugnar el acto 0 hecho lesivo del derecho, mediante recurso 0 acci6n 

jurisdiccional, 10 que da origen a otra actividad, la judicial".21 

En este orden de ideas, es pertinente recordar que el Organismo Judicial es 

independiente en sus decisiones, dado que es un poder que no esta sujeto a sumisi6n 

en su decisiones, como bien 10 explica el Articulo 203 Constitucional, que literalmente 

expresa: "Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar. La justicia se 

imparte de conformidad con la Constituci6n y las leyes de la Republica. Corresponde a 

los 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. 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... La funci6n jurisdiccional se ejerce, con 

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

la leyestablezca.". 

20 Barrientos Pellecer, Cesar Crisostomo, Poder Judicial y Estado de Derecho. PAg. 5. 
21 BieJsa, Rafael, Tratado Elemental de Derecho Constitucional. pag. 173. 
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La independencia de los jueces en el ejercicio de las funciones que les 

asignadas y su libertad frente a todo tipo de interferencia de cualquier otro detentador 

del poder constituye la piedra final en el edificio del Estado democratico constitucional 

de derecho. La ratio de la independencia judicial no necesita ningLina explicaci6n: Si el 

juez no esta libre de cualquier presi6n exterior, no podra administrar justicia 

imparcialmente segun la ley. EI Juez esta sometido a la ley, tal y como Ie ha sido 

dictada por el legislador designado constitucionalmente, 0 tal como ella encuentra en la 

conciencia comun de la comunidad. La ley y solo ley es su duerio. 

Como se desprende del parrafo anteriormente citado, el Organismo Judicial constituye 

un verdadero poder, el cual es detentado muchas veces por grupos de presi6n (mal 

lIamadas organizaciones sociales), financiados por Organismos Internacionales y por 

poderes econ6micos locales, los cuales les interesa las resoluciones que emitan dicho 

poder. Siendo asi, resulta un poco "romantica" la idea de la independencia de poderes 

del Estado, puesto que es casi imposible (a mi criterio), que el Organismo Judicial, 

muchas veces tome decisiones politicas y no juridicas en sus decisiones. 

"Tal vez 10 mas significativo de la instituci6n judicial es el marco de la divisi6n de 

poderes, ha sido el hecho de su colocaci6n fuera del alcance directo de los 

mecanismos de expresi6n de la soberanfa popular y su confinamiento en el area de 

influencia del ejecutivo. Algo que Ie ha conferido una posici6n bastante precaria desde 

el punto de vista de su predicada independencia".22 

No obstante a 10 precedente, el poder judicial existe como un 6rgano del actual estado 

moderno, donde los ideales a un no se alcanzan pero esto no implica a no luchar por 

ellos. "La expresi6n clasica que se emplea para designar al 6rgano 0 entramado de 

..
22 El poder Judicial. Madrid pag. 15. 
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6rganos que desempeiian la tarea de administrar justicia. En sentido lato pude tambien~' 
hacer referencia a la facultad de administrar justicia. En Sentido Estricto, sin embargo, 

poder judicial y funci6n judicial no coinciden exactamente, pues hay funciones 

materiales no judiciales ejercitadas por 6rganos del poder judicial (como los actos de 

jurisdicci6n voluntaria) y funciones jurisdicciones que competen a 6rganos no judiciales 

(asi en el caso de los tribunales administrativos)".23 

La doctrina de la separaci6n de poderes, tal como la expone Montesquieu, se inspira en 

una concepci6n de la unidad muy pr6xima a la que Galeno (y luego Descartes) 

mantuvieron para pensar la unidad de los organismos vivientes. La unidad del todo se 

entendera como el resultado de un equilibrio dinamico entre partes, miembros, Estados, 

6rganos que logran contrapesarse. Hay, ademas, una parte directiva, gobernante, un 

«alma racional», de naturaleza monarquica, que IIega ria a ser arbitraria y desp6tica si 

las otras partes no estuvieran separadas de ella. En cualquier caso, el «derecho», es 

decir, las leyes, no tendran por que cubrir integramente, de modo «totalitario», a todas 

las regiones de una sociedad politica, porque muchas de estas partes actuaran sin 

necesidad de pasar, a toda costa, por las formas legales. EI clima, la raza, las 

costumbres, si no ya los mandatos divinos que actuaban en el Antiguo Regimen p~r 

encima de cualquier poder legislativo humano, contribuiran a canalizar la vida de las 

sociedades politicas. 

3.1 Definicion de la Corte Suprema de Justicia 

La Corte Suprema de Justicia es el mas alto tribunal de justicia y el 6rgano colegiado 

de gobiemo del Organismo Judicial de Guatemala. Sus funciones abarcan 10 

propiamente jurisdiccional y 10 administrativo; sin embargo, la Ley del Organismo 

Judicial en su Articulo 52 establece que la funci6n jurisdiccional corresponde a la Corte 

23 Diccionario juridico Espasa. 
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Suprema de Justicia y a los demas tribunales, y las funciones administrativas del ,ema\a, 

Organismo Judicial corresponden a la Presidencia de dicho Organismo y a las 

direcciones y dependencias administrativas subordinadas a la misma. EI Presidente de 

la Corte Suprema de Justicia preside tambien el Organismo Judicial. 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala y la Ley del Organismo Judicial 


establecen dentro de las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia, 


como 6rgano superior de la administraci6n del Organismo Judicial, entre otras, las 


siguientes: 


a) Formular el presupuesto del ramo (Art. 213 Constitucional). 


b) Nombrar a los jueces, secretarios y personal auxiliar (Art. 209 de la Constituci6n). 


c) Emitir las normas que Ie corresponda en materia de sus funciones jurisdiccionales, 


asi como en relaci6n al desarrollo de las actividades que Ie confiere la Constituci6n 

Politica de la Republica de Guatemala y la Ley del Organismo Judicial; (Art. 54, 

literal f, de la Ley del Organismo Judicial). 

d) Asignar la competencia de los tribunales. 

e) Establecer tasas y tarifas de los servicios administrativos que se prestaren (Art. 54 

literal n, de la Ley del Organismo Judicial). 

f) Ejercer la iniciativa de ley (Art. 54, literal j, de la Ley del Organismo Judicial). 

3.1.1 Historia 

Guatemala tiene un sistema democratico y republicano, fundamentalmente en la base 

del derecho escrito. Los poderes que conforman el Estado son Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial. EI nucleo del funcionamiento del sistema judicial son las leyes y 

procedimientos que estan incorporados en la Constituci6n Politica de la Republica de 
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Guatemala, la Ley del Organismo Judicial y los Codigos Civil, Procesal Civil, Penal y 

Procesal Penal, entre otros. La Primera Constitucion de Guatemala, corresponde a la 

Republica Federal y fue decretada el 22 de noviembre de 1824, por la Asamblea 

Nacional Constituyente y contempla la integracion de la Corte Suprema de Justicia con 

seis 0 siete individuos elegidos por el pueblo. 

Los jueces eran nombrados por el Presidente de la Republica de acuerdo a las ternas 

propuestas por la Corte Suprema de Justicia. EI 15 de agosto de 1848, se formo la 

Primera Asamblea Nacional Constituyente de Guatemala. EI Acta Constitutiva del 19 de 

octubre de 1851, establecia que por esta Ijnica vez la Asamblea elegiria al Presidente 

de la Republica y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. EI 29 de enero de 

1855, fue reformada el Acta Constitutiva y el Presidente de la Republica, General 

Rafael Carrera, adquirio la facultad de nombrar a los magistrados y jueces, los cuales 

permanecian en el ejercicio de sus cargos mientras durara su buen funcionamiento. 

EI 9 de noviembre de 1878, se integro una Asamblea Nacional Constituyente y 

proclamo la Constitucion de 1879. Se dice en la misma que corresponde al Poder 

Legislativo nombrar al Presidente del Poder Judicial, a los magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia y a los magistrados Propietarios y Suplentes de la Corte de 

Apelaciones. EI Congreso tenia la potestad de removerlos de sus cargos en caso de 

mala conducta, negligencia 0 ineptitud debidamente comprobada. Se menciona que la 

Corte Suprema de Justicia sera presidida por un Presidente y no por Lin Regente, como 

en las Constituciones anteriores. Los miembros del Poder Judicial pierden el derecho 

de antejuicio que anteriores Constituciones Ie otorgaron. Correspond fa al Ejecutivo 

hacer la distribucion de los Magistrados Propietarios y Suplentes y Fiscales de la Corte 

de Apelaciones entre las Salas respectivas 
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EI 5 de noviembre de 1887, fueron reformados algunos articulos de esta Constitucion. ~/ 
Se establecia que por esa vez el Poder Legislativo nombraria a los miembros del Poder 

Judicial, pero en los periodos subsiguientes tanto el Presidente, los Magistrados y 

Fiscales de los Tribunales de Justicia serian designados por medio de una eleccion 

directa. Una segunda reforma se realizo por el Decreto del 20 de diciembre de 1927, 

expresandose que el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia gozan 

del Derecho de Antejuicio. EI 15 de mayo de 1935, el entonces Presidente de la 

Republica, General Jorge Ubico, propuso a la Asamblea Legislativa la necesidad de 

reformar la Constitucion para alargar su periodo y entre las reformas se incluia otorgar 

al Poder Legislativo la facultad de nombrar el Presidente y a los Magistrados de la 

Corte de Apelaciones; asimismo el Congreso podia remover a estos por las causas de 

mala conducta, negligencia e ineptitud comprobadas y de acuerdo a la ley. 

EI General Jorge Ubico, expuso que las reformas eran necesarias porque segun el 

imposibilitaban al Ejecutivo para proceder con la actividad y energia que ciertos casos 

demandan, a la depuracion indispensable del Organismo Judicial. EI 10 de enero de 

1945, la Junta de Gobiemo convoc6 a la Asamblea Nacional Constituyente para la 

elaboracion de una nueva Constitucion, la que fue decretada el 11 de marzo de 1945. 

Estipula que los miembros del Organismo Judicial son nombrados por el Organismo 

Legislativo, el que tiene facultad para removerlos en casos de mala conducta, 

negligencia e ineptitud debidamente comprobada con apego a la ley, estableciendose 

que el Presidente del Organismo Judicial y Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia gozan del derecho de antejuicio. En el ario 1954, se convoc6 a otra Asamblea 

Constituyente que promulgo la Constitucion que entro en vigor el 1 de marzo de 1956. 

En esta se regulo que las autoridades del Organismo Judicial serian nombradas por el 

Organismo Legislativo. Es facultad de la Corte Suprema de Justicia nombrar a los 

Jueces de Primera Instancia y a los de Paz, asi como trasladarlos 0 removerlos del 

cargo; sin embargo, el Presidente del Organismo Judicial y los Magistrados gozan de 

antejuicio. 
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EI 5 de mayo de 1966, entr6 en vigencia una nueva Constituci6n que normaba er~:./' 
nombramiento de los miembros del Organismo Judicial, 0 sea, el Presidente y 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la que se estipula que estos serian 

nombrados por el Congreso. Su remoci6n se regulaba en la misma forma, 0 sea, por 

delito, mala conducta e incapacidad manifiesta con el voto de las dos terceras partes de 

los diputados. En 1985, se decret6 una nueva Constituci6n que entr6 en vigor el14 de 

enero de 1986. En los Articulos comprendidos del 203 al222 se regula 10 concemiente 

a la elecci6n de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, magistrados de 

Apelaciones, de Primera Instancia y de Paz. En terminos generales todo 10 referente al 

Organismo Judicial. 

Esta Constituci6n introdujo la modalidad en relaci6n a los jueces, magistrados de la 

Corte Suprema y de Apelaciones que duran cinco alios en sus funciones, pudiendo ser 

reelectos los segundos y nombrados los primeros. Asegura que los magistrados no 

podran ser removidos ni suspendidos, sino en los casos y con las formalidades que 

disponga la ley. Los Jueces de Instancia siempre fueron removidos discrecionalmente, 

no asi los magistrados que tenian prerrogativas especiales. 

3.1.2 Integracion actual del sistema de justicia en Guatemala 

EI Organismo Judicial, incluye a la Corte Suprema de Justicia, Tribunales de 

Apelaciones, y otros 6rganos colegiados de igual categoria, Juzgados de Primera 

Instancia y Juzgados de Paz. La Corte Suprema de Justicia es el tribunal de mayor 

rango y tiene la responsabilidad de la administraci6n del Organismo Judicial, incluyendo 

la labor de presupuesto y los recursos humanos. 

a. La Corte de Constitucionalidad, es el maximo tribunal en materia constitucional. 
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b. EI Ministerio Publico, dirigido por el Fiscal General de la Nacion, ejercita la accion 

penal con exclusividad y dirige la investigacion penal. 

c. EI Procurador General de la Nacion, es el representante y asesor juridico del 

Estado. EI Procurador de los Derechos Humanos, es el delegado del Congreso de 

la Republica y su funcion es promover y velar por el respeto y defensa de los 

derechos humanos. 

d. EI Ministerio de Gobemacion, es el responsable de la seguridad ciudadana, la 

administracion del sistema penitenciario y de la Policia Nacional Civil. 

e. EI Instituto de Defensa Publica Penal (IDPP), apoya a la ciudadania 

proporcionando asistencia legal en forma gratuita. 

f. Otras entidades vinculadas al sector de justicia, son: el Colegio de Abogados y 

Notarios y las facultades de derecho de las universidades del pais. 

3.1.3 Integracion y composicion de la Corte Suprema de Justicia 

La Corte Suprema de Justicia esta integrada por 13 Magistrados (Art. 214 CPR), 

quienes son electos por el Congreso de la Republica para un periodo de cinco anos. 

Los Magistrados son electos entre los abogados candidatos que lien an los requisitos 

establecidos por la ley (Art. 207 CPR), y la eleccion la realiza la Comision de 

Postulacion, conformada por honorables abogados guatemaltecos (Art. 208, 215 CPR). 

Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, eligen entre ellos al Presidente, 

quien permanece en el cargo por un ano. EI Presidente del Organismo Judicial, es 

tambien Presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuya autoridad se extiende a 

todos los juzgados y tribunales del pais. 

En la Corte Suprema de Justicia se tramitan y resuelven los recursos de casacion que 

se plantean contra las resoluciones de las Salas de Apelaciones, as! como las acciones 

de amparo en Primera Instancia y exhibicion personal. Son los Magistrados de la Corte 
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Suprema de Justicia quienes tienen a su cargo el estudio y resolucion de dicho 

recursos. 

3.1.4 	 Integraci6n y estructura de la Camara de la Corte Suprema de Justicia 

Esta integrado por cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia, su funcion es 

conocer, analizar, discutir y resolver los recursos que de conformidad con la ley son de 

su competencia. 

• 	 La Camara Civil: Es un organo que conoce de asuntos relacionados con Derecho 

Civil (casacion, dudas de competencia, apelaciones, recursos de 

responsabilidad, de cuentas, contencioso administrativo). 

• 	 La Camara Penal: Conoce los asuntos relacionados al Derecho Penal (casaciones 

penales, prorrogas de prision, dudas de competencia de juzgados penales, 

apelaciones de recursos penales). 

• 	 La Camara de Amparo y Antejuicio: Es un reclJrso que se presenta para resarcir 

un derecho violado, todos los derechos constitucionales inherentes a la persona 

humana, antejuicio es el privilegio que la ley concede a algunos funcionarios 

para no ser enjuiciados criminalmente, sin que antes la autoridad distinta aJ juez 

declare si ha lugar a formacion de causa. 

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, elegiran entre sus miembros, con el 

voto favorable de las dos terceras partes mas uno (10 cual significa con el voto de 9 
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Judicial», al Presidente de la misma, el que durara en sus funciones un ano y no podraGliatemala, C, 

ser reelecto durante su periodo como presidente. Su periodo empezars el 13 de 

octubre del ano en que es elegido y terminara el 13 de octubre del pr6ximo ano, para 

poder dar el traspaso a su sucesor. En caso de falta temporal del Presidente del 

Organismo Judicial 0 cuando de conformidad a la ley no pueda actuar 0 conocer, en 

determinados casos, 10 sustituiran los demas Magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia en el orden de su designaci6n 

La Corte Suprema de Justicia esta formada p~r 13 Magistrados, incluyendo al 

Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien tambiem 10 es del Organismo 

Judicial. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, seran electos por el 

Congreso de la Republica de Guatemala, para un periodo de cinco anos, de una 

n6mina de 26 candidatos propuestos p~r una Comisi6n de Postulaci6n, integrada p~r 

un representante de los rectores de cada universidad del pais, quien la preside, los 

decanos de la facultades de Derecho 0 Ciencias Juridicas y Sociales de cada 

universidad del pais, un numero equivalente de representantes electos p~r la Asamblea 

General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y p~r igual numero de 

representantes electos por los Magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y 

demas tribunales que constituyen el Organismo Judicial. La elecci6n de candidatos 

requiere el voto p~r 10 menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisi6n. 

En las votaciones tanto para integrar la Comisi6n de Postulaci6n como para la 

integraci6n de la n6mina de candidatos, no se aceptars ninguna representaci6n 

3.1.5 Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia 

Los requisitos para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, estan establecidos 

en los articulos 207 y 216 de la Constituci6n Politica de la Republica, los cuales son: 

- Ser guatemaltecos de origen, 
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- Ser de reconocida honorabilidad, 

- Estar en el goce de sus derechos ciudadanos, 

- Ser abogados colegiados del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, 

- Ser mayor de cuarenta afios, 

- Debe haber desempefiado un periodo completo como magistrado de la Corte de 

apelaciones, etc.; 0 

- Haber ejercido la profesion de abogado por mas de diez afios. 

- No tener historial de corrupcion. 

La Corte Suprema de Justicia se organiza en dos grandes areas las cuaJes son: 

• Area Jurisdiccional. 

• Area Administrativa 
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CAPiTULO IV 

4 Analisis de la sentencia numero 614-2008, de la Corte De Constitucionalidad 

versus la Ley de la Tercera Edad, Decreto 80-96 

En el ario dos mil ocho, se dio un acontecimiento, sin precedentes en la historia juridica 

politica de nuestro pais, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia fue removido 

del cargo por una resoluci6n de la Corte Constitucionalidad. De un tiempo a la fecha 

ests de moda, recurrir a este tribunal para impugnar resoluciones 0 elecciones que a 

determinado grupo de poder en la sociedad no Ie es grato. La situaci6n reviste de 

suma importancia, si tom amos en cuenta la separaci6n de poderes que ests regulada 

en la Constituci6n y la no sumisi6n entre los mismos. Sin duda, decisiones, como la que 

dej6 fuera del cargo al Licenciado Rodolfo De Le6n Molina, atentan contra el estado de 

derecho y contra la institucionalidad del pais, puesto que siendo un estado que acaba 

de salir de un conflicto armado y de una serie de dictaduras militares que gobernaron al 

pais por muchas decadas, la conducta a seguir por parte de los Poderes del Estado 

son de fortalecer el sistema democratico de Guatemala y no alterar el estado de 

derecho, interfiriendo en los poderes del Estado con resoluciones que interesan a un 

determinado grupo en detrimento del sistema democratico del pais. 

Fue del conocimiento de la opini6n publica, la situaci6n tanto politica como juridica, 

que se origin6 con el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Licenciado Rodolfo 

De Le6n Molina, en virtud de haber cumplido setenta y cinco aMos de edad. EI debate 

se suscit6 a raiz que al cumplir dicha edad, el magistrado De Le6n Molina, debra 

obligadamente de dejar su cargo como magistrado, para el cual fue electo por el 

Congreso de la Republica, para un perrodo de cinco aMos. La obligaci6n de dejar el 

cargo, se desprende taxativamente del contenido del Articulo 30 inciso d) de la Ley de 

la Carrera Judicial, que en su parte atinente regula: "Perdida de calidad. La calidad de 
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juez 0 magistrado termina por cualquiera de las siguientes causas: ... d) Por jUbilaci6~::It".:.ema~5~ZP i 
que podra ser voluntaria a los 50 alios y obligatoria a los 75 alios". La disposici6n 

citada se traduce en una discriminaci6n negativa por razones de edad. 

Debido a que el magistrado De Le6n Molina, fue forzado por la opini6n publica, a dejar 

ef cargo, plante6 ante la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y 

Previsi6n Social, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, acci6n de 

inconstitucionalidad de ley en caso concreto del articulo 30 inciso d) de la Ley de la 

Carrera Judicial. EI tribunal al resolver la acci6n, declar6 con lugar la acci6n de 

inconstitucionalidad en caso concreto, dejando sin efecto juridico el inciso d) del 

Articulo 30 de la Ley de la Carrera Judicial, retrotrayemdose fa perdida de su vigencia a 

la fecha en que el postulante (De Le6n Molina) cumpli6 setenta y cinco alios (auto de 

fecha veintiseis de febrero de dos mil ocho). Contra el auto predicho, la Procuraduria 

General de la Naci6n, apel6 ante la Corte de Constitucionalidad, bajo el argumento que 

no hay litigio a decidirse por el 6rgano de jurisdicci6n ordinaria, presupuesto 

indispensable que no se cumpli6, a criterio del apelante. Del conocimiento de la 

apelaci6n la Corte de Constitucionalidad emiti6 sentencia. 

En los medios de comunicaci6n escrita, se publicaron articulos en pro y en contra de la 

remoci6n del Licenciado De Le6n Molina. Cosa que esta muy de moda, litigar y dirimir 

10 justo 0 10 injusto a traves de los medios de comunicaci6n. Sin duda los asesores de 

imagen de los grupos de poder interesados en la salida del magistrado, movie ron todas 

sus infiuencias. 

AI respecto el Diario La Hora, public6 10 siguiente: "La capacidad de asombro del 

guatemalteco parece ser infinita porque no hay semana en la que no tengamos algun 

escandalo que evidencie la fragi/idad de nuestro estado de derecho. Ahora es el caso 

del licenciado Rodotfo de Le6n Molina, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, 
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que super6 los 75 alios de edad y que por disposici6n especffica de la ley debi6 ' 

jubilarse al lIegar ese momento. Los defensores del magistrado De Le6n Molina dicen 

que al esta empeliado en mantenerse porque hay casos delicados en los que su 

postura sera decisiva, pero la verdad monda y lironda es que existe una disposici6n 

legal que no puede ignorarse y que estipula que todos los jueces y magistrados que 

lIeguen a los 75 alios de edad tienen obligaci6n de jubilarse. No se trata de un retiro 

voluntario, sino de una obligaci6n impuesta por la ley. En nuestra opini6n, De Le6n 

Molina como abogado tenia conocimiento de esa norma cuando present6 su aspiraci6n 

ante la comisi6n postuladora de candidatos para las magistraturas y sabia 

perfecta mente que si era electo no pod ria terminar el periodo. EI uso prolijo de tintes de 

pelo para ocultar las canas es una muestra evidente de 10 que la edad significa para el 

magistrado y su empelio por resistirse a los efectos naturales del paso de los alios. 

Pero una cosa es el uso de ungOentos para querer ocultar, generalmente sin exito, la 

vejez y otra muy distinta es el uso de recursos leguleyos para estirar ese mismo tiempo 

que con otra mano se quiere detener. 

Basta ver que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia present6 la solicitud de 

amparo provisional a un juzgado de trabajo, siendo que la autoridad recurrida en ese 

caso es el Congreso de la Republica y que la Corte de Constitucionalidad es la 

competente en casos de amparo contra uno de los organismos del Estado, para damos 

cuenta de que hay uso de gOizachadas para evitar que se cumpla con la ley. La hoja de 

vida del licenciado De Le6n Molina terminara empaliada por su actitud para obviar una 

norma legal y porque la prolongaci6n de funciones luego de haber incurrido en causal 

especifica para jubilaci6n compromete la legalidad de los actos de la Corte Suprema en 

que tome parte el susodicho magistrado. La jubilaci6n que Ie corresponde es decorosa, 

mucho mas de 10 que cualquier otro guatemalteco de su edad puede aspirar, y sus 

argucias para aferrarse al cargo Ie hacen dalio no s610 a su imagen personal, sino a la 

legalidad misma del pais. En el mejor animo de preservar el respeto a la ley y de no 

59 




seguir despedazando su cosmetica figura, Ie conviene acatar la norma y acogerse a 

jubilaci6n".24 

Comentario 

De la lectura de los articulos anteriores, se corrobora 10 anteriormente dicho por mi 

persona, como las personas 0 los grupos de poder litigan y manejan la opini6n publica 

a traves de los medios de comunicaci6n. Con 10 dicho no estoy inventando nada nuevo, 

es comun ver como muchas veces la imagen de un profesional es despedazada por un 

medio escrito. Lo interesante del caso es que hacen todo tipo de argumentaciones sin 

ningun fundamento, olvidandose que para ser abogado hay que cursar la carrera de 

leyes y no la de periodismo. A continuaci6n hago un analisis detallado de las normas 

jurrdicas aplicables al caso concreto, todo con el interes de que el lector saque sus 

propias conclusiones de una manera cientifica basad a en argumentos legales. 

4.1 La Constituci6n de Politica de la Republica de Guatemala 

Como 10 explique en capitulos anteriores, la Constituci6n PoHtica de la Republica de 

Guatemala, reviste de caracterrsticas fundamentales que hacen que al momento de 

interpretar la ley a un caso concreto, prevalezca esta sobre las demas leyes. 

Naturalmente no debemos esperar encontrar un c6digo civil en la Constituci6n, para 

eso estan las leyes ordinarias. Puesto que son leyes desarrolladas en base a los 

principios fundamentales contenidos en nuestra ley suprema. Ahora bien, la 

Constituci6n por su caracter de ser desarrollada, regula ciertas situaciones, que son de 

observancia general para toda la colectividad y si bien es tarea de las leyes ordinarias 

regular la mayor parte de la conducta de los individuos, existen ciertos derechos 0 

24 Editorial. Diario la Hom. Viernes 8 de Agosto 2008. 
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garantras que son regulados exclusivamente por la Constituci6n Politica 

Republica de Guatemala. 

En el presente apartado se desarrollan aquellos principios 0 garantias sociales que en 

materia del derecho del trabajo atane a fa presente investigaci6n. Dado que siendo el 

fondo del asunto, un recurso de inconstitucionalidad la separaci6n en el cargo de un 

magistrado de la Corte Suprema de Justicia, valoro necesario incluir las normas 

pertinentes al caso planteado, con el objeto de que el lector establezca la aplicabilidad 

de las citadas norm as al caso que motiva este estudio. 

)- Derecho al trabajo 

EI derecho al trabajo es, sin temor a equivocarme, es despues del derecho a la 

vida, el derecho primordial en toda sociedad polfticamente organizada. Partiendo 

de la concepci6n marxista de que el trabajo ha hecho al hombre, infiero que en 

aquellas sociedades donde se limita 0 no existe el acceso a este, la existencia 

humana carece de sentido. Y si se mira desde el punto de vista estructuralista, 

cada persona funciona de aClJerdo con el rol 0 papel social que ocupa en la 

sociedad, visto asi, me resulta imposible creer que una persona funcione en un 

medio donde no existen garantias al trabajo 0 existiendo son limitadas por los 

6rganos encargados de administrar justicia. Recordemos que el Estado de 

Guatemala garantiza el derecho al trabajo y que sus normas son de observancia 

obligatoria. En este sentido se expresa el ArtJculo 101 Constitucional, que 

literalmente dice: "EI trabajo es un derecho de la persona y una obligaci6n social. EI 

regimen laboral del pals debe organizarse conforme a principios de justicia social". 

En una sociedad avanzada no suena como algo del otro mundo este tipo de 

justicia. En Guatemala no sucede 10 mismo, aunque acabamos de salir de un 
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conflicto armado que duro mas de treinta y seis alios, 

alcanzar la tan anhelada justicia social. 

Vivimos actualmente en un estado capturado por fuerzas econ6micas, las cuales 

imponen sus criterios en materia de politica laboral. En el gobierno reciem pasado, 

no hubo aumento al salario minimo, ni una sola vez, sin embargo el quetzal se 

devalu6, los productos de consumo diario subieron de precio, la economia mundial 

colapso en dezmero del nivel de vida. La pregunta a contestar es l,en donde esta 

la conciencia social?, existe la preocupaci6n por parte del Estado de velar por la 

vida de los trabajadores y el derecho al trabajo consagrado en la Constituci6n, la 

respuesta es negativa, obviamente, y es p~r esto que los principios y garantias 

social consagrados en la Carta Magna no dejan de ser una bella declaraci6n de 

principios que no se cumplen. 

EI hecho de que no se cumplan, no significa de que no existan 0 que no se pueda 

pelear por ellos. Debemos recordar que la mayo ria de conquistas sociales en 

materia de derecho laboral, han pasado un largo camino, antes que la sociedad 

reconozca su existencia. Este es el Caso del Licenciado De Le6n Molina, el cual 

lucho juridicamente por su derechos laborales, lamentablemente en nuestro 

sistema judicial, se toman primero las decisiones politicas y luego las juridicas. EI 

fonda del problema planteado, no son en si los derechos de una persona 

(individualismo), son los derechos de toda una clase trabajadora, que con cada 

decisi6n injusta que se toma, se violentan sus derechos, entre estos su derecho al 

trabajo, estipulado en la Constituci6n. De 10 anteriormente expuesto, queda pues a 

criterio del apreciable lector, determinar los alcances y limitaciones que tiene la 

norma Constitucional en materia laboral. 
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)i;> Tutelaridad de las leyes de trabajo 

Cuando estudiamos los principios del Derecho Laboral, se nos ensena en la 

facultad de derecho de nuestra querida Universidad, que dichos principios se 

ubican en los considerandos de la citada ley y que las normas laborales tienen 

rango igual al de las normas constitucionales. Las leyes laborales obedecen como 

10 dije anteriormente a una serie de luchas y conquistas sociales, un largo y 

doloroso camino por el que ha tenido que pasar el trabajador. EI hecho de que las 

leyes sean tutelares del trabajador no significa que en determinado momenta sean 

sometidas las controversias a los tribunales de trabajo, los cuales son los 

encargados de administrar justicia en esta materia. 

EI Articulo 103 de la constituci6n refiere: "Las leyes que regulan las relaciones entre 

empleadores y el trabajo son conciliatorias, tutelares para los trabajadores y 

atenderan a todos los factores econ6micos y sociales pertinentes. Para el trabajo 

agricola la ley tomara especialmente en cuenta sus necesidades y las zonas en 

que se ejecuta. 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 practica". 

"En relaci6n a este tema hago menci6n a una resoluci6n, bastante justa, por cierto, 

de la Corte de Constitucionalidad la cual literalmente dice: ''''...Sobre el particular, 

varias son las consideraciones que se hacen al examinar las normas procesales 

privativas de la jurisdicci6n del trabajo y la aplicaci6n de los principios de realismo y 

objetividad en que se basa el derecho del trabajo, a saber: a) en el juicio laboral, el 

acto procesal de enmendar el procedimiento. tanto como la nulidad, conducen a la 

finalidad procesal de recti'ficar los errores en que se incurri6 en el proceso; b) las 

normas privativas procesales y sustantivas del C6digo de Trabajo se basan en los 
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emaI3.mismos principios antes mencionados, as! como en la celeridad del proceso labor 

ninguna otra ley suple al C6digo de Trabajo, ya que este tiene normas que son 

aplicables ante situaciones no expresamente reguladas en el mismo cuerpo 

legaL.. ,,25 

4.2 Ley de la Carrera Judicial 

Decidi hacer un capitulo aparte que desarrollara, la mencionada ley dado su relaci6n 

directa que tiene con el tema a investigar; tema que incluye opiniones juridicas 

valorativas relacionas con la remoci6n del cargo del Licenciado Rodolfo De Le6n 

Molina. A manera de antecedente y recapitulando, el referido magistrado interpuso un 

recurso de amparo, el cual pretendia dejar sin efecto la literal d) del Articulo 30 de la 

Ley de la Carrera Judicial. Previo a hacer el analisis de fondo de la presente 

investigaci6n decidi hacer un esbozo juridico de las aristas que giran en torno al 

problema planteado, dado la complejidad del mismo, con eJ objeto de que eJ apreciabJe 

lector tenga una comprensi6n amplia de a que personas les es aplicables la Ley de la 

Carrera Judicial. Obviamente deben ser trabajadores del Organismo Judicial, las 

personas que Ie son aplicables las normas de este cuerpo normativo , pero queda la 

duda en que casos aplicar Ja citada ley y en que casos integrar las leyes. 

Debemos recordar que la legislaci6n laboral reviste de caracteristicas especiales, por 

ser tutela res de los trabajadores, as! como tambien en caso de conflicto entre leyes 

priva la de mayor jerarquia. En el caso planteado, que es centro de la investigaci6n, si 

Ie es apJicable al Licenciado De Le6n Molina, la citada norma 0 si por el contrario, como 

ello expuso en sus argumentaciones, no Ie es aplicable la Ley de la Carrera Judicial. 

Es por esta raz6n fundamental mente que dedique un capitulo aparte, que contenga 

25 Expediente No. 468-93, pag. 143, sentencia: 06-05-94. 
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~.juicios juridicos, que ayuden a interpretar la las leyes relacionadas con el problema G'11<llemalo, C 

planteado. 

~ Objeto y fines de la Carrera Judicial 

EI objeto y fines de esta ley es establecer los principios, normas y procedimientos, 

asf como crear los 6rganos necesarios para la administraci6n y operaci6n de la 

Carrera Judicial. La Ley de la Carrera Judicial, en el Articulo 1, establece el sistema 

que regula el ingreso, permanencia, promoci6n, ascenso, capacitaci6n, disciplina y 

otras actividades de los jueces y magistrados, cualquiera que sea su categoria 0 

grado, con el fin de garantizar su dignidad, independencia yexcelencia profesional 

en el ejercicio de su funci6n jurisdiccional. 

Comentario. 

Como se desprende del analisis de articulo que antecede, la ley determina las 

calidades para 10 cual una persona pueda optar al cargo de magistrado. Ahora bien, 

esta leyes complemento del ordenamiento Constitucional el cual establece requisitos 

basicos para ser electo magistrado. EJ Articulo 216 de la Constituci6n Politica de la 

Republica de Guatemala, establece la calidad que debe lIenar una persona para ser 

electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia, mismo que establece haber ejercido 

la profesi6n por mas de diez atios, tener mas de cuarenta atios y haber desempetiado 

la funci6n de magistrado de la corte de apelaci6n por mas de diez atios. 

Quizas el verba rector del presente articulo, es ser "electo", esto significa que los 

magistrados no son nombrados sino son electos, de tal suerte que constituyen uno de 
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derechos 

los tres Poderes del Estado. Por que digo esto, pues porque en el caso 

magistrado De Leon Molina, este fue de una nomina de candidatos, resulta entonces, 

contradictorio aplicar una norma de inferior categoria, (Ley de la Carrera Judicial), al 

momento de resolver la permanencia en el cargo, del citado magistrado, si el fue electo, 

la misma palabra 10 dice, no fue nombrado, razon por la cual no se Ie aplica la Ley de la 

Carrera Judicial. Este razonamiento para algunos podra parecer antojadizo, pero si se 

analiza con detenimiento, veremos como a esta persona Ie asisten sus 

constitucionales laborales y tam bien Ie son aplicables las normas intemacionales del 

derecho de trabajo. La Ley de la Carrera Judicial es una disposicion de orden 

administrativ~, pero que jamas podra estar p~r encima de una disposicion 

Constitucional, la cual es de mayor jerarquia. 

A este respecto el profesor Jorge Mario Castillo Gonzales26 expone: La legalidad se 

basa en la escala jerarquica de las leyes locales de cada estado, sin apartarse de dicha 

escala. La juridicidad, no se basa en la escala jerarquica de las leyes, incluso se aparta 

de dicha escala y no la toma en cue nta , salvo con la finalidad de perfeccionar el 

contenido de las leyes y principalmente, lIenar vacios, deficiencias e imperfecciones. La 

juridicidad enriquece la legislacion guatemalteca. De acuerdo con la legalidad, los 

vacios y lagunas de la ley, justifican la libertad de acudir a discrecionalidad, la coaccion 

y la fuerza: y de acuerdo con la juridicidad, los vacios y lagunas de la ley, justifica la 

obligacion de acudir a la doctrina y los principios juridicos. 

~ Estabilidad laboral de los magistrados 

"Los jueces y Magistrados ejerceran sus funciones de forma permanente e 

inamovible, hasta que cesen en las mismas con arreglo a 10 que dispone la 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala y esta ley. Los jueces de 

26 Ob. Cit. Pag. 56-57. 
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primera instancia y los magistrados, cualquiera que sea su categoria 0 grad 

duraran en sus funciones cinco anos, pudiendo ser nuevamente nombrados 0 

reelectos, segun corresponda. Los jueces y magistrados, cualquiera que sea su 

categorra 0 grado, s610 podran sar removidos 0 suspendidos en el ejercicio de sus 

funciones en los casos y mediante el procedimiento que determina la presente ley. 

Los jueces y magistrados estan obligados a procurar un rendimiento satisfactorio en 

el ejercicio de sus funciones, de manera que contribuyan a una pronta y eficaz 

administraci6n de justicia" (Arto. ley Decreto 41-99). 

Comentario 

Si observamos con detenimiento, la norma precitada establece claramente la diferencia 

entre el nombramiento y la elecci6n; diferencia que es fundamental para la 

permanencia en el cargo de cualquier Magistrado, que haya cLimplido mas de setenta y 

cinco anos de edad. AI hablar de magistrado me refiero tambiem a los Magistrados de 

sala, los cuales tam bien son electos, no nombrados, raz6n por la cual su remoci6n del 

cargo reviste de importancia constitucional. Aclarando: el que un magistrado sea electo 

no significa que no pueda ser removido del cargo, por supuesto que si, hasta el mismo 

Presidente de Republica puede ser removido del cargo, si incurriera en algun delito. La 

acotaci6n que hago sa refiere especificamente que cuando sa ostenta un cargo por 

elecci6n popular, como el del Magistrado citado, no Ie puede ser aplicada una 

disposici6n administrativa que contravenga principios laborales consagrados en la 

Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala. 

"EI ingreso a la Carrera JUdicial se hara por alguna de las formas siguientes: a. 

Mediante nombramiento de la Corte Suprema de Justicia para el caso de los jueces, 

cualquiera que sea su categoria 0 grado; b. Mediante elecci6n por el Congreso de la 

Republica para el caso de los Magistrados, cualquiera que sea su categoria. Todos los 
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aspirantes a cargos de juez debertm reunir los requisitos y calidades establecidas en 

Constituci6n y las leyes y someterse al concurso por oposici6n que en cada caso se 

establezca por el6rgano competente. ArticuI014". 

Comentario 

La norma precitada, establece la forma de como se ingresa a la carrera judicial, a mi 

parecer, resulta contradictorio como una ley regula el ingreso a la carrera judicial de 

un Magistrado, si el mismo como dice la ley, ha side "electo", por el Congreso de la 

Republica, para un periodo de cinco anos. Este es un punto medular de la presente 

investigacion, puesto que si una persona ha side electa por el Congreso, que es la 

entidad a la cual el pueblo Ie delega la capacidad de legislar, y que son electos por 

sufragio universal, no puede ser separada del cargo por una norma de inferior categoria 

a la propia Constitucion Polltica de Republica de Guatemala. Siendo esta la ley 

fundamental, como 10 explique al inicio de esta investigacion, resultan antinomias la 

Constituci6n y la Ley de la Carrera Judicial, quedando esta ultima relegada por la 

primera, dado la escala jerarquica. EI apreciable lector pensani que estoy redundado 

sobre el mismo, la idea de desentranar y explicar al maximo el contenido de una y otra 

norma establecer la diferencia existente entre estas al momenta de hacer su 

interpretaci6n. 

Debemos tener siempre presente al momenta de interpretar y al analizar en caso de 

conflicto de leyes que la Constituci6n, por su condici6n de ley suprema, prevalece 

sobre toda otra norma emitida antes 0 despues de su vigencia. De 10 anterior, 

podemos inferir que la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, produce 

efectos hacia el pasado y a hacia el futuro. La supremacia exime a la Constituci6n 

Politica de la Republica del problema de la retroactividad, problema del cual, no estan 

exentas las leyes dictadas por el Congreso de la Republica. 
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» Calidades para ser magistrado 

"Los aspirantes al cargo de juez 0 Magistrado, cualquiera que sea su categoria, deben 

ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en et goce de sus 

derechos ciudadanos y ser abogados colegiados activos. Para el caso de magistrados 

de la Corte de Apelaciones y tribunales de igual categoria, se requiere, ademas, ser 

mayor de treinta y cinco anos, haber sido juez de primera instancia 0 haber ejercido por 

mas de cinco anos la profesi6n de abogado. Para magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia se requiere, ademas, ser mayor de cuarenta anos y haber desempenado un 

periodo completo como mgistrado de la Corte de Apelaciones 0 de los tribunales 

colegiados que tengan la misma categoria 0, haber ejercido la profesi6n de abogado 

por mas de diez anos". (Articulo 15 decreto 41·99). 

La tan famosa palabra "honorabilidad", para aspirar a ser electo a un cargo de la 

administraci6n de justicia a cobrado especial importancia, dado las presiones polfticas 

intemacionales, sobre los 6rganos encargados de dirimir, que se entiende por 

honorabilidad a este respecto, cabe destacar el hecho de multiples senalamientos sin 

fundamento que realizan las supuestas organizaciones sociales. Estas, amparadas 

bajo el manto de la impunidad que les dan los medios de comunicaci6n escrita, se han 

dado a la tarea de desacreditar publicamente el buen nombre de cualquier persona que 

no sea de su agrado. La situaci6n es alarmante puesto que, violentan el estado de 

derecho haciendo cambiar, literalmente, las decisiones ya tomadas, del Congreso de la 

Republica. 

" ... Sobre este aspecto cabe considerar que el vocablo 'honorabilidad', que con mayor 

frecuencia se aprecia en el campo de la moral, expresa desde un punto de vista 

objetivo la reputaci6n que una persona goza en la sociedad, es decir, el juicio que la 

comunidad se forma acerca de las cualidades morales y de los meritos de la 
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personalidad de un individuo. En el ambito doctrinario del Derecho, se considera que Ie "Iema\~' 

honor, como concepto juridico, es el valor individual de estimacion que la sociedad 

acuerda a todo hombre, tutelandolo contra los ataques de los demas en la medida en 

que la propia sociedad estima relevante'. Una de las manifestaciones de esa tutela se 

encuentra en la ley penal que tipifica los delitos contra el honor para proteger la 

integridad moral de la persona ... "27 

»- La elecci6n como derecho adquirido 

Debemos tener presente los principios del derecho laboral, los cuales enuncian que los 

mismos pueden ser superados por medio de la contratacion y especial mente de los 

pactos colectivos de condiciones de trabajo. Esta irrenunciabilidad, tal como 10 explic6 

el maestro Gustavo Bonilla, que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos 

aunque firmen algun documento. Ahora bien, como 10 refiere el Doctor Mario 

Larrave28
, hay que distinguir entre simples pretensiones y los derechos labora,les. 

J-\ 

su parte la Ley de la Carrera Judicial, en el ~rticulo 21 indica: el organo y la forma que 

seran electos los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Siendo el Congreso la 

entidad suprema donde esta delegada la voluntad del pueblo, puesto que fueron 

electos democraticamente, sus decisiones estan amparadas por la propia Constitucion. 

"Eleccion de magistrados. La eleccion de magistrados de la Corte Suprema de Justicia 

y de los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y otros tribunales de igual 

categoria, corresponde con exclusividad al Congreso de la Republica y se hara entre la 

lista de candidatos elegibles que Ie presenten las respectivas comisiones de 

postulacion con el voto favorable de las dos terceras partes de sus miembros. En la 

misma forma y de la misma n6mina, el Congreso de la Republica elegira a los 

magistrados suplentes, conforme 10 establece el 'irticulo 35 de esta ley". 

27 Gaceta No. 23, expediente No.273-91, psg. 4. sentencia: 24-03-92. 
28 L6pez Larrave, Mario. Derecho Processl del trabajo. psgs. 22. 

70 



Comentario 

De la lectura del parrafo anterior, me pregunto y muchos de los apreciables lectores se 

preguntaran, l,si el Congreso de la Republica puede dar marcha atms, y quitarle la 

investidura de magistrado cuando este ya ha sido electo?, soy de la opini6n, que esto 

no es posible, y cualquier resoJuci6n, mal fundamentada, contraviene el principio de 

legalidad. Para algunos existe la posibilidad, siempre y cuando no haya tornado 

posesi6n el magistrado, por mi parte pienso, que no es posibJe, puesto que la elecci6n 

ya esta tomada. 

En relaci6n al Caso del ex magistrado De Le6n Molina, el problema planteado es 

diferente, l,puede la Corte de Constitucionalidad retirar del Cargo a un magistrado de la 

Corte Suprema de Justicia? En este caso las circunstancias son diferentes, la Corte de 

Constitucionalidad es un tribunal Colegiado encargado de interpretar la Constituci6n y 

resolver las cuestiones relativas a la aplicaci6n de la Norma Constitucional. La cuesti6n 

aqui es, si puede 0 puede, el problema radica en la interpretaci6n que el maximo 

tribunal haga de la ley y quien puede apelar las decisiones de nuestra Corte de 

Constitucionalidad. Sin duda, el objeto de la presente investigaci6n es determinar en 

que se bas6 la mencionada corte para dejar fuera del cargo al Licenciado De Le6n 

Molina. Este el centro de la investigaci6n, el analisis juridico legal por parte de la Corte 

para determinar la separaci6n del cargo. 

4.3 Derecho a la no remoci6n 

"Son derechos de los jueces y magistrados, ademas de los que la Constituci6n Politica 

de la Republica de Guatemala y las leyes ordinarias les otorgan, los siguientes: A no 

ser removidos de sus cargos sino por las causas y en la forma establecida en la 
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Constitucion y las leyes; percibir una remuneracion equitativa y justa que, en ningun 

caso, sera inferior para los magistrados de la Corte de Apelaciones y tribunales de la 

misma categoria, ... ". 

Comentario 

~'? 

La Ley de la Carrera Judicial, estable que los magistrados no pueden ser removidos de 

sus cargos sino por causas establecida en la Constituci6n y las leyes, aqui la misma 

nos remite a la propia Constitucion para la aplicacion de la norma a un caso concreto. 

Este es un ejemplo clarisimo de c6mo la misma Ley de la Carrera Judicial no Ie era 

aplicable al magistrado De Leon Molina, puesto que su remocion esta supeditada a la 

interpretaci6n correcta que se haga de la norma constitucional. En este orden de ideas 

debemos tener presente, que los derechos laborales consagrados en la Constitucion 

Politica de la Republica, tiene categoria superior a cualquier ley. 

EI profesor y maestro Castillo Gonzales29
, expone que: "La interpretacion, 

directamente, se relacionan con la aplicaci6n y actualizaci6n de las normas 

constitucionales, y por tal raz6n, la interpretaci6n, es un proceso que se basa en el 

conocimientos de las normas constitucionales, la referencia hist6rica de las normas 

constitucionales precedentes y el avance doctrinario en diversos campos juridicos, 

pues tal conocimiento, depende el contenido y significado que en determinado 

momento, se atribuya la norma constitucional. La aplicacion de las normas 

constitucionales, conduce a la interpretaci6n individual de cada norma, en relacion con 

otras normas constitucionales, a efecto de arribar a la interpretacion integral de la 

Constituci6n Politica de la Republica. Interpretar una norma, aislado de las otras, 

conduce a una interpretaci6n incompleta. Las normas constitucionales se interpretan en 

conjunto, buscando el exacto significado constitucional". 

290ereche Administrative Guatemalteco. pag.67. 
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De 10 anterior, se infiere que la interpretaci6n de una norma 

requiere todo un procedimiento 0 proceso especial, independiente de otras normas, en 

tal virtud se Ie pide al tribunal colegiado, que es la Corte de Constitucionalidad, en caso 

de duda, que resuelva determinado proceso, puesto a su conocimiento, cuando haya 

duda 0 exista confiicto entre leyes. Se espera de la resoluci6n que emita, tan alto 

tribunal, se base en el extenso conocimiento, de todas las leyes relacionadas con el 

caso concreto, para que la interpretaci6n que se haga no sea incompleta, como 10 

menciona el Catedratico arriba citado. 

4.4 Como se pierde la calidad de magistrado 

Este es el punto medular de la presente investigaci6n, el determinar culmdo y c6mo se 

pierde la caUdad de juez 0 magistrado, hago un analisis breve de la norma recurrida de 

Inconstitucionalidad por el ex magistrado De Le6n Molina, con tal de integrar mejor el 

estudio juridico doctrinario, hecha esta salvedad se expone a continuaci6n el Articulo 

30 de la Ley de la Carrera Judicial: 

a) 	 Por finalizaci6n del periodo para el cual fue electo 0 nombrado, 0 por renuncia al 

cargo 0 a la Carrera Judicial 0 incompatibilidad de responsabilidades. En todo 

caso, la perdida de caUdad se entendera producida para quien se niegue a hacer la 

protesta de administrar pronta y cumpJida justicia 0 no tome posesi6n del cargo 

para el que haya side designado en el plazo legalmenteestablecido. 

Comentario 

En el presente caso se entiende que el periodo es de cinco atlos, concluido dicho 
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plazo, se pierde la calidad de magistrado. Soy del c rite rio, que por el transcurso del 

tiempo Ie es aplicable esta disposici6n a los magistrados solamente, los cuales son 

electos por un periodo de tiempo determinado. En el caso de los jueces la misma ley 

determina que estos son nombrados por la Corte Suprema de Justicia, siendo esta la 

encargada de aplicarles a los mismos la Ley de la Carrera Judicial. Me surge la duda 

en relaci6n a si, por ser un derecho adquirido el cargo de juez, Ie son aplicables los 

tratados y convenios internacionales relacionados con el trabajo, ratificados por 

Guatemala. Ejemplo de 10 anterior, seria la situaci6n jurfdica laboral de muchos jueces 

de Paz, que entraron a laborar aJ organismo judicial antes de graduarse, y la 

mencionada ley les pone un plazo para obtener el trtulo academico respectivo. Esta 

disposici6n es ilegal, dado que es un derecho adquirido e irrenunciable por parte del 

trabajador del organismo judicial, que en este caso son los jueces, personas que no se 

les puede negar su derecho al trabajo, sino por causa justa. 

b) Por sancian disciplinaria de destitucian; 

Este es el caso de cualquier trabajador, el cual debe acatar los reglamentos internos de 

trabajo. Para el caso de los jueces y magistrados deben observar determinadas 

conductas eticas y morales preestablecidas. 

c) Por condena penal firme 

Cuando se establece la remoci6n de condena penal firme, se verifica que la misma 

haya agotado todas las instancias en un proceso. Para el caso de los magistrados 

y jueces, puede darse que esten sometidos a determinado proceso, pero esto no es 

limitante para que sigan desempeiiando sus funciones, puesto que debe haber una 

sentencia debidamente ejecutoriada. 
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d) Por jubilaci6n, que podra ser voluntaria a los 50 anos y obligatoria a los 75 GIJ~lemala, c

anos. 

Actualmente en el Organismo Judicial, existen varios jueces que ha rebasado la 

edad de los setenta y cinco arios y siguen laborando en tal institucion. tPor que 

entonces, fue removido del cargo el Licenciado Rodolfo De Leon Molina? Como 10 

explique con anterioridad, el cargo de magistrado es un derecho adquirido y no 

podia ser removido del cargo, sino p~r causa justa, dictada p~r un organa 

jurisdiccional competente. Debemos recordar que la Corte Suprema de Justicia 

conforma uno de los Poderes del Estado, siendo asi, es de vital importancia una 

magistratura en la misma. Esta es la raz6n fundamental porque es tan "codiciada" 

una magistratura, p~r el control sobre el poder. S610 asi se explica porque en la 

Corte Suprema de Justicia, contemporaneamente los magistrados que la han 

conformad0, en la mayoria de las veces, son personas desconocias en el ambito 

juridico guatemalteco 0 bien pertenecen a bufetes de abogados emparentados con 

el poder econ6mico dominante en Guatemala. 

"...Ia jubilaci6n debe entenderse en el sentido de no imponer otras limitaciones que 

las justamente derivadas de la naturaleza y regimen de los derechos personales. 

Para el efecto, el legislador ha establecido esas condiciones atendiendo factores 

generalizados y razonables, tales como la edad del trabajador 0 bien los arios de 

servicio como parametros para optar a una jubilacion, sin que ello cali'fique que el 

trabajador no pueda aun conservar eficiencia para desemperiar sus labores. Si bien 

la jubilacion esta constitucionalmente reconocida, el derecho para acogerse a ese 

regimen puede ser tanto una determinacion facultativa del trabajador, como una 

obligaci6n para este preceptuada p~r ley. Por ello la doctrina es uniforme al 

establecer que en el primero de los casos la jubilacion puede ser voluntaria, y en el 
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segundo de estos, es obligatoria, sin que por ello se restrinja este derecho, sino q1ernala. 

mas bien se regule las condiciones en las cuales se otorga la jubilaci6n...".30 

Comentario 

EI apreciable lector pensara que estoy introduciendo conceptos ajenos a la 

investigaci6n, como la tan decantada "Iucha de Clases"; por ejemplo, pero la realidad 

es otra. Partiendo de una base econ6mica se infiere la superestructura juridica politica, 

la cual depende directamente de esta base mencionada, en tal virtud la cuesti6n del 

pooer sobre los 6rganos encargados de administrar justicia es de suma importancia. EI 

acceso a los poderes del Estado de Guatemala, ha cobrado importancia desde la 

promulgaci6n de la actual Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, donde 

se comienza una nueva etapa hist6rica para el pais. Debemos recordar que despues 

del final de las dictaduras militares, las formas de lIegar a los 6rganos de control del 

estado se han vuelto mas sutiles. Antes, en la epoca de los gobiemos militares no se Ie 

prestaba mayor importancia a las elecciones a magistrados a la Corte Suprema de 

Justicia, puesto que eran estos los que determinaban las politicas de los 6rganos de 

control estatal, eso si, siempre con la anuencia del poder econ6mico dominante. 

En la epoca actual de nuestro pais, un magistrado de la Corte Suprema de Justicia 

tiene una cuota de poder en el Estado Guatemalteco. Recordemos que fa Corte 

Suprema esta dividida en camaras, civil, penal, entre otras. En este orden de ideas 

resulta bastante obvio cual es el objeto de formar parte de este 6rgano de control tan 

importante. Para el Doctor Alberto Pereira Orozco. EI Organismo Judicial: "Es el ente 

que cierra fa triad a clasica de los pooeres del estado (Iegislativo, ejecutivo y judicial). La 

funci6n esencial que se Ie atribuye dentro del marco de la divisi6n 0 separaci6n de 

pooeres es la de aplicar la ley y declarar los derechos en los casos controvertidos que 

se someten a su conocimiento. Respecto de c6mo definirlo existen diferentes criterios, 

30 expediente 1024-96, peg. 10. Sentencia: 15-07-97. 
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pero todos coinciden en que su funci6n dentro de un estado democratico es la d 

ejercer 0 dictar justicia de manera independiente y libre de cualquier tipo 

injerencias".31 

Siguiendo el orden de la exposici6n cito, por considerarlo de suma importancia, una 

resoluci6n de la Corte de Constitucionalidad, la cual establece la prohibici6n de la 

subordinaci6n de los organismos del Estado. Hago la referencia de la citada sentencia, 

con el prop6sito de que el lector establezca la diferencia que existe cuando un tribunal 

resuelve conforme a derecho y cuando resuelve politicamente. 

"...Uno de los principios basicos del Estado de Derecho es el de la divisi6n 0 separaci6n 

de poderes en que se atribuye primordialmente al Organismo Legislativo la funci6n de 

crear leyes; al Organismo Judicial la de aplicarlas y declarar los derechos en los casos 

controvertidos que se someten a su conocimiento y al Organismo Ejecutivo la facultad 

de gobernar y administrar; la divisi6n de poderes es la columna vertebral del esquema 

politico republicano yes, adem as, el rasgo que mejor define al gobierno constitucional, 

cuya caracteristica fundamental es la de ser un gobierno de poderes limitados. EI 

sentido de la distribuci6n del poder estatal en diversos 6rganos no es basicamente la 

de distribuir funciones entre ellos con el objeto de obtener un desempetio eficiente; su 

fin primordial es que al desarrollar separada y coordinadamente sus funciones, tales 

6rganos se limiten reciprocamente, de forma que cada uno de ellos actue dentro de la 

esfera de su competencia y constituya un freno 0 contrapeso a la actividad de los 

demas, es decir, que ejerzan entre sf un control reciproco con el objeto de enmarcarse 

dentro del regimen de legalidad. 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, adopta un sistema de divisi6n 

de poderes atenuado por la existencia de una mutua coordinaci6n y de controles entre 

31 Sistema de Fresnos y Contrapesos en el Estado de Guatemala. PAg. 356. 
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los diversos 6rganos, que al desemperiar las funciones estatales, se limitan y frenan 

reciprocamente; en los sistemas constitucionales modernos la divisi6n de poderes no 

implica una absoluta separaci6n sino una reciproca colaboraci6n y fiscalizaci6n entre 

tales 6rganos con el objeto de que los actos producidos p~r el Estado se enmarquen 

dentro de una unidad juridico-constitucional...,,32. 

Para el caso planteado creo que la importancia de ocupar una magistratura en la Corte 

Suprema de Justicia, es fundamental para todos aquellos grupos de presi6n 0 de 

contrapeso en el Estado de Guatemala, los cuales ya no pueden ejercer el control 

directo como en la epoca de las dictaduras militares. Queda pues la interrogante de 

quien gobierna realmente en Guatemala. 

4.5 Decreto numero 80-96. Ley protectora para las personas de la tercer edad 

Este Decreto establece el interes de las personas de la tercera edad p~r parte del 

Estado y determina que la misma debe prevaJecer, al momento de haber conflicto de 

leyes, sobre otras que menoscaben los derechos de las personas de la tercera de 

edad. "La presente ley debera interpretarse siempre en interes de las personas de la 

tercera edad, de acuerdo a los principios que la misma establece como ley de orden 

publico, por consiguiente tiene prevaJencia sobre otras leyes en materia de su 

especialidad (Articulo 2)". 

Como se infiere del articulo citado, al momento de la interpretaci6n esta ley es superior 

a otras leyes en materia de su especialidad. Pod ria interpretarse que no Ie es aplicable 

al magistrado, considero, que el Articulo 30 literal d), tiene relaci6n directa puesto que 

esta tratando el tema de la jubiJaci6n, en tal sentido se refiere tambien a las personas 

32 Expediente. 113-92, pag. 2, sentencia: 19-05-92. 
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--de la tercera edad, como se refiere el Decreto numero 80-96. Siendo asi, prevalece la 

ley especial, que es este Decreto y no la Ley de la Carrera Judicial. 

Por otro lado el mismo Decreto establece el derecho a la no discriminaci6n de las 

personas de la tercera edad, siempre que se encuentren en el pleno uso de sus 

facultades volitivas. "Toda persona en la tercera edad tienen el derecho a tener un 

ingreso econ6mico seguro, mediante el acceso sin discriminaci6n a/ trabajo, siempre y 

cuando la persona se encuentre en buen estado de salud, as! como pensiones 

decorosas a su retiro, que Ie permitan un nivel de vida adecuado y a la satisfacci6n de 

sus necesidades minimas" (Articulo 22. Decreto 80-96). 

La norma precitada determina el derecho al trabajo consagrado en la Constituci6n 

Politica de la Republica de Guatemala, establece el derecho a un ingreso econ6mico y 

la no discriminaci6n por raz6n de la edad. Este articulo debe ser interpretado con las 

demes leyes relacionadas, como el C6digo de Trabajo, y el Convenio 111 de la 

Organizaci6n Internacional de Trabajo (OIT), de tal suerte que se haga una 

interpretaci6n, integrando las leyes laborales, las cuales poseen caracteristicas 

diferentes a las del derecho privado. 

En el caso del ex magistrado De Le6n Molina, entiendo, que se viol6 su derecho al 

trabajo, puesto que se encontraba en pleno uso de sus facultades. Lamentablemente 

en Guatemala, como manifeste con anterioridad, se toman muchas decisiones politicas 

y no juridicas las cuales alteran el estado de derecho y sientan un mal precedente para 

la independencia de poderes. 
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4.6 Convenios internacionales ratificados por Guatemala convenio 111 

Organizacion Internacional de Trabajo relativo a la discriminacion en materia 

de empleo y ocupacion 

Guatemala es miembro de la Organizacion Internacional del Trabajo, como miembro de 

dicha organizacion a suscrito tratados en materia laboral, que pasan a formar parte de 

la legislacion guatemalteca. En este apartado se incluye las normas relativas al 

convenio 111 ratificado por Guatemala, referente a la discriminacion. Lo hago con el 

objeto de abarcar 10 mas que se pueda, toda la legislacion que gira en tome al 

problema planteado, pues como quedo evidenciado, se viole una norma constitucional 

al separar del cargo al Licenciado De Leon Molina. 

"EI termino discrirninacion comprende: a) cualquier distincion, exclusion 0 preferencia 

basada en motivos de raza, color, sexo, religion, opinion politica, ascendencia nacional 

u origen social que tenga por efecto anular 0 alterar la igualdad de oportunidades 0 de 

trato en el empleo y la ocupacion; b) cualquier otra distincion, exclusion 0 preferencia 

que tenga por efecto anular 0 alterar la igualdad de oportunidades 0 de trato en el 

empleo u ocupacion que podra ser especificada por el miembro interesado previa 

consulta con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, 

cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 

Las distinciones. exclusiones 0 preferencias basadas en las calificaciones exigidas para 

un empleo determinado no seran consideradas como discriminacion. A los efectos de 

este Convenio, los terminos empleo y ocupacion, incluyen tanto el acceso a los medios 

de formacion profesional y la admision en el empleo y en las diversas ocupaciones 

como tambien las condiciones de trabajo".33 

33Organizaci6n Internacional de Trabajo, Convenio 111. 
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Comentario 

La literal b) del articulo arriba citado, prohibe claramente la exclusi6n 0 anulaci6n de 

todo trabajador. No dice taxativamente separar, pero se sobre entiende que esta 

incluido este concepto, siendo asf, debemos tener en cuenta que esta es una norma de 

igual categoria a la de la norma constitucional, p~r 10 tanto sus disposiciones son 

obligatorias y deben observarse en la legislaci6n guatemalteca. Hecha esta aclaraci6n, 

me pregunto, l,si Ie es aplicable esta norma al magistrado separado de su cargo? La 

respuesta a mi leal saber y entender es afirmativa, puesto que Guatemala es signatario 

del convenio anteriormente citado. Como pudo el legislador pasar por alto tan 

importante disposici6n, acaso el magistrado no planteo su defensa debidamente, estas 

son interrogantes validas para la presente investigaci6n. 

Es cierto que el Articulo 108 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 

establece que las relaciones de entidades descentralizadas 0 aut6nomas, con sus 

trabajadores se rigen p~r la Ley de Servicio Civil, pero este articulo no puede aplicarse 

en forma aislada, sino en conjunto con las otras disposiciones de la propia Constituci6n, 

y entre elias se encuentra el Articulo 111, que se refiere a que las entidades 

descentralizadas del Estado, que realicen funciones econ6micas similares a las 

empresas de caracter privado, se regiran en sus relaciones de trabajo con el personal a 

su servicio, por las leyes laborales comunes, siempre que no menoscaben otros 

derechos adquiridos. AI confrontar estas dos disposiciones se encuentra que la 

segunda es especial respecto de la primera, porque el Articulo 108 se refiere a todas 

las entidades descentralizadas 0 aut6nomas del Estado y el 111 solamente aquellas 

que realicen funciones econ6micas similares a las empresas de caracter privado, se 

regiran en sus relaciones de trabajo con el personal a su servicio, p~r las leyes 

laborales comunes, siempre que no menoscaben otros derechos adquiridos, p~r 10 que 

este ultimo prevalece sobre el otro. 
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G' ~. 

Todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y lIevar lj~lemala, C 

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

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

empleo y ocupacion, con objeto de eliminar cualquier discriminacion a este respecto. 

Todo rniembro para el cual el presente Convenio se halle en vigor se obliga por 

metodos adaptados a las circunstancias y a las practicas nacionales, a:..c) derogarlas 

disposiciones legislativas y modificar las disposiciones practicas administrativas que 

sean incompatibles con dicha poHtica; (Articulo 3). 

Comentario 

Como 10 expuse con anterioridad, Guatemala es parte de la Organizacion Internacional 

de Trabajo, razon por la cual ha suscrito y ratificado convenios los cuales son 

obligatorios. La norma precitada, establece la obligacion del Estado de Guatemala de 

derogar leyes que sean antinomias con la legislacion laboral. En tal virtud, en relacion 

al caso del magistrado De Leon Molina, procede la derogacion automatica de la literal 

d) del Articulo 30 de la Ley de la Carrea Judicial. Recordemos /a supremacia de las 

leyes internacionales en materia de derechos humanos, y esta es una de elias. 

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

la que recaiga sospecha legitima de que se dedica a una actividad pe~udicial a la 

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

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

competente conforme ala practica nacional". (Articulo 4) 
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Comentario 

En relaci6n a este articulo, se establece el principio de legalidad asi como el derecho 

de defensa que Ie asiste a toda persona. EI principio de legalidad establece que toda 

resoluci6n debe estar basad a en ley. La cuesti6n a determinar es si la sentencia 

dictada por la Corte de Constitucionalidad, la cual separo del cargo al magistrado 

referido, estaba basa en ley. Del analisis del proceso, al cual su servidora, tuvo 

acceso, inferi que el magistrado no Ie era apJicable la Ley de la Carrera Judicial, 

puesto que como 10 he mencionado, existe una gran diferencia entre ser electo para un 

cargo y la de ser nombrado. En la primera, si fue electo no procede su destituci6n por 

causa justa basada en ley. Para el caso planteado, el tema central de la investigaci6n, 

Ja elecci6n de magistrados de la Corte Suprema de Justicia pasa por todo un proceso 

de revisi6n de expedientes. Es en este proceso de revisi6n de expedientes, que se 

debi6 dilucidar si la persona era apta para ocupar el cargo respectivo, y no despues de 

la elecci6n. 

}o> Obligacion de Guatemala de aplicar el Convenio 111 

En el apartado que precede, ubique una norma del convenio, la cual establece la 

obJigaci6n del Estado de proteger a las personas, por su edad, de tal suerte para la 

investigaci6n y para el juzgador es fuente derecho la misma, puesto que establece 

paramentaros de aplicaci6n "Todo miembro puede, previa consulta con las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones 

existan, definir como no discriminatorias cualesquiera otras medidas especiales 

destinadas a satisfacer las necesidades particulares de las personas a las que por 

razones tales como el sexo, la edad, la invalidez, las cargas de familia 0 el nivel social 0 

cultural, generalmente se les reconozca la necesidad de protecci6n 0 asistencia 

especial. Todo miembro que ratifique el presente Convenio se obJiga a aplicarlo a los 
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territorios no metropolitanos, de conformidad con las disposiciones de la Constituci6n 

de la Organizaci6n InternacionaJ del Trabajo ... " 

Todo miembro que haya ratificado este Convenio podra denunciarlo a la expiraci6n de 

un periodo de diez anos, a partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en 

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

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

fecha en que se haya registrado. Todo miembro que haya ratificado este Convenio y 

que, en el plazo de un ana despues de la expiraci6n del periodo de diez anos 

mencion ado en el parrafo precedente, no haga uso del derecho de denuncia previsto 

en este articulo quedara obligado durante un nuevo perfodo de diez anos, y en 10 

sucesivo podra denunciar este Convenio ala expiraci6n de cada periodo de diez anos, 

en las condiciones previstas en este articulo. 

Comentario 

La legislaci6n guatemalteca forma un cuerpo normativo bastante extenso, puesto que 

siendo derecho escrito pretende regular todas aquellas situaciones de la vida juridica 

de los habitantes de la naci6n. Este exceso de positivismo, genera confusi6n y mala 

aplicaci6n de la norma juridica por un lado, y por el otro vacio legal para aquellas 

situaciones que no estan previstas y reguladas por la ley. Es en los vacios legales 

donde se hace necesario que el juzgador integre la norma juridica aplicando su 

conocimiento juridico, para posteriormente fundamentar sus decisiones en las leyes 

vigentes del pais. EI positivismo legal que existe en nuestra cultura nos hace 

dependientes del derecho escrito, pretendiendo regular 10 bueno y 10 malo a traves de 

una norma juridica, la cual muchas veces no existe, es aqui donde juega un papel 

importante la actitud de los 6rganos colegidos, encargados de dirimir controversias, las 
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cuales deben estar apegadas a la legalidad y no a la interpretacion antojadiza que se 

haga de la ley. 

4.7 La irrenunciabilidad de derechos en materia laboral 

Es conveniente incluir dentro de la presente investigacion, dado que el magistrado De 

Leon Molina, fue despedido injustificadamente, violandose sus derechos laborales, 

analizar aspectos juridicos doctrinarios relacionados con las garantias consagradas en 

nuestro ordenamiento juridico, las cuales establecen la Irrenunciabilidad de los 

derechos de los tra bajad ores, veamos pues algunas aristas relacionadas con este 

tema. 

Establece el cuarto considerando del Decreto 1441 (Codigo de Trabajo), 10 siguiente: 

"EI Derecho de Trabajo constituye un minimum de garantias sociales, protectoras del 

trabajador, irrenunciables unicamente para aste y lIamadas a desarrollarse 

posteriormente en forma dinamica, en estricta conformidad con las posibilidades de 

cada empresa patronal, mediante la contratacion individual 0 colectiva y, de manera 

muy especial, por medio de los pactos colectivos de condiciones de trabajo". 

Actualmente se han producido algunas confusiones en el tema de los derechos 

fundamentales y la relacion que ellos guardan con los derechos adquiridos y con los 

hechos cumplidos. Conviene al respecto exponer algunas reflexiones que aclaren la 

materia y que eventual mente ayuden al legislador a precisar mejor las distinciones 

entre cada uno de los conceptos implicados en la reforma constitucional en debate. 

AI respecto, la doctrina de los derechos humanos entiende por "reconocimiento" el 

proceso historico, politico y juridico mediante el cual el Estado modemo al organizarse 

como consecuencia directa de la libertad humana y de la voluntad concurrente del 
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que libre y 

a un ente 

pueblo de proclamar su soberania, admite ser una entidad fundada, 

dependiente y nunca absoluta respecto de los seres humanos 

voluntariamente han IIegado al acuerdo de crear el Estado como un ente de orden, 

seguridad, protecci6n y servicios. Es el ser humano eJ que reclama como inherente a su 

propia individualidad y dignidad la vida racional, la libertad, la igua/dad ante la ley, la 

seguridad y el respeto a estas cualidades en su deliberada integraci6n 

colectivo como es la sociedad. Demas esta decir que la igualdad ante la ley no se 

compadece ni acepta discriminaciones, siendo mas bien un error sustancial legislar con 

medidas diferentes para quienes estan en la misma situaci6n. 

La individualidad de los derechos a que se refiere el parrafo anterior, esta plasmada 

en el inciso "c" del cuarto considerando de nuestro C6digo de Trabajo el cual 

establece: "EI Derecho de Trabajo es un derecho necesario e imperativ~, 0 sea de 

aplicaci6n forzosa en cuanto a las prestaciones minimas que conceda la ley, de donde 

se deduce que esta rama del derecho Iimita bastante el principio de la "autonomia de la 

voluntad", propio del Derecho Comun, el cual supone err6neamente que las partes de 

todo contrato tienen un libre arbitrio absoluto para perfeccionar un convenio, sin que su 

voluntad este condicionada p~r diversos factores y desigualdades de orden econ6mico 

-social", 

En este orden de ideas, cabe mencionar que el Estado, no crea estos derechos 

fundamentales, procede a reconocerlos mediante su incorporaci6n de los mismos a la 

norma Constitucional. Asi un capitulo de la Constituci6n los denomina Derechos 

fundamentales y otro derechos Econ6micos, Politicos, etc. Debe precisarse que desde 

el punto de vista de la teoria de los derechos humanos, no existen relaciones 

jerarquicas entre unos y otros derechos. Todos los derechos humanos coadyuvan al 

mismo fin, que es la dignidad de la persona humana y por eso es que son indivisibles e 

interdependientes. Para mostrar con un ejemplo este planteamiento, no podria 

sostenerse que el derecho a la vida es superior al del derecho a la alimentaci6n y que 
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este puede ser aleatorio y prescindente como atencion del Estado, pues la alimentacio 

desde la perspectiva de los derechos humanos no es otra cosa que un correlato del 

derecho la vida. 

En algunos casos, dependiendo de determinadas circunstancias de caracter 

estrictamente temporal algunos de estos derechos fundamentales se pueden limitar. 

Tal es el caso de los regimenes de excepcion previstos en la Constitucion vigente, en 

los cuales el Estado suspende los derechos relativos a la libertad y la seguridad 

personales, la inviolabilidad de domicilio y la libertad de transito en el territorio. Pero 

alm en este extremo, nuestra legislacion, dispone que las garantias constitucionales, 

como el Habeas Corpus y el Amparo no se suspenden durante los regimenes de 

excepcion. Esta aclaracion me parece oportuna, pues en ningun caso el Estado puede 

fundar en el acto del reconocimiento constitucional de estos derechos, la pretension 0 

capacidad para afectarlos. Inclusive una reforma constitucional no podria derogarlos, 

desconocerlos y ni siquiera restringirlos, porque no son derechos fundados en la 

autoridad ni en la soberania del Estado. La suspensi6n temporal de alguno de estos 

derechos por causas graves, no autoriza aquella interpretaci6n mediante la cual se 

pretende derivar su desconocimiento 0 la restricci6n desproporcionada de los mismos. 

En cuanto a los derechos adquiridos, resulta claro por la explicaci6n anterior que estos 

son distintos de los derechos reconocidos. Con criterio mas modemo; queda a la 

naturaleza de las cosas jurfdicamente tratadas, el dilucidar cuando se trata de un 

derecho adquirido cuyos efectos permanecen en el tiempo y cuando ellos pueden ser 

modificados por la ley posterior. Los temas susceptibles de contar con la protecci6n del 

derecho adquirido, pueden ser 0 no objeto de materia constitucional. Pero en general 

en los asuntos de derechos humanos (aqui encontramos los derechos laborales 

consagrados en nuestro C6digo de Trabajo, Decreto 1441) se acepta que en la medida 

en que estos tienen reconocimiento constitucional, adquieren una via legal de 

protecci6n mediante la cual se hace efectivo el derecho sustantivo reconocido. 

87 




Los casos de este tipo considerados p~r el texto constitucional vigente son numerosos, 

asf p~r ejemplo en el inciso "t" del Articulo 102 de nuestra Constitucion Polftica 

establece: "t) EI Estado participara en convenios y tratados internacionales 0 regionales 

que se refieran a asuntos de trabajo y que concedan a los trabajadores mejores 

protecciones 0 condiciones. En tales casos, 10 establecido en dichos convenios y 

tratados se considerara como parte de los derechos mfnimos de que gozan los 

trabajadores de la Republica de Guatemala". Existen otros casos que podriamos citar, 

pero 10 que interesa es establecer la naturaleza y alcances de un derecho adquirido en 

materia laboral, el cual esta contenido en leyes que son susceptibles de modificaci6n 

p~r otras posteriores, a condici6n de que ninguna de elias desnaturalice, impida 0 

restrinja el derecho reconocido constitucionalmente. 

La proteccion es inherente al reconocimiento, pero los mecanismos de protecci6n 

pueden variar en el tiempo a condicion de no atentar contra el derecho reconocido, que 

en el presente caso son los derechos laborales, que dado su jerarquia constitucional, 

revisten de un blindaje capaz de soportar cualquier reforma. Sin duda se podra esgrimir 

que en caso del magistrado De Leon Molina, la cuesti6n no radicaba en derechos 

adquiridos, sino en la aplicacion de la Ley de la Carrera Judicial, queda a criterio del 

apreciable lector, del presente trabajo de investigaci6n, sacar sus propias 

conclusiones, en base al analisis jurfdico que se hace del caso concreto, determinar si 

el maximo tribunal constitucional resolvi6 con base a las leyes y tratados laborales 

ratificados p~r Guatemala, 0 si p~r el contrario, su resoluci6n se baso, limitandose a la 

letra muerta de la Ley de la Carrera Judicial. En este sentido, debi6 (a mi criterio) 

resolverse el caso del magistrado De Le6n Molina, como un derecho adquirido, el cual 

p~r deducci6n legal es "Irrenunciable", de tal suerte que los derechos adquiridos son 

aquellos que han entrado en nuestro dominio, que hacen parte de el, y de los cuales ya 

no puede privarnos. Siendo el caso del magistrado De Le6n Molina, un derecho 

adquirido, se deduce que no puede renunciar a este ni ser privado del mismo; sin 

embargo, al referido magistrado, se Ie aplico el articulo 14 de la Ley de la Carrera 

Judicial, al momento de determinar su permanencia en el Organismo Judicial, 10 cual es 
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err6neo, puesto que debi6 aplicarse los acuerdos y tratados intemacionales ratificados 

p~r Guatemala, que en el presente caso serfa el convenio 111 de la Organizaci6n 

Internacional de Trabajo (OIT). 

Para Louis Josserand34 "Decir que la ley debe respetar los derechos adquiridos, es 

decir que no debe traicionar la confianza que colocamos en ella y que las situaciones 

creadas, los actos realizados bajo su protecci6n continuaran intactos, ocurra 10 que 

ocurra; fuera de esto, no hay sino simples esperanzas mas 0 menos fundadas y que el 

legislador puede destruir a su voluntad .... Las simples esperanzas no constituyen 

derechos, ni eventuales siquiera; corresponden a situaciones de hecho mas que a 

situaciones jurrdicas: son intereses que no estan juridicamente protegidos y que se 

asemejan mucho a los 'castillos en el aire': tales como las 'esperanzas' que funda un 

heredero presunto en el patrimonio de un pariente, cuya sucesi6n espera ha de 

corresponderle algun dia. En general, las simples expectativas no autorizan a quienes 

son presa de elias a realizar actos conservatorios; no son transmisibles; y como ya 10 

hemos visto, pueden ser destruidas por un cambio de legislaci6n sin que la ley que las 

disipe pueda ser tachada de retroactividad". 

Es innegable la existencia de un derecho adquirido en casi todas las disciplinas 

jurfdicas, pero los derechos adquiridos en materia laboral, revisten de suma importancia 

puesto que estos son irrenunciables; de tal suerte que los demas derechos pueden ser 

renunciados, los laborales no. Algunos tratadistas35 consideran que la noci6n clasica 

del derecho adquirido debe sustituirse p~r la de "situaci6n juridica concreta" y a su 

turno, la noci6n de expectativa debe ceder el puesto a la de "situaci6n jurfdica 

abstracta"; la primera, es derecho adquirido y la segunda, es expectativa. "Por la noci6n 

de situaci6n juridica abstracta entendemos la manera de ser eventual 0 te6rica de cada 

uno, respecto de una ley determinada"; y la situaci6n juridica concreta, "es la manera 

34 Derecho Civil, Torno I, Vol. I pags. 77 y ss. 
35 Autores Varios. pags. 66. 
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de ser de una persona determinada, derivada de un acto juridico 0 de un hecho juridico ~/Jalema\a, v' ~ 
que ha hecho actuar en su provecho 0 en su contra, las reglas de una instituci6n 

juridica, y el cual al mismo tiempo Ie ha conferido efectivamente las ventajas y las 

obligaciones inherentes al funcionamiento de esa instituci6n", y sobre esta ultima 

seriala que "constituyen el campo sobre el cual no puede tener efecto la nueva ley". 

EI derecho adquirido se incorpora de modo definitivo al patrimonio de su titular y queda 

a cubierto de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la propia ley 

laboral 10 garantiza y protege; no ocurre 10 mismo con la expectativa que, en general, 

carece de relevancia juridica y, en consecuencia, puede ser modificada 0 extinguida 

p~r el legislador. Y es en esta ultima categoria donde debe ubicarse la lIamada 

'condici6n mas beneficiosa'. Se puede concluir que, quien ha satisfecho los requisitos 

de edad y tiempo de servicio 0 numero de semanas cotizadas, exigidas por la ley para 

acceder a una pensi6n de jubilaci6n 0 de vejez, tiene un derecho adquirido a gozar de 

la misma. Pero quien aun no ha completado el tiempo de servicio 0 lIegado a la edad 

prevista en la norma legal, no tiene un derecho sino que se halla apenas ante una 

simple expectativa de alcanzarlo en el momento de reunir la condici6n faltante. 

La "condici6n mas beneficiosa" para el trabajador, se encuentra plenamente 

garantizada mediante la aplicaci6n del principio de favorabilidad que se consagra en 

materia laboral, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cual norma 

es mas ventajosa 0 benefica para el trabajador es a quien ha de apJicarla 0 

interpretarla. De conformidad con este mandato, cuando una rnisma situaci6n juridica 

se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convenci6n 

colectiva, etc), 0 en una misma, es deber de quien ha de aplicar 0 interpretar las 

normas escoger aquella que resulte mas beneficiosa 0 favorezca al trabajador. La 

favorabilidad opera, entonces, no s610 cuando existe conflicto entre dos normas de 

distinta fuente formal, 0 entre dos normas de identica fuente, sino tam bien cuando 

existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma asi escogida debe 
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ser aplicada en su integridad, ya que no Ie esta permitido al juez elegir de cada norma~v G'Uq/emala. ~' -
10 mas ventajoso y crear una tercera, pues se estaria convirtiendo en legislador (en 

Guatemala esto sucede constantemente). 5e parte entonces del presupuesto de la 

coexistencia de varias normas laborales vigentes que regulan una misma situaci6n en 

forma diferente, evento en el cual habra de aplicarse la norma que resulte mas benefica 

para el trabajador. Dicho principio difiere del "in dubio pro operario", segun el cual toda 

duda ha de resolverse en favor del trabajador; porque en este caso tan s610 existe Lin 

precepto que reglamenta la situaci6n que va a evaluarse, y como admite distintas 

interpretaciones, se ordena aplicar la que resulte mas favorable al trabajador. 

5e puede concluir que quien ha satisfecho los requisitos de edad y tiempo de servicio 0 

numero de semanas cotizadas, exigidas por la ley para acceder a una pensi6n de 

jubilaci6n 0 de vejez, tiene un derecho adquirido a gozar de la misma. Pero quien aun 

no ha completado el tiempo de servicio 0 lIegado a la edad prevista en la norma legal, 

no tiene un derecho sino que se halla apenas ante una simple expectativa de 

alcanzarlo en el momenta de reunir la condici6n faltante. En conclusi6n: el derecho 

adquirido se incorpora de modo definitiv~ al patrimonio de su titular y queda a cubierto 

de cualquier acto oficial que pretenda desconocerlo, pues la propia Constituci6n 10 

garantiza y protege; no oCLIrre 10 mismo con la expectativa que, en general, carece de 

relevancia juridica y, en consecuencia, puede ser modificada 0 extinguida por el 

legislador. Y es en esta ultima categoria donde debe ubicarse la lIamada 'condici6n 

mas beneficiosa'. 

De los parrafos anteriores, se infiere que al momenta de valorarse las normas al caso 

concreto del magistrado De Le6n Molina, la Corte de Constitucionalidad, no aplico el 

principio mas favorable al trabajador, sino que aplica la norma contenida en la ley de la 

Carrera Judicial, 10 cual es incongruente, con la legislaci6n laboral vigente y los tratados 

y convenios internacionales ratificados por Guatemala, por tener categoria similar a la 

norma constitucional. 
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CONCLUSIONES 


1) 	 EI Articulo 30, inciso d) de La Ley de la Carrera Judicial no Ie era aplicable al ex 

magistrado Rodolfo De Le6n Molina, puesto que es una persona que entr6 a 

laborar al Organismo Judicial antes de la entrada en vigencia de la citada ley, por 

tanto contraviene los derechos sociales establecidos en la Constituci6n Politica de 

Guatemala, asi como en las leyes ordinarias laborales, que si Ie son aplicabies. 

2) 	 La Corte de Constitucionalidad de Guatemala debe ser un ente colegiado que 

dirima controversias de derecho y no politicas, como en el caso del magistrado 

Rodolfo De Le6n Molina, el que fue separado del cargo por una resoluci6n que Ie 

ved6 su derecho al trabajo, puesto que siendo una persona que todavia se 

encontraba en pleno uso de sus facultades volitivas, era apta aun para desempefiar 

el cargo para el cual fue electo. 

3) En Guatemala no existe una independencia real entre los poderes que conforman 

el Estado. Esto se debe a que el Organismo Judicial constantemente es presionado 

en la toma de decisiones por grupos de presi6n que inciden en los magistrados de 

la Corte Suprema de Justicia, puesto que en muchos casos estos deben favores 

politicos, que hacen que sus decisiones no sean apegadas a derecho. 

4) En Guatemala se desconoce la supremacia de las leyes laborales sobre las demas 

leyes de caracter ordinario, las ordinarias tienen categoria inferior a las primeras, 

dado que estas tienden a ser desarrolladas por la contrataci6n y por los pactos 

colectivos de condiciones de trabajo y su tutela rid ad sobre los derechos del 

trabajador debe anteponerse a cualquier ley de carader ordinario. 
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5) Los medios de comunicaci6n juegan un papel determinante en la imagen de un 

funcionario publico, debido a que recientemente constituyen un grupo de presi6n en 

la sociedad guatemalteca, es conveniente regular la actividad periodistica p~r 

medio de una ley que tienda a hacer mas objetiva las informaciones y comentarios 

que ellos transmiten, sin que menoscabe la libre emisi6n del pensamiento. 
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RECOMENDACIONES 


1) 	 Que el Congreso de la Republica de Guatemala, reforme el Articulo 30 de la Ley de 

la Carrera Judicial, especificamente en la literal d) la cual debera incluir el siguiente 

apartado: Articulo 30. Perdida de calidad. La calidad de Juez 0 Magistrado termina 

por cualquiera de las siguientes causas: .. d) Por jubilacion, que podra ser voluntaria 

a los 50 alios y obligatoria a los 75 alios, siempre que la persona haya perdido el 

uso de sus facultades mentales para el ejercicio de la profesion. 

2) 	 Que el Congreso de la Republica de Guatemala, reforme el Decreto numero 80-96, 

Ley de Proteccion Para Personas de la Tercera Ed ad , e incluir un apartado que 

contenga: que este Decreto prevalecera sob res las demas disposiciones de 

caracter ordinario, incluyendo la Ley de la Carrera Judicial, Decreto 41-99. 

3) 	 Que el Congreso de la Republica de Guatemala, tipifique en el COdigo Penal, el 

delito de interferencia de pod eres , bien sea directa 0 indirectamente a traves de 

resoluciones que coarten la libertad de los operadores de justicia, todo esto con el 

proposito que ninguno de los organismos del Estado interfiera en las resoluciones 

del Organismo Judicial, pues este es un organo independiente y no esta sujeto a 

sumision alguna. 

4) 	 Que el Congreso de la Republica de Guatemala, anteponga las !eyes laborales a 

cualquier ley ordinaria, en virtud que el trabajo, es un derecho garantizado 

plenamente en la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, por 10 tanto 

obligar al retiro de una persona que desempeiia un cargo publico, cuando todavia 

se encuentra en el pleno uso de sus facultades mentales, constituye discriminaci6n 

social. 
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-- 5) 	 Que el Congreso de la Republica de Guatemala, reforme la Ley de Libre Emisi6n 

del Pensamiento; dichas reformas deben incluir la penalizaci6n por falsear la 

verdad, asi como el pago de daiios y pe~uicios para las personas que resulten 

perjudicadas en su honra y su imagen, por publicaciones en los medios escritos, 

radio y televisados, que sean contrarias a la verdad 0 bien tiendan a tergiversarla. 
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ANEXO 


Sentencia de la Corte de Constitucionalidad Relacionada con el caso del 

Magistrado Rodolfo De Leon Molina. 

EXPEDIENTE 614M2008 

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD: Guatemala, cuatro de junio de dos mil ocho. 

En apelacion y, con sus antecedentes, se exam ina el auto de veintiseis de febrero de 

dos mil ocho, dictado por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y 

Prevision Social, constituida en Tribunal Constitucional, en la excepcion de 

inconstitucionalidad de ley en caso concreto del artIculo 30 inciso d) de la Ley de la 

Carrera Judicial (Decreto 41-99 del Congreso de la Republica), promovida por Rodolfo 

De Leon Molina, en su calidad de Magistrado Vocal Duodecimo de la Corte Suprema 

de Justicia. EI postulante actuo con el auxilio de los abogados Juan Humberto 

Rodriguez Villeda, Christian Humberto RodrIguez Barrios y William Fredy MartInez 

Molina. 

ANTECEDENTES 

I. LA INCONSTITUCIONALIDAD 

A) Caso concreto en que se plantea: el accionante no hace referencia a expediente 

o legajo judicial alguno, sino que su planteamiento "consiste en el riesgo de aplicacion 

de una norma que en mi caso concreto, contra ria preceptos constitucionales en materia 

laboral, que han sido distorsionados por una ley ordinaria, revistiendo dicha norma una 

marcada incompatibilidad con la Carta Magna; con el consiguiente perjuicio a mi 

calidad de alto funcionario como Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ex 

Presidente de la misma". B) Norma que se impugna de inconstitucionalidad: articulo 

30 literal d) de la Ley de la Carrera Judicial (Decreto 41-99 del Congreso de la 
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Republica). C) Normas constitucionales que se estiman violadas: cito los articulos qlemala,' 

15, 101, 106,208 Y 210 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala D) 

Hechos que motivan la acci6n de inconstitucionalidad: 10 expuesto por el 

postulante se resume: a) ya la Corte de Constitucionalidad con anterioridad declaro sin 

lugar la accion de inconstitucionalidad general parcial del aludido articulo 30 literal d) 

(promovida por el abogado Emesto Lopez Cordova); b) como consecuencia de 10 

anterior, los medios de comunicacion, especialmente la prensa escrita, publicaron una 

serie de articulos conminatonos, incluso editoriales, en los cuales a su juicio se Ie 

denigra en su calidad de persona y como Magistrado (y adjunto copias de los mismos). 

E) Fundamento juridico que se invoca como base de la inconstitucionalidad: el 

solicitante basa su pretension en los siguientes argumentos: afirma que el articulo 208 

de la Constitucion PoHtica de la Republica de Guatemala establece que la remocion de 

cualquier clase de juez 0 Magistrado, solamente sera por una causa determinada; que 

la Ley de la Carrera Judicial no contempla las forma,lidades ni el tramite de jubilacion, 

por 10 que supletoriamente acude al Reglamento que desarrolla la Ley de clases 

pasivas civiles del Estado que establece, no sera el retiro obligatono a los trabajadores 

que al cumplir sesenta y cinco arios de edad, se desemperien como altos funcionarios, 

por 10 que deviene inaplicable el contenido de la norma atacada. Que hay una 

contradiccion con el articulo 15 constitucional, porque la norma atacada no puede 

aplicarsele retroactivamente, porque al momento en que inicio su relacion con el 

Organismo Judicial, no existia la Ley de la Carrera Judicial. Con respecto del articulo 

101 constitucional al accionante estima que la norma atenta contra su derecho como 

persona a tener un trabajo, yademas Ie obliga a jubilarse, cuando existe otra norma 

que hace tal exclusion "dado que mi cargo es de la mas alta categoria en el Organismo 

JUdicial". Aduce que con respecto al articulo 106 Supremo, la norma que se impugna 

va contra la irrenunciabilidad de derechos en materia laboral; tambien en detrimento de 

la tutelandad propia de esta rama del Derecho. Que uel hecho de que ninguna de estas 

leyes ordinarias de respuesta a los preceptos constitucionales 0 a las interrogantes 

surgidas sobre mi caso particular ( ... ) demuestra claramente que LA LEY INCUMPLE, 

nuevamente, el mandato constitucional ( ... ) parrafo segundo del articulo 208 

constitucional". Para que la jubilacion se configure se necesita una declaratoria 
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expresa de la misma por la autoridad competente y mientras la misma no acaezca, 

puede perder su calidad de Magistrado. Ademas, que se tiene como una excepcion a la 

jubilacion obligatoria, cuando habiendo cumplido la edad para ello se desempenen 

como altos funcionarios 0 sean reconocidos por sus altos meritos intelectuales, 

artisticos 0 profesionales. Finalmente solicito se declare la inconstitucionalidad en su 

caso concreto e inaplicabi/idad por contener vicio de inconstitucionalidad, 10 dispuesto 

en el articulo 30 literal d) de la Ley de la Carrera Judicial. F) Resoluci6n de primer 

grado: la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Prevision Social, 

constituida en Tribunal Constitucional, consider6: "Que para participar en la eleccion 

de uno de los mas altos cargos del Organismo Judicial, el Abogado Rodolfo De Leon 

Molina cumplio los requisitos establecidos en los articulos 207 y 216 de la Constitucion 

Politica de la Republica de Guatemala, y fue electo por el Congreso de la Republica 

mediante el procedimiento establecido en el articulo 215 tambien constitucional, para 

un periodo de cinco anos, habiendo quedado desde el momenta de la toma de 

poses ion , investido de las calidades propias de un alto funcionario, en cuya ocasion el 

Congreso de la Republica establecio las calidades de los entonces candidatos a 

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia entre los que figura la edad de cada uno 

de ellos, por 10 que el Congreso de la Republica tuvo pleno conocimiento que el 

Abogado Rodolfo De Leon Molina cumplirra los setenta y cinco anos dentro del periodo 

del ejercicio del cargo para el cual habra sido electo, 10 que podria ser considerado 

como una imprevision de ese Honorable Organismo porque existe una disposicion legal 

que obliga a los trabajadores del Estado a jubilarse a los sesenta y cinco anos, sin 

embargo 10 mas probable es que los senores Diputados que conocieron de aquella 

eleccion tuvieron en cuenta la aplicacion del articulo 8 del Reglamento de la Ley de 

Clases Pasivas Civiles del Estado, que se otorga una dispensa en la obligacion de 

jubilarse a los sesenta y cinco anos para los que se desempenen como altos 

funcionarios 0 sean reconocidos por sus altos meritos intelectuales, artisticos 0 

profesionales, como ha sucedido en los otros Organismos del Estado. Que al ser 

investido de la calidad de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y tomar posesion 

del cargo, el Abogado Rodolfo De Leon Molina por aplicacion del articulo 208 de la 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, adquirio los derechos inherentes al 
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cargo como es el de no ser removido ni suspendido, sino en los casos y con la 

formalidades que disponga la ley (Para los efectos del servicio publico debe entenderse 

que la remoci6n equivale a privaci6n del caso, y la suspension es la correcci6n 

disciplinaria laboral, que significa el cese en la prestaci6n de las tareas durante cierto 

lapso.) ( ... ) pero la circunstancia de haber cLimplido determinada edad, no puede 

considerarse como un hecho susceptible de reprobar su actuaci6n como funcionario 0 

un acto personal que pe~udique su relaci6n de trabajo, porque eso equivale a penalizar 

haber cumpJido setenta y cinco alios, y discriminar por razon de edad violando los 

derechos humanos del postulante, por 10 que el inciso d. del articulo 30 de la Ley de la 

Carrera Judicial sf contraviene los derechos contenido en el articulo 208 de la 

Constitucion Politica de la Republica de Guatemala." Y resolvi6: "1.- CON LUGAR la 

acci6n de inconstitucionalidad en caso concreto planteada por el Abogado Rodolfo De 

Le6n Molina, Magistrado Duodecimo de la Corte Suprema de Justicia, el contra del 

inciso d. del articulo 30 de la Ley de la Carrera Judicial, por contrariar los articulos 101, 

106,208 Y210 de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala, en cuanto al 

accionante; 11.- La parte afectada de inconstitucionalidad en caso concreto deja de tener 

efectos juridicos, para el accionante Abogado Rodolfo De Le6n Molina, Magistrado 

Duodecimo de la Corte Suprema de Justicia, retrotrayendose la perdida de su vigencia 

a la fecha en que el postulante cumpli6 setenta y cinco alios. NOTIFIaUESE para los 

efectos legales pertinentes." 

II. APELACI6N. La Procuraduria General de la Nacion apelo ante el tribunal a quo, 

aduciendo que no hay un litigio a decidirse por un 6rgano de la jurisdicci6n ordinaria, 

presupuesto indispensable que no se cumplio y obliga a que se revoque el auto de 

primera instancia. 

III. ALEGATOS EN EL DiA DE LA VISTA. A) EI solicitante reiter6 10 expuesto en el 

escrito inicial de interposici6n y difiere de los motivos por los cuales la Procuraduria 

General de la Naci6n interpuso la apelacion del auto, porque: a) se Iimito a argumentar 

que no habia un proceso de jurisdiccion ordinaria para intentar dentro de aste la 

inconstitucionalidad en caso concreto, 10 cual debio atacar desde un principio mediante 

el ocurso de queja, del cual hay abundante jurisprudencia de la Corte de 

Constitucionalidad; y que al tenor del articulo 116 de la Ley de Amparo, Exhibicion 
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Personal y de Constitucionalidad no es necesario el juicio previo para alegar 

inconstitucionalidad en caso concreto como (mica pretensi6n, tambiem desarrollado por 

los articulos 120 y 121 de la ley tematica; b) acudio a este "medio de justicia 

constitucional preventiva" para evitar que se Ie siga produciendo mas dana ante la 

eventual remoci6n del cargo y por ende, la perdida de la calidad de Magistrado de la 

Corte Suprema de Justicia. B) La Procuraduria General de la Naci6n insisti6 en que 

no se cumple con el presupuesto de la existencia de un litigio a decidirse por un organo 

de la jurisdicci6n ordinaria, para que un tribunal constitucional analizara si la norma 

impugnada contraria los articulos de la Constitucion Politica de la Republica de 

Guatemala, senalados por el accionante, por 10 que debera revocarse 10 resuelto en 

primera instancia. Ademas, el articulo 30 literal d) de la Ley de la Carrera Judicial ya fue 

atacado mediante el planteamiento de inconstitucionalidad general parcial y la Corte de 

Constitucionalidad resolvi6 que tal disposicion no va en contra de la Carta Magna. C) EI 

Ministerio Publico expreso estar de acuerdo con el auto impugnado, ya que se ha 

concretado en favor del accionante el derecho de acudir a la via directa para la 

interposici6n de la inconstitucionalidad en caso concreto como acci6n, dado que la 

misma va encaminada a que se declara que la disposici6n tantas veces aludida, lesiona 

sus derechos constitucionales ante su inminente aplicaci6n por parte del Consejo de la 

Carrera del Organismo Judicial y el tramite obligatorio de jubilacion que senala la propia 

norma impugnada, por 10 que es procedente el ptanteamiento, ya que la norma atacada 

viola el principio de ina movilidad de los Magistrados y jueces que contempla el articulo 

208 constitucional, por razones de edad, "10 que implica falta de razonabilidad al 

establecer como limite la edad de anos como circunstancia obligatoria para la 

jubilaci6n, 10 que va en detrimento de los principios constitucionales, que garantizan la 

dignidad de la persona humana". Por otra parte, si la norma impugnada pretende una 

jubilaci6n obligatoria a la edad de setenta y cinco, cuando la misma, no es causal 

razonable para la suspension 0 remoci6n de un juez 0 Magistrado, se esta ante una 

violaci6n a la Constitucion "ya que no tiene una justificaci6n razonable de acuerdo a los 

valores que la carta magna acoge en proteccion de los derechos laborales y la 

dignificaci6n de los persona". Solicit6 se confirme el auto venido en grado. 
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CONSIDERANDO 


--1-

La finalidad comun de los procesos de declaratoria de la inconstitucionalidad es 

la garantia de la supremacia constitucional. Para obtener una decisi6n de certeza, 

existen institutos de Derecho Procesal Constitucional establecidos por la Carta 

Fundamental y desarrollados por la Ley correspondiente (Decreto 1-86 de la Asamblea 

Nacional Constituyente), siendo estos: a) el que regula instrumentalmente una 

declaratoria de orden general, vinculante y terminante, porque su estimaci6n produce 

efecto derogatorio de la 0 las normas enjuiciadas; y b) el que, de ser viable y 

estimatorio, afectarfa la 0 las normas impugnadas con su inaplicaci6n al caso concreto 

y unicamente entre las partes. 

En ambos tipos de proceso de inconstitucionalidad (general 0 abstracta y 

particular 0 concreta) 10 que se pone bajo enjuiciamiento es una 0 varias normas 

juridicas del derecho positivo, que tengan vigencia formal y obligante dentro del 

esquema legal del pais. Asi, se puede distinguir un sistema de protecci6n directo, 

subjetivo y concreto de los derechos y libertades, frente a otro de caracter indirecto, 

objetivo y abstracto, pero ambos tienen como materia de conocimiento el 

cuestionamiento de una norma jurfdica. 

-lIw-

EI postulante plante6 la inconstitucionalidad del inciso d) del articulo 30 del 

Decreto 41-99 del Congreso de la Republica (Ley de la Carrera Judicial), en cuanto ala 

terminaci6n de la calidad de juez 0 Magistrado, que puede producirse, entre otras 

causas, por "jubilaci6n ( ... ) obligatoria a los 75 anos". 

--111-

EI planteamiento de la acci6n de incidente de inconstitucionalidad, hace el 

razonamiento respecto del enunciado normativo que impugna. Sin embargo, por 

cuestiones de metodo, es necesario, en primer termino, examinar el requerimiento de 

procedibilidad relativo a la idoneidad del medio empleado para cuestionar la legitimidad 

constitucional, habida cuenta que el formulante denuncia de que seria la aplicaci6n del 

precepto en su caso particular el que producirfa lesi6n a sus derechos. 

De esta manera, no suministra elementos argumentales que permitan confrontar 
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el contenido del inciso d) del articulo 30 de la Ley de la Carrera Judicial con normas 

jerarquia constitucional que pudieran conducir a un reexamen de fonda de la 

inconstitucionalidad, dada la ausencia de senalamiento al respecto. En este sentido, ha 

sido consistente y reiterada la jurisprudencia de esta Corte, relativa a que, cuando no 

hay razonamiento 0 argumento que ataque el precepto cuestionado con los valores, 

principios y normas de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, al 

Tribunal Ie es imposible subrogar al impugnante en la obligacion que Ie impone el 

articulo 135 de la Ley de Amparo, Exhibici6n Personal y de Constitucionalidad. 

Si el accionante hubiese atacado directamente la norma, confrontlmdola con 

disposiciones de la Ley Suprema, esta Corte se hubiera visto precisada a entrar al 

analisis cualitativo del caso, no obstante que en Sentencia de veinte de noviembre de 

dos mil siete (Expediente 235-2007) en un caso de inconstitucionalidad directa y de 

caracter general, se habia pronunciado al respecto, resolviandolo, luego del estudio 

correspondiente, sin lugar. EI estudio actual, aunque no es directo, lIeva a confirmar el 

criterio sostenido en la resolucion senalada. 

EI sistema de control constitucional establecido en el orden guatemalteco, puede 

referirse a la necesidad de compatibiJidad de las normas con la ley suprema (control 

abstracto 0 concreto) 0 de los actos de autoridad (amparo). La diferencia objetiva 

depende entonces de la pretension del postulante, quien puede: a) objetar 

esencialmente el contenido de la norma 0 b) la apJicaci6n de la misma en un acto de 

voluntad especifico y determinado. Lo que se extrae del planteamiento que ahora se 

examina es el alegato de inconstitucionalidad del inciso d) del Articulo 30 de la Ley de 

la Carrera Judicial, porque, segun alega, su aplicabilidad en su caso personal podria 

contravenir los preceptos de la Constitucion Politica de la Republica de Guatemala 

puntuaJizadas en sus memoriales. Esto es, que el senalamiento no se hace de una 

confrontacion conceptual de las clausulas impugnadas con la normativa de la 

Constituci6n. EI accionante presiente la amenaza de que, al haberse cumplido el hecho 

de la edad que la ley cuestionada preceptua para que se produzca la causa de 

terminaci6n de su calidad como sujeto de la Ley de la Carrera Judicial uubilacion 

obligatoria), se produzca su separaci6n del cargo, pero en este supuesto al no esta 

utilizando la via apropiada para defender su situacion particular, dado que confunde el 
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control de normas con el control de actos. 

La diferencia anteriormente indicada la ha sostenido reiteradamente esta Corte. 

EI control de constitucionalidad de normas juridicas se hace p~r via directa 0 p~r via 

indirecta, pero siempre consistira en la declaratoria de ilegitimidad de la ley que 

resultare contraria a la Ley Suprema. En cambio, cuando 10 que se cuestiona es la 

aplicaci6n a un hecho determinado, el control es distinto. Por ello cabe reiterar que una 

cos a es el precepto y otra la forma 0 manera de su aplicaci6n. 

EI articulo 203 de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala 

preceptua que el Organismo Judicial se integra p~r la Corte Suprema de Justicia y p~r 

los demas tribunales que la ley establezca. EI articulo 210 ibidem dispone que las 

relaciones laborales de los funcionarios y empleados del Organismo Judicial, se 

normaran p~r su Ley de Servicio Civil. Asimismo, en su segundo parrafo, que los jueces 

y Magistrados no podran ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino 

p~r alguna de las causas y con las garantias previstas en la ley. La Ley de Servicio Civil 

del Organismo Judicial (Decreto 48-99 del Congreso de la Republica) dispone en su 

articulo 77 entre las causas de terminaci6n de la relaci6n laboral, "b) la jubilaci6n". La 

citada Ley de la Carrera Judicial regula 10 relativo a las causas de terminaci6n de la 

calidad de juez 0 Magistrado, la jubilaci6n voluntaria u obligatoria, segun la edad del 

funcionario, conforme se ha visto en el inciso d) del articulo 30 impugnado. Estas dos 

leyes citadas aqui, no regulan el tramite para operar la causal de jubilaci6n obligatoria, 

como si 10 hace Reglamento del Decreto 63-88 del Congreso de la Republica, Ley de 

Clases Pasivas Civiles del Estado, en sus artfculos 6 y 8, que serian, como minimo, 

disposiciones legales y reglamentarias de posible aplicaci6n al caso concreto, previa la 

ponderaci6n de las autoridades competentes para decidir ace rca de su supletoriedad. 

Esta regulaci6n confirma que la via del caso planteado p~r acci6n de 

inconstitucionalidad no ha side la apropiada, puesto que, como se ha dicho, en este tipo 

de proceso 10 que se discute es la legitimidad constitucional de la norma y no los 

hechos que conduzcan a su eventual aplicaci6n en particular. 

EI razonamiento anteriormente expuesto, justifica que esta Corte declare con 

lugar la apelaci6n y, consecuentemente, resuelva sin lugar la acci6n de 

inconstitucionalidad en caso concreto. 
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__-IVM_-

Conforme a la disposicion comun en materia de inconstitucionalidad del articulo 

148 de la Ley de Amparo, Exhibicion Personal y de Constitucionalidad, cuando la 

inconstitucionalidad se declare sin lugar, se impondrs a cada uno de los abogados 

auxiliantes una multa de cien a mil quetzales, ya que son responsables de la juridicidad 

de sus planteamientos, y, en este caso, corresponde la imposicion de una multa, de mil 

quetzales a cada uno de los abogados patrocinantes, no asi la condena en costas al 

peticionario ya que no hay sujeto legitimado para cobrarlas 

LEYES APLICABLES 

Articulos citados, 266, 268, 272 literal d) de la Constitucion Politica de la 

Republica de Guatemala; 10., 20., 30.,40., 50., 60., 70., 116, 120, 123, 124, 126, 127, 

128, 129, 130, 131, 148, 149, 163 literal d), 185 y 186 de la Ley de Amparo, Exhibicion 

Personal y de Constitucionalidad y 27 del Acuerdo 4-89 de la Corte de 

Constitucionalidad. 

paR TANTO 

La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en 10 considerado y leyes 

citadas, resuelve: I) Revoca el auto venido en grado y como consecuencia de ello, 

declara sin lugar el planteamiento de accion de inconstitucionalidad en caso concreto 

del articulo 30 inciso d) de la Ley de la Carrera Judicial (Decreto 41-99 del Congreso de 

la Republica), promovida por Rodolfo De Leon Molina, en su calidad de Magistrado 

Vocal Duodecimo de la Corte Suprema de Justicia. II) Impone a cada uno de los 

abogados patrocinantes de la presente accion, Juan Humberto Rodriguez Villeda, 

Christian Humberto Rodriguez Barrios y William Fredy Martinez Molina, la multa de mil 

quetzales (Q.1000.00), que debersn pagar dentro de los cinco dias siguientes a la 

fecha en la que el presente fallo quede firme; en caso de incumplimiento, su cobro se 

hara por la via legal correspondiente III) No se hace especial condena en costas, por la 

razon anteriormente considerada. Y III) Notiffquese y, con certificacion de 10 res uelto , 

devuelvanse los antecedentes. 
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