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Respetable Licenc¡ado Guzmán:

En cumplimiento del nombramiento como Asesor de Tesis de la
bach¡ller AURA LILIANA MÉNDEZ ROMERO, me d¡rijo a usted, con el

objeto de informar sobre m¡ labor y expongo lo s¡gu¡ente:

l. El trabajo de tes¡s se denom¡na "LOS RECURSOS HORIZONTALES

EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL GUATEMALTECO".

ll. En el desarrollo del asesoramiento del trabajo de tesis

relac¡onado, se d¡scutieron algunos puntos, realizando los cambios y

correcc¡ones necesar¡as de ¡nvest¡gac¡ón. La cual se ajusta a los

requerimientos c¡entíficos y técnicos que se deben de cumpl¡r de

conformidad con la normat¡va respect¡va; La metodología y técn¡cas de

investigac¡ón utilizadas, la redacc¡ón, conclus¡ones y recomendac¡ones,

b¡bliografía ut¡l¡zada, son congruentes con los temas desarrollados

dentro de la ¡nvest¡gac¡ón, s¡endo elaborado el trabajo de conform¡dad

con el contenido del artículo 32 del normativo para elaboración de

18 calle 18-74, zona 6, Colonia Proyectos 4-4, ciudad,
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en Examen Público de Tes¡s en nueslra glor¡osa Facultad de C¡encias Jurídicas y
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Sociales.

Con la man¡festac¡ón esa de mi respeto, soy de Usted, su servidor.
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IJNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURIDICAS Y
SOCIALES. Guatemala, treinla l uno de malo de dos mil once.

Atenlamenle, pase al (a la) LICENCIADO (A) JORGE LUIS MAYEN OBREGON.
para que proceda a revisar el lrabajo de tesis del (de la) estudiafie AURA LILIANA
MENDEZ ROMERO, Iolitulado: '-LOS RECURSOS HORIZONTALES EN EL
PROCEDIMIENTO LABOR-{L GUATEMAI,TECO."

Me pcrmito hace¡ de su €onocimiento qüe es!á lacultado (a) piva realizar las

modificaciones de lbrma r' lbndo que tengan po¡ objeto mejorar Ia investigaoion,
asimismo, del fílulo de lfabaio de lesis. En el diclanetl corespondienle debe hacer
constar el contelido del Arücü]o 32 del Normalivo pala Ia Elaboración de Tesis de

Lrsencialura en Ciencias Juridícas ¡ Sociales ) del Examen General Público, el cual
dice: ' L¿u¡o el sosor .omo cl r€visor de lcsis. barán oo¡slar or los drctáúenes c,rrcspon.lidfes sr
opinióf, rcspccto dcl conlmido ciontilico ) l¿dico ds i¿ lcsis, la mclftlologia \ l(joflic0s de iñestisdc,r;,r
utilizadas. ld rcdacLió¡- lN cudnls cst¿disticos si tueren ¡eces¡r.s- ld co¡úrbuciLin oienLific¿ dc l¡
misoe las cdolusio¡es, las .econfld¡úiorcs \ la bibliog.¡Lia uliliz¿d¡ si qrtue¡an o despruebú el

r. rur ' r tr? r,Bá. ".r 
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Guatemala, 05 de marzo de 2012

Lic. Luis Efra¡n Guzmán Morales

Jefe de la uniddd de Aseso.ia de Tes s

Facultado de Ciencias Jurídicas y Sociales

Universidad de San Carlos de Guatemala

Presente

Licenciado Guzmán Morales:

Atentamente me diriio a usted para hacer de su conocimiento de la unidad de tesis

a su digno cargo, y atendiendo al nombramiento que se me hizo cor¡o revisor de

tesis de la Bachilier AURA LILIANA MENDEz ROMERO, en el tema intrtLrLado:

LOS RECURSOS HORIZONTALES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL

GUATEMALTEcO, procedo a la revisión clei trabajo de jnvesiigación de la siguiente

manera:

El contenido cientiflco, de el trabajo de la iesis de la bachiller, ofrece un estudio

documental y legal de gran impo¡lancia en el derecho procesal laboral

guatemalteco, ya que en la presente investigación se hace un análisis p.ofundo de

los recursos o medios de impuganción y cual es el .ecurso idóneo para impugnar

determinadas resoluciones.

En el lrabajo de in'Jestigación, se aplicó correctamente la metodología y técnicas

utilizando el método inductivo; al desarrollar un análisis histórico de los temas que

obran en su contenido, asi m smo el analítico; al hacer una adecuada comparación

de las diversas teorías y defin¡ciones que se desarrollan a lo largo de su contenido y

por último la técnica bibliográflca, al consultar los estudios y doctrinas de diversos

autores nacionales y extranjero.

Oficina iuúdica: 21 calle 0 I4, Zona 1, Oficina 11, Edificio E] txi¡o. Guatanala, Guatem¿la.



LIC. JORGE LT'IS MAYEN OBR.trGON
ABOGAI)O Y NOTARIO

El tema es redactado de forma sistemática dando como resultado un trabato de fác¡l

comprens¡ón en donde se estudian las inst¡tuc¡ones relacionadas al tema pr¡ncipal con

sus definiciones y pos¡ciones que Ia orientan, así como la exposición de nomas

constitucionales, laborales y de deaecho comparado, lo que hace de este un

documento cont¡able como fuente de consulta para quien necesite de esta información.

Las mnclusiones y recomendac¡ones, en mi op¡nión, fueron redactadas de forma clara

y sencilla para esclarecer el fondo de la misma, en congruenc¡a con el fondo

¡nvestigado, por lo cual, las mismas son objetivas, realistas y bien delimitadas, en v¡rtud

de lo anterior, es de resaftar que se dio énfasis a las sugerenc¡as y observaciones

señaladas.

Por lo anterior, apruebo el traba.io de tesis ¡ntitulado: LOS RECURSOS

HORIZONTALES EN EL PROCEDIilIIENTO LABORAL GUATEMALTECO, en el

sent¡do que el trabajo desanollado por la bachiller AURA LILIANA iIENDEZ

ROMERO, efect¡vamente cumple con los requis¡tos establecidos en el Artículo 32 del

Normat¡vo para la Elaboración de Tes¡s de Licenciatura en C¡enc¡as JuÍídicas y

Sociales y del Examen General Público; por lo que puede ser ¡mpreso y d¡scut¡do como

l,'layén Obregón

tesis de graduac¡ón en examen públ¡co.

Sin otro particular, atentamente,

Oficina Juridica: 21 calle 0-14, zona l, Oficina ll, Edificio El Éxito, Guatemala, Guatertala.
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DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES.

Guatemala, dieciséis de abril de dos mil doce.

CoIl vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la impresión del trabajo de tesis de

IA EStUdiANtC AURA LILIANA MÉNDEZ ROMERO titUIAdO LOS RECURSOS

HORIZONTALES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL GUATEMALTECO.

Altícr os: 31, 33 y 34 del Normativo pa¡a la Elaboración de Tesis de Licenciatura en la

Facultad de Ciencias Juridicas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala.
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las bendiciones que me ha regalado
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INTRODUCCION

En la actualidad los órganos jurisdiccionales en materia laboral estan facultados para

administrar just c¡a a travéz de los jueces, teniendo éstos como prioridad la solución de

los conflicios de manera pronta y justa utilizando las herramienias legales que la

legislación laboral establece, lo cual no sucede debido a que algunos recursos son

utjlizados para retardar asi el desarrollo normal del proceso.

El objetivo general es analizar si es procedente o improcedente la interposición de

recursos denominados como horizontales en contra de resoluciones que resuelvan

recursos de esa misma denominación y de no ser conforme a derecho cual sería la

consecuencia jurídica pata la parteque hubiese planteado dichos recursos.

En el presente estudio se alcanzd determinar, que es improcedente la interposición de

recursos denominados como horizontales que resuelvan recursos de esa misma

denominación, pudiendo determinar cuáles son los recursos denominados como

horizontales en la doctrina y cuales con los que la legislación guatemalteca contempla.

Asi mismo cabe mencionar que los órganos jurisdiccionales en materia laboral, tiene

diversos criterios para resolver los recursos de la clasificación horizontal, entre las

resoluciones que dictan para resolver estos recursos, podemos citar: no los admiten

para su trámite por considerar que lo que se pretende, es que se conozca nuevamente

lo resuelto por el recurso horizontal, ya resuelto, no los admiten para su trámite por

considerar que el recurso es improcedente interponer recurso sobre recurso; conoce

del recurso, porque considera que de no hacerlo se estaría violando el derecho de

defensa consagrado en la Constitución Política de la República de Guatemala; conoce

del recurso por cons¡derar que el mismo, tiene como fin solicitar que se revise la nueva

resolución.

En el desarrollo de la presente investigación se comprobó que se violan los princip¡os

de celeridad procesal, de economia procesal y del debido proceso. por la interposición

de recursos horizontales contra resoluciones que resuelven recursos de esa misma

denominación

(,)
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Para llevar a cabo el presente trabajo se procedió a distribuir los iemas y subtemas

desarrollados de la siguiente manera el capítulo l, se refiere a generalidades del

derecho laboral; el capitulo ll, se refiere a aspectos procesales del derecho de trabajo,

sus características, sus instituciones, y procedimientos, así como su regulación legal; el

Capítulo lll, está relacionado con los diversos medios de impugnación, antecedentes y

su comparación en el derecho de otros países y su análisis en el avance jurídico

laboral; el capítulo lV, se refiere al análisis jurídico de los medios impugnativos en el

derecho laboral guatemalteco, su clasificación, el análisis de los recursos horizontales y

su efecto jurídico procesal que provoca a las partes la interposición de estos recursos.

La teoría utilizada durante el desarrollo de la de investigación, es pública debido a que

dicha institución es eminentemente del derecho público, utilizando el método analítico,

permite descomponer la información obtenida en partes, para estudiar cada una de

ellas por separado, con la finalidad de descubrir la esencia del fenómeno, el método

sintético, para descubrir la esencia del tema, el inductivo, se aplicó a toda la tesis.

haciendo una reseña historia, significados, vocablos, y comparación y deductivo, con

el objeto de conocer las distintas doctrinas que sobre este fenómeno existe en el

ámbito juridico y social. Además, se empleó la técnica bibliográfica como análisis del

contenido.

Los recursos horizontales dejan de cumplir su pr¡ncipal función que es examinar la

desición impugnada, establecer irregular¡dades que afecten Jos actos procesales, en la

legislación guatemalteca no ex¡ste un criterio establecido para resolver este tipo de

resoluciones volviendose complicado y coslos para el Estado la solución de estos

confiictos en materia procesal.

(ii)
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CAPITULO I

1. Las Fuenies del derecho

Este examen nos lleva necesariamente al planteamiento del problema relativo a la

fuente del derecho que se analizó especialmente desde el punto de vista laboral, pero

relacionado con las fuentes generales se concibió unitariamente el derecho. Con iodo y

de modo amplio, se debe considerar fuentes del derecho, no sólo los modos capaces

de crear normas jurídicas, sino también los medios necesarios para que nazcan las

fuentes del derecho. Así en Roma eran tan fuentes del derecho la ley y el edicto del

pretor, por ejemplo, los comicios.

Dentro de la amplitud de los conceptos que se trataron, fuente del derecho equivale a

"toda norma jurídica en general no sólo la norma abstracta, sino también la individual en

tanto de ella fluye en cuanto derecho objetivo, el derecho en sentido subjetivo, es decir,

un deberjurídico o una facultacl"l.

Se puede determinar que "la teoría general de las fuentes del derecho desarroliada por

tratadistas de las d¡versas ramas jurídicas es ap1¡cable en sus fundamentos al derecho

del trabajo, en ei que cobra especial interés un aspector el relativo a la jerarquización cle

las fuentes en el derecho del trabajo"2- Aspecto que abordaremos dentro de los limites

naturales de la obra

I Hans Kaizen, leoría Pura del Derecho, pág T T8.
'Afredo Gaele y Exequiel F gueroa, Tratado Eiementalde Derecho detTrabajo, páct T8
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En el orden interno la doctrina y el derecho positivo reconocen a la ley, a la costu mbre, ' {-1.j "

a la jurjsprudencia y a la doctrina, como fuentes principales y comunes a la mayoría de

las ramas comprensivas de la ciencja jurídica. La Índole propia de cada una de las

ramas obliga a otorgar preferencias o exclusividad a una sola de ellas. como en el

derecho penal, estrictamente legalista por su carácter restrictivo de la libertad; y permite

a otras formarse con todas ellas, como la mayoria de los derechos privados, en que se

vuelve a observar el auge de la costumbre, que ja concepción racionalista del siglo XIX

había relegado a un modesto segundo término.

1.1 Fuentes del derecho laboral

Tributan en principio, pues, en la formación del derecho del trabajo las fuentes

generales o clásicas. Pero por la naturaleza misma del derecho laboral e] estudio de

sus fuentes tiene un carácier práctico más inmediato: buscar de dónde provienen las

reglas aplicables a las relaciones a que da lugar la propia existencia del derecho del

trabajo.

En efecto, nos encontrarnos frente a una rama nueva en formación inspirada en

pr¡ncjpios totalmente opuestos a los que inforrnan al clerecho clásico, protectora, foral y

en su generalidad conteniendo mandatos de orden público. Bajo estos respectos, el

derecho social reconoce fuentes cliversas y de orden oriqinal.



1.1.1 Fuentes tradic¡onales del derecho laboral

Enire la clasificación del derecho laboral encontramos:

- fuentes reales

- fuentes formales; y

- fuentes historias, mismas que se desarrollan mas adelante.

1.1.1 .1 Fuentes reales

Son elementos de hecho que sirven

producidas por los factores o elementos

como las producjdas en un gobierno

factores que determinan la necesidacl de

de base a las fuentes formales. Son las

que determinan el contenido de tales normas,

de facto, en que han surgido condiciones y

emjtir nuevas leyes.

1.1.1.2 Fuentes formales

Son las produc¡das por el proceso formal de creación de la norma jurídica, o sea, las

que provienen del ámbito parlamentario y que sufren el proceso de iniciativa.

presentación, discusión, aprobación, sanción, promulgación y vigencia (ArtícuJos 124 al

181 de Ja Constitución Política de la República de Guatemala).

Según algunos luslaboralistas, consjcleran en

costumbre y la jurisprudencia (este último que

un aspecto más estricto, la legislación, la

no aoltca a nueclto derecho t¿borar).
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1.1.1.3 Fuentes históricas

Estas se ref¡eren a los documentos, inscripciones, papiros, libros,

el texto de una ley o conjunto de leyes, las cuales jnforman sobre el

etc., que encíerran

origen de las leyes.

2. Las fuentes especif¡cas del derecho laboral

En nuestro medio, la fuente única del derecho del trabajo es la ley, de suefte que las

fuentes específicas del derecho laboral en Guatemala son:

La Constitución Política cle la República;

Los convenios y tratados inlernacionales o regionales,

Código de Trabajo,

Pactos y convenios colectivos de condjcjones cJe trabajo;

Demás leyes y reglamentos de trabajo y previsión social;

2.1 Clasif¡cación de las fuentes del derecho de trabajo

Las div¡siones más importantes, de la clasificación de las fuentes del derecho laboral y

que son citadas por varios jur¡stas laboralistas, encontramos:

Desde el punto de vjsta de Ia función que clesempeñan clentro del ordenamiento:

como leyes, decretos,Fuentes que concretamente crean derecho,

regl¿mer Ioc .onltdto: Lo,ectivos.
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Fuentes que contrjbuyen a aclarar o a supiir un derecho o una laguna quX;:.'
pueda presentarse: derecho natural, analogia, equidad, principios generales

del derecho

- Fuente intermedia: La jurisprudenc¡a, cuya misión es más bien dar mayor

realce a la apljcación concreta de cada una de las fuentes mencionadas,

Frente a la clasificación anterior podemos afirmar que el derecho nacido de las fuentes

clasif¡cadas en el 20 grupo, no puede derogar al que tiene como fuente el primero. Así

puede resolverse el problema de la jerarquización de las fuentes en términos generales.

Entrando a va)orzat cada fuente en especial se presentan nurnerosas dificultades.

Pero teniendo en cuenta los principios generales de nuestro derecho, es posibje

eslable' er e'siquicnre order de p.elación:

Código del Trabajo, con sus leyes complementarias;

Decretos y reglamentos complementarjos del código;

Reglamenio interno de empresa

Contrato individual, y

Contrato colectivo.

2.1.1 Formación del derecho del trabajo

A aausa de estas caraaterísticas

en'd.ldcrón del oe.e, lo corrul y.a<

enorme participación del ejecutivo

hay contrastes notorios entre los métodos de

fuentes del derecho laboral. En prjmer térmlno, la

frente al legislativo. Hay que tener en cuenta,
5
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as¡mismo, la aparición de nuevos protagonistas en la tarea de elaboracton de lN*t,i
normas. La gran polémjca del sjglo XIX acerca de sí el derecho es obra del Estaclo o

del flu¡r esponiáneo del pueblo, acuden nuevos contendientes que se desembarazan de

las dos facetas in;cjales. El derecho no es obra exclusiva del Estado ni tampoco un

reflejo irisado del esp¡ritu del puebÍo, el derecho es obra de Ia sociedacl Estado y pueblo

son categorías abstractas, muy generales, pero complicada tarea de hacer las leyes;

La sociedad no sólo a ¡a reunión global de todos los hombres que conviven en

determinada porc¡ón de territorio, sino también a los grupos sociales que esos hombres

forman entre sí, grupos sociales que tienen una existencia concreta, tangible, que

pañicipan, adelantando conceptos, de un modo d¡recto e inmediato en la elaboracjón de

normas que regulan las relaciones económico-sociales son los sindicatos, las

cmo'esa5. los coregios prolesionales

3. Principio del derecho de trabajo

Los princios, son los aspectos

aplicables a todas las normas

principios propjos de las normas

en que se insptro la norma para su creac¡ón, sjendo

del derecho, pero en el presente caso se tratan los

laborales establecidas en nuestra legislación.

3,1 Generalidades

La palabra principio deriva del

históricos significó comienzo y

latín "principiur¡ de princeps-ipis

origen y, en la época cláslca, se
6

principe". En tiempos

usó el plural principloa-



orum, para designar una norma o principio. El vocablo principio también significi'."

fundamento, origen, razón fundamental sobre la cual se procede. En otro sentido,

puede entenderse como lo primoidial en todo orden de relación: cronológico, lógico y

ontológico. Es decir, en los órdenes de¡ conocer (princip¡os Iógicos), del ser (princjpios

ontológicos) y del obrar (principios morales, imperativos, regu¡adores de la conducta).

"El principio es el primer instante del ser, la causa que contiene la rczón y expl¡ca la

verdad, admitida como fundamento inmediato de sus disposiciones"3.

La idea de principio denota el origen y desarrollo de criterios fundamentales expresados

en reglas o aforismos que tienen virtualjdad y eficacia propia, su más pura esencia

responde a una general aspirac¡ón que se traduce en la realizacjón de su conienido.

3.1.f Los principios del derecho de trabaio

En el derecho laboral el Estado se involucra en relaciones privacjas protegiendo a la

parte más débjl de esa relac¡ón, precisamente en atención a tal tutela, la ley ordjnaria

recoge y establece una serie de manifestaciones concretas, elevadas a la categoría de

principios generales por la doctrina, que se encuentran entrelazados entre si por una

genérica función tutelar del trabajador. Hoy pareciera aprop¡ado señalar que esa tutela

que se reconoce a Jos princlpios generales deJ derecho laboral, obedece también al

r Cabanelas, Guillermo, Dicc¡onar¡o de derecho usuat pág. 381

1
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laooralesapuntalamiento de un modelo de desarrollo que propugna por relaciones

definidas y controladas en contenido y ejecución por el Estado.

Esios principios generales, se encuentran en la base de todo el derecho laboral, y son

también espacios en los que coinciden muchas legislaciones. Como los principales

pueden c¡tarse el principio protector y sus reglas, el principio de la irrenunciabilidad y el

principio de la continuidad de la relación; junto a ellos, coexÍsten también e¡ princjpio de

la primacía de la realidad y el pr¡ncipio cle la razonabilidad. Los prjnc¡pios del derecho

del trabajo son aquellas ideas fundamentales o líneas directrices, prop¡as o exclus¡vas

de esta rama del derecho, que informan e inspiran direcia o indirectarnente las normas

laborales. Los principios generales dei derecho laborai tienen, por Jo general, dos

f unciones fundamentales:

- Fuente supletoria: cuando la ley deja vacios o lagunas, y no existe jurisprudencia,

uso, costumbre aplicable; los prjncipios de derecho del trabajo entran como

suplemento.

- Fuente interpretadorai sirven también para jnterpretar la normatjva vigente, cuanclo

esta sea confusa o haya diversas interpretaciones posibles.

. El pr¡ncipio proteclor

Un reconoctmiento

verdadero principio

prácticamente unánime establece que la ley laboral tiene como un

general la protección del trabajador.
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Semejante princip¡o, fundamentado en la génesis misma de las leyes laborales, justifica

por sí solo la iniervención estatai en la emisión de las normas, en la vigilancia de su

cumplimiento efectivo, y en ¡a aplicación específica. Sin embargo, un objetivo adicional

también importante, y no expresamenie declarado parece ser como se indicó el

mantenimiento de un modelo de desarrollo que presuponía un mercado de trabajo

cautivo y estrictamente requlado.

Respecto a lo primero, cabe señalar que efectivamente la ley laboral iiende a la

protección o tutela de la parte más débir cre las reraciones laborares. Ese conten¡do,

denominado por la doctrina como el principio protector del derecho laboral, contiene

como bien se sabe reglas específicas que lo implementan: la jnterpretación más

favorable al trabajador ¡ndubio pro operario, la regla de la condjción más benef¡ciosa, y

la regla de la norma más favorable. La importancia del principio protector es tal, que en

realidad se le llega a ubicar por algunos como diseminado en todo el conienido de la ley

laboral; trasciende por así decirJo, un ámbito restringido. En todo caso, se trata de

reglas establecidas en protección y/o tuteja del trabajador pero también en función de

Jas definiciones efectuadas respecto al comporiarniento a que se óblÍga a los actores

del mercado de trabajo. considerando que uno de ellos el trabajador es la pafte más

débir.

Atendiendo

encontrarla

a esa ampljtud, una manifestación concreta del principlo podemos

la disposición de la Constjtución poJítica de la República de Honduras
9
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en su Art¡culo '135 establece: La obligación del estado de tutelar los derechos de loyl"'
trabajadores y como ya se indicó, en todo el conjunto de norrnas que

constitucionalmente establecen y orientan el contenido del derecho laboral

Este enunciado general se complementa con la expresa definición del carácter de orden

públ¡co que corresponde a la ley laboral, y según el cual a sus disposiciones se

sujetarán todas las empresas, establecimientos o explotaciones de cualquier naturaleza

que sean existentes o que en lo futuro se establezcan.

Lo que interesa resaltar es que como una regla general la ley laboral se estableció en

su concepción original como indudablemente obligatoria para todo eJterritorio nacional.

De manera mucho más específica, y también como proteccjón de los trabajadores

pueden citarse las reglas de aplicación, según las cuales: en caso de conflicto o ducla

sobre la apJicación de las normas de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador.

Esa misma regla con algunas variantes, pero siempre como una clara manifestación dei

criterio de interpretación de las normas en beneficio del trabajador (indubio pro

operario) se encuentra en la mayoría de las restantes legislacjones de los países

iatinoamericanos: e incluso resolviendo sobre la prevalencia de la ley laboral sobre

cualquier otra. Desarrollan también una func¡ón tutelar o protectora todas las

disposiciones laborales relativas a derechos bás¡cos del trabajador en mate|a cle

jornadas, descansos, salarios, etc., y aquellas normas que establecen prohibiciones u

ob igaciones, desi¡nadas a regular la conducta cle las partes y evitar perjuicios al

10



trabajador. Como algunas legislaciones en materia laboral, de

latinoamericanos. de las cuales cabe citar Ias siouientes:

- El Código de Trabajo de Guatemala en su Ariículo 116 establece: "El

máximo en jornadas de trabajo diurno se encuentran füadas en 8 horas

diarias y entre 44 y 48 horas semanales, la definición de Ia jornada mixta y los

máximos para la jornada nocturna establecidos entre 6 y 7 horas diar¡as como

máximo y desde treinta y seis horas hasta cuarenta y dos horas semanales",

e igualmente en los paises de El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa R¡ca

y Panamá.

- El Código de Trabajo de Guatemaia de acuerdo a los Artículos 126 y 130

regula "Los períodos mínimos de descanso semanal que se establecen en un

dia de descanso por cada seis días de trabajo continúo así como el periodo o

períodos de descanso anual vacaciones"; Coincidiendo tambien con los

paises de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

La legislación Gutemalteca establece en el Código de Trabajo en su Adículo

90 establece "La obligación del pago del salario en moneda de curso legal,,,

de la misma manera se aplica en los paises de El Salvador, Honduras,

Nicaragua y Costa Rica. La cuai generalmente se acompaña cle prohibictones

ad¡cionales en cuanto al pago con vales y fichas que sustituyan la moneda,

respecto a pagar los salanos en establecimientos como "de recreo, expendios

comerciales o de bebidas alcoholicas u otros análogos', asi mjsmo en su
11



Articulo 96 establece "la inembargabilidad de los salarios mínimos" y

misma manera lo establecen los paises de Honduras, Nicaragua y

Rica

de la

Cosia

Código de trabajo de Guatemala en su Artículo 10 establece "La prohibición

de despedir o tomar represalias en contra de los trabajadores" con el

propósiio de impedir que demanden el auxilio de las autoridades encargadas

de velar por el cumplimiento y aplicación de la ley laboral, de la misma

manera en la legislación de Costa R ca.

. El principio de la irrenunciabilidad

Este principio se puede entender como la prohibÍción legal para que una persona

denominada trabajador pueda privarse voluntariamente de una o más ventajas

concedidas por el derecho laboral en benefic o propio.

En algunos casos se establece en el ámbito constitucional como pade del contenido

laboral, una disposición expresa en cuanto a que los derechos consagrados en favor de

los trabajadores son irrenunciables de acuerdo a el Artículo 52.de la Constitución

Política de El Salvador mientras que en otros legislaciones se establece expresamente

en la propia ley ordinaria. En relación a la naturaleza de orden público se reconoce a las

normas laborales ei princjpio de irrenunclabilidad, en aquellas normas conforme a la

cuales no sólo no se adm¡len las renuncias que los trabajadores formulen a las

12
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disposiciones que les favorezcan, sino que en caso cje producirse las mismas #:-
reputan como absoluiamente nulas.

En ese sentido no sólo se declara en la ¡ey ordinaria que los derechos son

irrenunciables, Nicaragua en su Código de Trabajo Artículo 7 lo regula, igualmente que

toda renuncia disminución o iergiversación de esos derechos se declaran nulos ipso

jure, de la misma manera en la legislación de Honduras. Una función tutelar inherente al

principio de irrenunciabilidad, deviene según ese enunciado como incuestionable.

. Principio de estab¡l¡dad laboral

En general el derecho a la estabil¡dad laboral consjste en la garantia que tjene todo

trabajador a permanecer en el empleo y a obtener Jos correspondientes beneficios

salariales y prestac¡onales, jncluso contra la voluntad del pairono, si no existe una

causa relevante que justifique el despido.

Dentro del contexto jurídico es importante recalcar que la esiabllidad laboral. ya que es

el fundamento esencial de la relación jurÍdica laboral que se deriva de un contrato de

trabajo a plazo jndeterminado. Para obtener este logro, exige al trabajador el

cumplim¡ento de los requisitos que fija la ley y para gaanlizar al irabajacjor y al

empleador en sus mutuas obiigaclones y derechos, es indispensable se plasme en ia

realidad la responsabilidad y esfuerzo del estado y de la sociedad eaonómicamente

activa, conservando y areando fuentes de irabajo.

13
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La estabilidad laboral, se determina en dos aspectos, el económ¡co y el laboral para e'l'--..-

trabajador, afirma que todo hombre ha de trabajar para obtener la subsistencia; esa ley

de la naturaleza se esfueza con él mandamiento divino Génesis lll 19, comerás el pan

con el sudor de tu frente. Se dice para los tratadistas que, trabajo, para el derecho

laboral es la presentación realizada a otro mediante un contrato o acuerdo tácito de

voluntades, a cambio de una remuneración por tal concepto y en situación de

subordinación y dependencia.

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

de satisfacción de necesidades del núcleo familiar, garantiza los ingresos de la

ernpresa, por cuanto un personal adiestrado y expedo, al misrno tiempo integrado y con

la mistica hacia la empresa, brindará índices satisfactorios de producción y

productiv¡dad, redundando no solo en beneficio del trabajador y del empleaclor, sino

también del desarrollo orgánico-económico-social, con logros a la obtención de la

armonía y la paz sociai y laboral.

La estabilidad laboral tiende a otorgar un carácter permanente a la refación de trabajo,

donde la disolución del vinculo laboral depende únicamente de la voluntad del

trabajador y sólo por excepción de la del empleador o de las causas que hagan

imposible su continuación, de la que se desprencle que la estabilidad consi'tuye un

derecho para el trabajador que, por supuesto, ie exige el cumplimiento de las

obligac¡ones inmersas a la naturaleza del contrato de trabalo. No constituye un clerecho

del empleador porque significaría retornar a etapas superadas de trabaio forzoso.
14



El sentido de Ia estabjlidad es proteger al trabajador de los despidos arbitrar¡os. A

través del régimen de estabilidad se pretende limitar la libertad incond¡cional del

empleador evitando despidos arbltrarios que sumen en caos e insegurldad al

trabajador, cuya única fuente de ingreso es su trabajo, conflevando ra insat¡sfacción de

necesidades y un estado de angustia de su familia.

La Carta de la Organización de Estados Americanos, en su Articulo 28, proclama que

"el hombre mediante su trabajo tiene el derecho de alcanzar su bienestar material y su

desarrollo espjr¡tual en condiciones de llbedad, digniclad, igualdad de opoftunidades y

seguridad económica"

"La finalidad deJ derecho a ra esiabiiidad raborar se fundamenta en er derecho ar trabajo

que tiene toda persona en capacidad de irabajar,'a. por tanto es a través del trabajo que

toda persona alcanza su reajización y djgnificación, consigue ingresos indispensabJes

para susteniar sus necesidades pnmarias y secunclarias asi como de quienes

dependen económicamente del trabajador.

Desde el punto de vista social, el trabajador contribuye con su trabajo, a través de

producción y productividad, ar desarro o socio-económico a niver nacionar

internacional

Derecho delTrabajo pág. 1105
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. Principio de primacía de realidad

Este pr¡ncipio significa que en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y

lo que surge de los documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo pr¡mero, es

decir, a lo que sucede en el terreno de los hechos. Como consecuencia de lo anterior,

la mayoría de las normas que constituyen el derecho del trabajo se refieren más que al

contrato, considerado como negocio jurídico y a su estipulación, a la ejecución que se

da al mismo por medio de la prestación del trabajo.

Este prlncipio significa que en caso de discordancia entre lo que surja de documentos o

acuerdos escritos y lo que ocurre en la práctjca, se prefiere lo último Como hemos

venido exponiendo, aceptamos que siendo el contrato de trabajo una relación mutable,

se encuentra sujeta a camb¡os o variaciones que muchas veces no quedan por escrito;

de ahí que lo que originalmente se pactó pueda perfectamente variar con el transcurso

deliiempo.

De ahi la expresión jurídica de que el contrato laboral es un contrato realidad, el

contrato laboral depende más de una situación objetiva cumplimiento de la presiac¡ón

de serv¡c¡os que de una situación subjetiva. El coniraio existe no por el mero acuerdo

de voluntades sino de la realidad de la prestac¡ón por encima de las formas o acuerdos

jurídicos a los que las partes hayan legado.

la

16



. Principio de razonab¡l¡dad

Es un principio bastante general, para algunos no es propio del derecho del trabajo, que

establece la idea de lo razonable como criterio ¡nterpretativo de aquellas situaciones en

que producto de errores, confusiones, de simulación o de fraude es necesario

establecer el verdadero alcance de las cláusulas o de las situaciones jurídicas, para no

generar arbitrariedades o injusticias que no resulten razonables. Es decir, a través de

este principio es posible medir la verosimilitud de una determinada explicación o

solución. Por este principio entendemos la afirmación esencial de que el ser humano

en sus relaciones laborales, procede y debe proceder conforme a )a razót1.

F> prrrc pio liene q.dT apltcacion en casos de:

Jus var¡andi que es ia posibilidad que tiene el empleador de var¡ar las

condiciones de trabajo dependiendo de las necesjdades de empresa, pero sin

que ello signifique una arbitrariedad: Debe justificar razonablemente ese

cambio.

Poder disciplinario nadie puede negar el poder disciplinario del empleador,

pero la medida correctiva debe ser aplicada en proporcjonalidad a la falta

cometida, actuando razonablemente

11



4. Pr¡nc¡pios generales con

Entre los princios propios del

tiene mayor relevancia por su

labora¡.

gran relevanc¡a en materia laboral

derecho laboral, encontramos una

contenido y finalidad dentro de las

serje de princio que

normas de derecho

4.1 Principio de igualdad de trato

El pr¡ncipio de igualdad ante la ley puede formularse como el sometimiento de todas las

personas a un mismo estatuto jurídico fundarnental para el ejercicio de su derechos y

para el cürrplimienlo de ¡us debe es

4.1.1 Princ¡pio de no discr¡minación

El principio de no discriminación está estrechamente vinculado al principio de jgualdad,

toda vez que él asegura la plena vigencia del principio de la igualdad al excluir o

prohibir toda diferenciación, preferencia o exclusión que se fundamente en criterios

objetivos y razonables.

4.1.2 Principio de la buena fé

1a



social que la ley exige a ras personas conforme a un imperativo ético dado, dentro der

marco de la relación contractual. Dicho de otra forma, a través de este princ¡pio general

se impone un modelo o arquetipo de conducta soc¡al basado en la rectitud y honradez.

Esta norma exige un determinado comportamiento a ambas partes de la relación de

trabajo: empleadot y trabajador. La buena fe por lo tanto no es una norma stno un

princjpio jurídico fundamental, es algo que debemos admitir como supuesto de todo

ordenamiento jurídico. Fluye de múlt¡ples normas aunque no se le mencione

expresamente.

Recuérdese que la relación de trabajo no se limita a unir a dos sujetos para lograr fines

¡¡eramente económicos, no crea derechos y obligaciones nteramente patrimoniales,

sino tamb¡én personales. Se exige la confjanza recíproca, para el debiclo cumplimiento

de esas obligaciones se exjge que las partes actúen de buena fé.

Se refiere a la conducta que debe mostrarse al cumplir realmente con su deber, supone

una actuación ejecutada en forma honesta y honrada. No basta el dicho de la persona

pues, si eJlo fuera así. estaríamos cJejando al arbitrio de la mera subjetjvidad Ja

determ¡nación de la buena fe sino que deberá analizarse la actuación externa de ese

dicho y ver si co¡ncide con las valoraciones vigentes de la comunidad.

El prncipio de buena fe es una forma de vida, un estiro de conducta que der¡va cre ras

dos obligaciones fundamentales de las partes.

19
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En su concepción obletiva, el principio de la buena fe conlleva un modelo de "onOuli 
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4.1.3 Pr¡ncip¡o ¡n dub¡o pro operario

Hace referencia al criterio que debe adoptar un magistrado para seleccjonar por un

sentido entre los varios que puede dar una norma, cuando es poco clara o si exjste

alguna duda. El principio dice que deberá ser la interpretación más favorable al

trabajador.

Es motivo por el cual el criterio que debe utilizar ejjuez o el intérprete para elegir entre

los varjos sent¡dos pos¡bles de una norma, el que sea más favorable al trabajador.

Sólo se puede recurrir a este principio en caso de cluda, para determtnar el senticjo

coffecto cuando una norma o situación engendra en sí misma varios senticlos. No es

posible ut¡lizar eJ principio para corregir ni para integrar una norma.

De este modo, cuando no exista norma, no es posible recurrir a él para sustitu¡r la

voluntad del legislador, n¡ tampoco para apartarse del significado claro de la norma.

La regla debe ser aplicada en casos de auténtica duda para valorar el verdadero

alcance de la norma o de ios hechos, escogienclo entre eljos el sentido que más le

favorezca al trabajador. No significa ello que pueda ser utjlizado para suplir omisiones ni

mucho menos para suplir la voluntad del legislador; o el sentido claro y preciso de la

norrna; o cuando de los hechos no pueda váljdamente aducirse la duda. Bien puede

servir esta regla para apreciar adecuadamente el conjunto de los elementos probatorios
)o
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en razón de que la parte más débil y la que más d¡licil acceso t¡ene a las proOanru" Sl*-"il'
el trabajador.

De aquí deriva el problema del onus probandi ¿a quién corresponde la carga de la

prueba? La posición trad¡cional sostiene que es a quién efectúa la afirmación del hecho

y que sólo cabe apartarse de ello si el legislador estableció presunciones, las cuales

suponen una inversión de la carga de la prueba.

4.1.4 Pr¡nc¡p¡o de norma más favorable

Fn el caso de que exista más de una norma para aplicar (a diferencia del in dubio pro

operario, que se irata de más de una interpretación para una misma norma), se optará

por aquellas que presente las condiciones más favorables para el trabajador, incluso si

la misma es de menor jerarquía entre el ordenamiento clásico de las leyes.

Determina que en caso de que haya rnás de una norma aplicable, debe optarse por

aquella que sea más favorable, aunque no sea la que corresponda de acuerdo a la

jerarquia tradicional de las normas.

Esta regla le otorga un especial matiz al derecho del trabajo, pues rompe con los

esquemas más rigidos y tradicionaies de la jerarquía de las normas; de esta manera, es

aceptado, que una norma de inferior categoría sea aplicada en un caso concreto por

encima de una contraria de superior categoría; aún más, sin necesidad de normas, si

un elemento del contrato privado entre trabajador y empleador es más beneficioso que
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sili1r..,"-' r:"cualquier norma de rango superior se apJicará la primera. Este principio encuentra,

embargo, un límite que es importante señalar y son las exigencias de orden público.

Así, se aplicará la norma más favorable s¡empre que no exista ley prohibitiva

Estado. Esto existe cuando el bien común exige sacrificios de ventajas aparentes de

trabajadores en general.

del

Ios

4.1.5 Princ¡p¡o de la cond¡c¡ón más benef¡c¡osa

Haae referencia que nunca se aplicará una normativa que signifique un retroceso para

los beneficios que haya adquirido un trabajador. Se considera la condición más

beneficiosa como un bien incorporado al contrato de trabajo del individuo. Este principio

entiende que, cualquier modificación a las normaiivas, debe ampliar, y no reducir los

derechos del trabajador. Este es el principio sobre que se desarrolló la disciplina del

derecho del trabajo, luego la doctrina fue abriéndose paso y se crearon otros principios,

que complemeniaran al primero para su mejor aplicación e lnterpretación.

Constituye el criterio por el cual la aplicación de una nueva norma laboral nunca debe

seryir para disminuir las condiciones más favorables en que.pudiera hallarse un

trabajador. Esta regla supone la existenc¡a de una situación más beneficiosa anterior,

concreta y determinada, que debe ser respetada en la medida que sea más favorable.

Así, si una condición más beneficiosa ha sido otorgada provisionalmente, con vida

limitada en el tiempo, no puede ser invocada.

22



Debemos diferenciar 2 situaciones:

- aquellas que suden efectos legales y que por lo tanto son jurídicamenie exigibles en

cuanto a su cumplimiento, ya que se convierten en fuente de derechos subjetivos.

- las que se otorgan por la mera liberalidad del patrono sin crear derecho subjetivo

alguno, por no ser la voluntad del mismo, suelen estar sujetas al previo cumplimiento de

requisitos necesarios para el otorgamiento.

Esto está intimamente ligado con lo que denominamos derechos adquiridos de los

trabajadores, según los cuales, s¡ una determinada situación ha sido dada

conscientemente por el empleador por el transcurso de un tiempo razonable y ésta ha

ingresado a su patrimonio, se reputarán como pañe integral del contrato individual de

trabajo y no podrán ser disminuidas por norrna alguna aunque la misma sea de superior

rango.

4.1.6 Princip¡o de justicia soc¡al

Este principio se integra con los deberes de colaboración y solidaridad que jmpone las

obligac¡ones genéricas de las partes para que pueda desarrollarse la sociedad de una

mejor manera, justa ante todos los que la integran asi mismo establecer una

precedente.

Este principio permita agregar el derecho natural en el derecho positivo.
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4.1.7 Principio de equ¡dad

Este pr¡nc¡pio apalanca la humanización en las decisjones para conducjr hacia aquello

que mejor responda a la vigencia de Ia justicia en el caso concreto.

4.1.8 Princ¡pio de gratuidad proced¡mientos jud¡ciales y administrat¡vos

De manera de facjlitar al trabajador el pJeno ejercicio de sus derechos, la tey de contrato

de trabajo le asegura el beneficio de gratuidad en toclos Jos procedimientos como por

ejemplo faciliiarre er servicio de telegrama o cada documento de acuerdo a ro dispuesto

por ia ley.

5. Jurisdicción ordinar¡a de trabajo

En término amprio, iurisdicción es Ja facurtad que tiene eJ Estado, en elercicio cre ra

sober¿nia. para adrninistrar lLSl;Lj¿.

En sent¡do objet¡vo, jurisdicción es er conjunto de asuntos que están encomendacros a

las autoridades jucliciales. y en seniido subjet¡vo significa una parte det poder del

Estado desiinada a la func¡ón de administrar justicia. lndudablemente que la jurjsclicción

es una y única en cada estado. sin embargo, se ha encontrado como convenienre en
24
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todos los países, la distribución de los asuntos según la naturaleza de las co nt rove rs ia-R]it9.1l

susoeptibles de ser dirimidas judicialmente. Así se habla de

jurisdicción penal, jurisdicción contenciosa administrativa, jurisdicción

jurisdicción civil,

laboral, etcétera.

Para determinar el ámbito o campo de acción de cada una de estas jurisdiccjones, los

códigos correspondientes señalan con toda precjsjón los asuntos que son del resorte

de cada uno, y basándose en ¡os factores que determinan la competencia hacen la

distribucion entre los distintos funcionarios.

lnteresa pues examinara dos aspectos básicos:

Los asuntos de que conoce la jurisdicción del trabajo, y

Los órganos o eniidades encargados de elercer la juriscllcción laboral.

5.1 Asuntos que conoce la jurisdicción clel trabajo.

El Código de Trabajo, guatemalteco regula en el ArtÍculo 2B3,,Los conflictos relativos a

Trabajo y Previsión Social están sometidos a la jurisclicción privatjva de los Tribunales

de Trabajo y Previsión Social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado.,,

Siendo los órganos encargados cje ejercer jurisdicc¡ón privativa laboral, de confo.midad

con el Artículo 284 del mismo cuerpo normattvo señala que.Los Tribunaies cle Trabalo

y Prev¡sión Social son:

Los luzgados de Trabajo y previsión Socia, que para los efectos de este

Código se llaman simplemente juzgados,

25



Los Tribunales de Conciliación y Arbiiraje, y

Las Salas de Apelacjones de Trabajo y Previsión Social, que para

de este Código, se llaman simplemente salas."

los efectos
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CAPITULO II

2. Proceso laboral gualemalteco

Se ha dedicado al estudio del derecho procesal del trabajo utilizando varios términos

para designar a dicha rama científica, que se puede djvidir en ¡as siguientes corrientes:

Los que lo denominan en forma restringidai derecho procesal obrero o

derecho procesal industrial, a ambas denominaciones se les critica por ser

restringidas y no comprender a la diverstdad de aatividades laborales;

Los que la denominan en un sentido ampliot derecho procesal social, que se

le crit¡ca por el hecho de que en su amplitucl no determina bien la mater¡a,

sino una caracterÍstica:

Los que la denom¡nan conforme su esencia y conteniclo: procedjmiento

laboral o procedimiento de trabajo; derecho procesal del trabajo o derecho

procesal laboral. A la primera se le critica que se refiere más a una fase del

derecho procesal, que se orienta únicamente a las reglas de derecho positivo

procedimental, etc. En tanto que el segunclo, es el término más aceptado por

tener una aonnotación precisa, por referirse a los problemas laborales

indivjduales y/o colectivos, y porque el vocablo de trabajo, abarca con más

d-rpl¡lJo d rdma oel objelo de p-tJclto

)1
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t litr,rrr),l2.1 Princ¡p¡os informativos de, derecho de trabaio

-Pr¡nc¡pio d¡spos¡tivo: (rige el ejerc¡cio de

extinción en materia laboral tiene muy poca

siguientes fases de aplicación:

la acción civi¡ desde su nacim¡ento hasta su

aplicación en el proceso laboral), tiene las

de un juicio compete solamente a

ver Artículo 4'19 del Código de

-Pr¡ncip¡o de ¡n¡c¡ativa procesal; (La instauración

las partes; se opone al principio de investigación,

Trabajo).

-Pr¡ncip¡o de impulso procesal: (El impulso del procedimiento corresponde a las

partes con exclusividad; se opone al principio de impulso procesal de oficio, ver

Ariículos 285 y 321 del Código de Trabajo).

-Principio de aportac¡ón de pruebas a cargo de las partes: (Sólo a las partes

compete la aponación del maierial probatorio, ver Adículo 357 del Código de Trabajo).

-Principio de congruencia: (El juzgador debe sentenciar según lo alegado y probado

en autos, ver Artículo 403 del Código de Trabajo).

-Pr¡ncip¡o de inmediac¡ón procesal: (El juez está en contacto djrecto y personal con

las partes, recibe las pruebas, escucha sus alegatos, interroga y carea a litigantes y

tesiigos, al extremo de que aquellos med¡os probatotios que no se incorporan aI

28



proceso mediante su intervención y por carecen

del Código de Trabajo).

de validez probatoria, ver Aftículo

-Principio de oralidad: (La iniciacjón y substanciación del proceso debe hacerse

forma predominantemente oral).

-Princ¡pio de concentrac¡ón procesal: (Deben reunirse o concentrarse el mayor

número de actos procesales en una sola o en muy pocas djligencias).

-Princ¡p¡o de public¡dad: (Las partes y ias terceras personas tienen derecho a

presenciar todas las diligencias de prueba, examinar los autos y escrjtos, excepto de

aquéllos que merecen reserva por razones de índole rnoral).

-Principio de economía procesar: (consiste en ra graiuidad de ra adm¡nistración cre

justicia. en el costo mínimo deljuicio Iaboral)

-Principio de preclusión: (Las diversas etapas

sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada

a etapas y momenios procesaJes ya ext¡nquidos V

del proceso se desarrollan en forma

una de ellas, impidiéndose el regreso

consumados).

-Princ¡pio de igualdad: (Las paftes deben

eljuiclo laboral).

lenor,qL,¿les oercLhos y tralo rgual dLt¡anle

29
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-Principio tutelar: (Tiende

el capital y el trabajo).

-Principio de sencillez:

formalismos).

a Proteger a la clase obrera, estableciéndose armonía

(El proceso laboral debe ser sencillo, sin mayores

-Principio de probidad o tealtad: (Obligación de las partes para litigar en buena

con el complemento de sancionar a los maliciosos).

-Princip¡o de flex¡bilidad en la apreciación de la prueba: (Las pruebas deben ser

apreciadas en conciencia).

2.2 Naturaleza juridica del derecho de trabaio

En Guatemala la naturaleza jurídica del derecho del trabajo, está determinada en Ja

propia iegisiacjón, tanto en el considerando cuarto literal e) del Código de Trabajo,

como en su Airículo 14. Por ejempJo, en el referido considerando establece que el

derecho del Trabajo es una rarna del derecho público, por lo que al ocurr¡r su

aplicacjón, el jnterés privado debe ceder ante el interés social o coleciivo. y en el

Anículo 14 indica: El presente código y sus reglamentos son normas legales de orden

públlco y a sus d¡sposiciones deben sujetarse todas. Ahora bien cabe anotar que en la

doctrina domina la idea de que el clerecho de trabajo es una nueva disciplina jurídica

autónoma que no debe as¡milarse al derecho prjvacjo ni al público, ni tiene carácter
30
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mixto, aunque se componga de elementos de uno y de otro, toda vez que esta división

está en crisis y sóJo por tradjción se acepta, pues no responde a una realiclad c¡entífica

y menos sirve para fijar la naturaleza de la nueva d¡sciplina cultural de tendencia

socializadora

2.3 Relac¡ón con otras ciencias y disc¡plinas juríd¡cas

El derecho procesal del trabajo tiene relación con diversas discipl¡nas que conforman e¡

universo del derecho; pero conviene anotar que se da una relación más acentuada con

las siguientes ramas:

Relac;ón con el derecho Constitucional: tal relación la encontramos

particularmente en los Artículos 12,28,25, 103, 104, 106,203,204 y 211.

Porque la justic¡a sea del ramo que sea se impafte de conformidad con la

Constitucjón. Son los jueces quienes oon independencia tienen la facultad de

juzgar y elecutar lo juzgado. porque según la Constituc¡ón las leyes que regulan

las relaciones entre empleadores y el trabajo son conciliator¡as y tutelares para

los trabajadores y atenderán los factores económicos y sociales pertinentes.

Todos los conflictos relativos al trabalo están sometjdos a la ¡urisd¡ccción

privativa se reconoce el derecho de huelga y para ejerc¡dos de conformjdad con

la ley. Y porque los derechos consignados en la Constjtuaión son irrenunciables

para los trabajadores, susceptibles de ser superados a través de la contratacjón

individual o colectiva y en la forma que fija la ley, para este fin et Estado
l1



fomentará y protegerá la negociación colectiva.

interpretación o alcance de las disposiciones

coniractuales en materia laboral, se i¡terpretarán

para Ios trabajadores.
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tn c¿so de duda soore láj

legales, reglamentar¡as o

en el sentido más favorable

Relación con el derecho de trabajo sustantivo: porque el derecho procesal es

el encargado de hacer realidad las normas plasmadas en el derecho sustantivo

cuando las mismas son incumplidas o se quieren llevar a la práctica.

Relación con el derecho procesal c¡vil: Esta no s¡empre b¡en concebida

relación, se da a partir de lo que establece el Artículo 326 del Códjgo de Trabajo:

"En cuanto no contraríen el iexto y los pr¡ncipios procesales que contiene este

Código, se aplicarán supletoriamente las disposiciones del Código de

Enjuiciamiento Civil y l\¿ercaniil y de la Ley Constitutiva del Organjsmo Judicjal.

Si hubiere om¡sión de procedimientos, los tribunales de trabajo y previsión sociai

están autorizados para apljcar Jas normas de las referjdas leyes por analogía, a

fin de que pueda dictarse con prontitud la resolución que decida imparcialmente

l¿s pretersiones de la5 partes .

Relación con el derecho procesal penal: por la s¡militud de procedimientos

para el juzgamiento de faitas y porque en ambos campos, los jueces no deben

contraerse a establecer la verdad h¡stórica esto es la que las paftes traian de

'12



demostrar, sino que a través de la investigación deben procurar

verdad rea I

' Relac¡ón con el derecho admin¡strat¡vo: Es en esie ámbito en que se legalizan

las organizaciones de trabajadores, se soluciona concjljatoriamente muchos de

los conflictos ind¡viduales y colect¡vos que surgen entre patronos y trabajadores y

tiene participación activa, preventiva y definitiva en una serie de siiuaciones de

carácter laboral, previamente a ser puestas en conocimiento ante los jueces de

trabajo.

2.4 Def¡nición de derecho laboral

El derecho Jaboral es el conjunto de doctrinas, principios y normas juríclicas de carácier

público, que tiene por objeto regular todas aquellas cuestiones surgidas a partir de la

relación laboral entre patronos y empleados. Esta rama del derecho es preferentemente

llamada derecho laboral y tiene por contenido principal, la regulación de las

relaciones jurídicas entre empresarios, trabajadores de unos y otros con el Estado, el

trabajo subordinado o de profesionales, asÍ como lo relativo a. las consecuenctas

jurídicas mediatas e inmediatas de la actividad laboral dependiente.

Para dar una idea más amplia del contenido del derecho laboral, se debe señalar que

comprende, además de lo ya mencionado, las garantías mínimas sociales y

econórnicas de los trabajadores; las causas de desp¡do e indemnización por despido
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injustificado; condiciones protectoras; jornada de trabajo; horas extraordinarias; hrgiené: 
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y seguridad; salario; contrato de trabajo; limitación de la libertacl contractual; previsión

social; jubilaciones y pensiones; vacaciones pagadas; descanso semanal; reparación

de accidentes y enfermedades etc.

Por el lado del derecho corectivo der trabajo se encuentra ra regurac¡ón de ros sind¡catos

y asociaciones profesionales, convenios colectjvos de condiciones de trabajo,

conflictos. conciliación y arbitraje, entre otros. La relación de trabajo incluye

ampliamente los temas que integran esta rama del derecho, sin que importe dilucjclar si

algunos de los mencionados hubiesen tenido mejor aforo en una rarna diferente o

independiente.

En lo que la doctrina discrepa, es en la determinación de a quién corresponde la

previsión social; si al derecho raborar o a una disciprina autónoma de éste, ro cuar soro

se menciona de paso, puesto que no constituye el objeto central en la presente

investigación. El derecho laboral es el: "Conjunto de los principios y normas jurídiaas

destinadas a regir la conducta humana dentro de un sector determinado de ra sociedad,

el que se limita al trabajo prestado por trabajadores dependientes, comprencl¡enclo

todas las consecuencias que en la realidad surgen de ese presupuesto básico y cuyo

sentido intencional apunta a lo jurídico,,5. En esta definición, se trata por igual a dos

5 Krotoschin Ernesto Tratado practico de derecho deltrabajo. páq 8
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disciplinas aunque sean representativas

social, es decir, el derecho del trabajo y la
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de medios jurídicos distintos de la polítii#:*.J,r'

previsión social.

2. 5 Naturaleza jurídica

Los estudiosos del derecho. antes de analizar sus instituc¡ones, proceden a clasificarlos

para una mejor comprensión y facilidad en su estudio. El derecho soc¡al es una ciencia

eminentemente humana, en tal sentido no cabe admitir un derecho público y un

derecho prjvado sometidos a conceptos y métodos diferentes, como si se tratara de

dos mundos jurídicos distintos. Siendo el derecho laboral una rama del primero de los

mencionados; por Iógica consecuencia es una ciencia humana. La diferencia entre

derecho público y derecho privado, no aplica una separación y que la distinción

romana entra el ius congens y el ius dispositivum se refería ún;camente al grado

de obligatoriedad de los preceptos jurídicos. Sin embargo en la edad media ya aparece

una separación.

Es en el siglo XIX que surge el individualismo ljberal, y a partir de entonces se hace

necesaria Ja escisión con el objeto de darle mayor ampliiud a la libertad individual.

Hasta hace relativarytente muy poco tiempo, solamente se conocian dos ramas del

derecho, derecho público y derecho privado, de ahi surgen las teorias que

tradicionalmente se conocen; y, que se procede a explicar a aontinuación.
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2.5.1 Concepción pr¡vativa del derecho laboral

Esta concepción argumenta que el trabajo se basa en un contrato, el cual debe

personal¡zarse como los demás, por la espontaneidad y voluntariedad de las partes en

las normas jurÍd¡cas civiles o en las equiparables a ella, siendo estas, las que regulan

relaciones de tipo privado y la relación de los sujetos es de coordinación,

considerándose sus normas, de carácter dispos¡tivo.

2.5.1.1 Concepc¡ón publ¡cista del derecho laboral

Esta corriente doctrinaria estipula que se trata de una concepción publicista porque

sus norrnas son taxativas o de carácter imperativo, o sea que la autonomía de la

voluntad se ve lirniiada a la aplicación de este derecho, pues sus normas tienden a

proteger intereses no particulares sino de carácter general.

2.5-1.2 Concepción dualista o mixta del derecho labora

Esta tesis afirma que, por una pade el derecho laboral tutela intereses privacjos y por

otro lado jniereses generales. Pertenece al derecho público por cuanio organiza

una especie de tutela adm¡nistrativa sobre los trabajadores pero depende por el

contrario del derecho privado cuando estatuye sobre los contratos.

l6



2.5.1.3 Concepc¡ón social del derecho laboral

Al derecho laboral en esta concepción, se le da una categoría nueva, puesto que se

¡ncorporan a é1, una serie de instituciones, las cuales convie¡1en las relaciones juridicas

a una sola finalidad, de carácter social. En esta concepción, el derecho laboral tiene

características propias, peculiaridades especiales, desborda los lÍmites de las grandes

ramas del derecho y es lícito que sus normas sean derogadas cuando lo convenido

resulte más beneficioso para la parte más débil.

2.6 Fines del derecho láborál

Para que la eficaz aplicación del derecho de trabajo, es necesario, crear una normativa

positiva que se ajuste de nuestra época, a fin de expeditar la tramitación de los diversos

juicios de trabajo, estableciendo un conjunto de normas procésales claras, sencillas y

desprovistas de mayores formalismos, que permitan adm¡nistrar justicia pronta y

cumplida; y que igualmente es necesario regular la organización de ias

autoridades administrativas de trabajo para que éstas puedan resolver con celeridad y

acierto los problemas que surjan con rnotivo de la aplicación de la legislación laboral.

2.7 Derecho procesal laboral

Se encuentra estudiado por los juristas de tal manera que han encontrado una sene de

corrientes las cuales explican lo que es el derecho procesal de trabajo:
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'.'* -lPrimera corriente: El tratadjstas lo nombran como: ,,Derecho procesal obreri..y
denominación en principio comprensible, pues se refiere princ¡palmente a la época cJel

corporativismo, en el que sólo se trataba de estudiar y resolver los conflictos surgidos

ent¡e artesanos, obreros, maestros y aprendices, es decir, de personas o pequehos

grupos dedicados al trabajo artesanal o manual pues se desconocían las grandes

fábr¡cas, lo cual como es lógico suponer, con el tjempo se quedó limitado pues no

aba¡caba a una gran var¡edad de confrictos reracionados con otras actividades del

derecho del trabajo, teniendo en la actualidad únicamente un valor histórjco,,6.

segunda corr¡ente: se re nombra aJ derecho raboral también crerecho social. Fs

denominado así por los tratadjstas españoles y en Latinoamérica por autores

sudamericanos, especjalmente por los Brasileños; ésta denominación no es aceptada

por el hecho de que el término social es amplís¡mo, tiene múltiples significaclos, se le

considera más una característica de algunas ramas del orden juridico que un

calificativo para distinguir una rama de iodas las demás y en consecuencta no

determina bien la materia objeto de estudio. Entre los autores que aceptan d¡cho

término se encuentran: Juan Manuel pidal, Eduardo Stoffirini, Francisco González Díaz

Lo nr ba r qo.

Tercera corriente: Procedimiento laboral o procedimiento

autores que se pronunc¡an a favor de dicha termjnología,

de trabajo; Contra los

surge la corrienle que

ó Chicas Hernánclez. Apuntes de derecho procesat det trabajo, pác 38
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argumenta que tal denominación se refiere más que todo a una fase del derecho'+-
procesal, se orienta únicamente a las reglas de derecho positivo proced¡mental,

que no tiene carácter científico, es más teórico práctico, le niegan autonomia como

rama del derecho. Enire los autores que aceptan dicho término se encuentran en

Argentina: Bemal l\,4arín y pío S. Cofre, aJ comentar ei procedimiento laboral de la

Capita¡ Federal y de fa provincia de Buenos Aires. En Guatemala se aplica un

pr ocedim¡ento ordinario laboral positivo

2.8 Contenido del derecho procesal Iaboral

Es adecuado establecer el contenido del derecho procesal laboral, deduciéndolo de la

definicjón de López Larrave la define de la siguiente manera: 'Derecho procesal del

trabajo, es eJ conjunto de principios, instituciones y normas jnstrumentales que tienen

por objeto resolver los conflictos surgidos aon ocasjón del trabajo (indivjduales y

colectjvos), así como en las cuestiones voluntarias, organizando para el efecto a la

jurisdicción privativa de trabajo y previsión social y regulando jos diversos t¡pos de

proceso"T.

El criterio de aceptar la definición deJ maesiro

misma determina como objeto e contenjdo del

López Larrave, obedece a que en la

derecho procesal del trabajo no sólo

lntroducción al derecho procesat det trabajo. pág 40
7 López Larrave, lVarto
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los procedimientos individuales y colectivos, sino una serie de instituciones mu

más amplias que podemos enumerar de la manera siguiente:

Los princ¡pios y doctrinas que informan al derecho procesal del trabajo;

Sus instiiuciones propias,

Sus normas instrumentales;

Las cuestiones voluniarias que pueden presentarse;

La organización de la jurisdicción privat¡va del trabajo y previsión social.

La organización de los órganos administrativos laborales;

La regulación de los diversos tipos de proceso: individuales, colectivos,

cautelares. ejecutivos, voluntarios, etc.

2.9 Elementos de la autonom¡a del derecho procesal laboral

De lo expuesto anteriormente podemos señalar como elementos que caracterizan Ja

autonomÍa del derecho procesal del trabajo los siguientes:

Rama extensa que amerite un estudio particular¡zado.

Principios propios o cuando menos más acentuados que en otras rarnas.

lnstitutos propios o con características muy peculiares.

[,4éiodo propio para e conocimiento de la verdad

4O



en la vida individual y social es unitaria"3. Pero no obstante su un¡dad teleológica, de

acuerdo con las formas de vida humana que se proponga regular y del fin que se

propone alcanzar, se divide, diferenciándose y especif¡cándose.

Esta unidad sistemática admite, rarnas singulares y autónomas de las ciencias jurídicas.

Para ei autor Chicas Hernández es "una disciplina jurídica es autónoma cuando

abarca un conjunto de principios y de instituios propios" e 
.

La mayoría de autores, López Larrave, l\,4atinez Vivot, Franco López, De La Cueva,

estiman que el derecho procesal del trabajo es autónomo, pues tiene sus

características propias y su campo de acción tamblén propio y paÍicular. podemos

menc¡onar como uno d los elernentos que caracterizan la autonomía deJ derecho

procesal laboral la rama extensa que amerite un esiudio particularizado.

2.10 Def¡n¡c¡ón del derecho laboral

Determinada la autonomía y contenido del derecho procesal laboral, así como los

principios directrices que lo forman es peñinente tratar el tema de su definición, tema

dif¡cil de desaffollar por cuanto son pocos los tratadistas que se han aventurado a

definlr la maieria lndicada y en la r¡ayoría de las veces en sus definiciones se cledican a

t lbid.
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verdaderamente la iotalidad de campo que cubre el derecho procesal del trabajo. El

jurista Landelino Franco indica que "El derecho procesal del trabajo es el conjunto de

principios, normas e insiituciones que regulan la actividad de los sujeios procesales

tendiente a dirimir los conflictos surg¡dos con ocasión de las relacjones indiv¡duales y

colectivas del trabajo" 10. Se def¡nira entoces como el conjunto de reglas jurídicas que

regulan la actividad os tribunales y el proceso del trabajo, para maniener el orden

jurÍdico y económico en las relaciones entre patronos y trabajadores.

De las definiciones anteriores podemos concluir, que si bien es cierto toclas ellas son

drferenies, las mismas concuerdan en que son normas que regulan relaciones de

trabajo, y a éste lo definen como un hecho social, sin embargo no toman en cuenta un

factor muy impoñante como lo es la justicia social y otros principios que se analizaran

en su oportunidad

Manual de derecho procesal det trabajo páq 12
ro Franco López, César Lande rno
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3, Medios ¡mpugnat¡vos

Los l\,4edios de lmpugnación, configuran los jnstrumentos jurídicos consagrados por

las leyes procesales para corregir, modificar, revocar o anular los actos y las

resoluciones judiciales, cuando adolecen de deficiencjas, errores ilegalidad o injusticia.

"Las impugnaciones sirven para atacar procesarmente una resoruc¡ón de combatir

judicialmente su varidez o regaridad" 11. Se trata de una inst;tución sumamente

compleja que ha ocasionado numerosos debates, por lo que, sin adentramos en los

diversos plantearnientos doctrinales, tomaremos en cons¡cjeracjón la clasilicación de los

medios de impugnación en tres sectores, estimados de manera flexible y que se han

denominado: remed¡os procesaJes, recursos y procesos impuqnaiivos.

En el universo de Ios medios de jmpugnación se localiza

de estudio; el recurso de apelación, aun cuando sea en el

se hace una revjsión sobre la forma en que se orig¡nan y

medios de impugnación, tratando, en lo posible, de enfatizar

con el proceso laboral.

la figura juridica materia

ámbito del derecho penal,

evolucionan los diferentes

los aspectos relacionados

rr Oreliána Don s, Ed.ly G¡ov¡n¡i Teoría generat det



3.1- En Roma

Los recursos y de ellos el principal, la apelación, se esiablecieron en el pueblo

romano, a despecho de otras civjl¡zaciones que los desconoc¡eron o nega¡on por

estar regidas bajo las reglas que dictaban la divinjdad, o bien por vivir bajo

gobiernos monocráticos que asumían iodos los poderes del Estado, de modo que

esos medios de defensa sólo se explicaban en sociedades con otros procesos de

desarrollo, que obedecían a sistemas de organización jurisdiccional.

Así el primitivo proceso germano, por ejemplo, inicialmente con una idea ¡ncipiente de

la just¡c¡a y corno produato de su integrac¡ón social de jnnegable raigambre religiosa,

no tenÍa cabida la apelación, pues el enjuiciamiento estaba dotado de un carácter

infalible habida cuenta que era inspirado por la divin¡dad y es soiamente hasta que se

vuelve laico, cuando se instituyen medios de revisión de la sentencia, al aceptarse la

natural falibilidad de los jueces.

Para descubrir la génesis de los recursos, se hará relación, asi sea brevemente, a

los medios impugnativos que tanio en la época cle la república, como después, en el

lmperio, estuvieron al alcance del pueblo romano, para permitirle reclamar una

revisión y luego una anulación de las resoluc¡ones estimadas injusias o aarentes de

leqalidad.
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Durante ese período se conoció en el procedimiento criminal y como

füa, el derecho de provocación, o sea, la facultad de alzarse de la

magistrados, ante los comicios, qüe tenían autoridad para anularla.
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dec¡sión de los

La provocación estaba sometida a las sigujentes reglas procesales: sólo podía

interponerla qu¡en perteneciera, por su clase, a los comicios, de ahí que un

ciudadano únicamente pudiera deducirla si previamente se Ie reconocía el privilegio

para ello, sin que fuera dable hacerlo valer a las mujeres, salvo disposición especial

en contrario (a las sacerdotisas de Vesta o a sus cómplices, condenadas a la pena

capital por el pontífice máximo. no se le oiorgaba provocación contra esa pena);

además solamente se otorgaba contra las sentencias dictaclas dentro del círculo cle

las funciones de la ciudad, con excepcjón de los fallos emitidos por el dictador, o

sea, Ja facultad de alzarse de la decisión cle los magistrados, ante los com¡cios,

que tenían autoridad para anularla.

En los tiempos posteriores, las decisjones de los magjstrados revestidos de

poder constituyente estaban sustraídas a la provocación, pues por su mismo carácter

ro estaban <ornetioos a la Constitdcron

3.1.2 E¡ España-

En el Fuero juzgo resuJta impoftante hacer una reseña histórica aun cuanclo

sea compendjadamenie, de los recursos en el derecho español, por Ja natural
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influencia que estas instituciones jurídicas tuvieron en la legislaciones

ello en virtud de los trescientos años de dominación española que duró

y que culm¡naron con la independencia de l\,4éxico iniciada en 1g10.
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nacionales.

eJ virreinalo

Antes de las siete partidas de A¡fonso X. El Sabio, el Fuero Juzgo o Libro de los

Jueces no existía una reglamentación legal de los recursos, aunque existió la

posib¡lidad de acudir a un juez enviado por el rey para que revisara la sentencia

dictada, según la Ley XXll, título primero libro ll, y en algún.otro caso, de acuerdo con

la ley XXIX, libro ll título l, se podía reclamar directamente ante el monarca que

podía nombrar jueces delegados espectales para que examinaran esas peticiones,

bien entendidos que una reclamación improcedente podría traer como consecuencia

no sólo la pérdjda de lo reclamado sino el pago de una cantidad igual a la reclamada

a favor de los jueces que hubieran emitido la resolución impugnada o, en su defecto,

de no poder pagar, deblan sufrjr cien azotes.

El Fuero Real en 1255, en el título XV, iibro lj, reglamento con el titulo De las

alzadas, nueve leyes en las que se establecía un plazo de tres días a contar desde

la fecha de la sentencia, para alzarse el inconforme aquel que se tuviera por

agravjado, s¡empre que no fuera un pleito de menor cuantía (menos de diez

maravedíes); se estableció su procedencia contra resoluciones interlocutorias

(cosas que acaecen en ple),tos) y sentencias definitivas (juicio acabado) y se

reconoció el efecto suspensivo del recurso.
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de la lercera pañida, a regular la alzada, de ¡gual lorma se establecre¡on tos fines

de la alzada, así como quienes estaban legitimados para alzarse. De igual forma se

niega la legit¡mación al rebelde que no qu¡so acudir a oír la sentencia cuando el juez

lo llamó y a los ladrones conocidos; igualmente se refiere a las resoluciones

susceptibles de ser acatadas a través de la alzada, negando la procedencia del

recurso para resoluciones diversas a la sentencia, toda la resolución o contra una parte

de ella

El ordenamiento de Alcalá fue emitido en 1348, y dedicó su título Xll a las alzadas y a

la nulidad de la sentencia, siendo sus más destacadas innovaciones las concernientes

a que contemplo la impugnación de resoluciones interlocutorias, redujo el término para

alzarse a tres días desde que se oyó sentencia, estableciéndose la firmeza dej fallo

que no se recurría.

Las Ordenanzas de Casiilla, conocidas también como el orclenamiento de Montalvo

de 1485, contiene como novedades el que se utilice por vez primera el nombre de

apelación, para designar a la alzada y la creación de la institución del consejo que

conocía, entre oiras funciones, de las apelaciones en procesos de cuantía tnferior a

tres mil maravedÍes. La novísjma recopilación, se remonta a 1BBS, declicada a su

título XX que ¡ncluye 24 leyes. a las apelaciones. l\luchas de éstas leyes se

localizan en ia nueva recopilación de j567, que a su vez la recogió del fuero real y del

ordenamiento de Alcalá
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Como aportaciones, encomienda a las audiencias el trámite de las apelaciones que '"1- '

no competían ni a los alcaldes ni a los consejos, cuya competencia se ljmitaba a

asuntos resueltos por los alcaldes en juicios civiles, por lo demás pedeccionó normas

útiles para la tramitación del recurso, sin modificar substancialmente el procedimiento.

3.1.3 En México

El primer antecedente legislativo que existe en l\,4éxico, en materia de impuqnaciones

en el proceso penal, se encuentra en la época del lvléxico independiente, en la ley de

lVliranda, así llamada en homenaje a su autor Francisco Javier I\,4iranda, expedida

bajo el Gobierno del General Félix Suluaga, el 29 de noviembre de 1858. Este

ordenarniento reglamenta en el Capítulo V, la segunda y tercera instancia en el juicio

criminai y en el Vll los indultos y conmuiaciones de penas.

Debido a los problemas que se susciiaban en el desarrollo del procedimiento penai,

fue necesario realizar un estudio meticuloso de los mismos, ya que existía una

imperiosa necesidad de contar con una ley de Enjuiciam¡ento Criminal, que

estableciera los lineamientos que debería cle seguirse en los procesos, y así

comenzó el período de la cod¡ficación para nuestro país, surgiendo primeramente el

Código Penal para el Distrito Federal y territorio de Baja California. El 7 de diciernbre

de 1871 , o tamb¡én llamado Código i\4artínez de Castro.
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Es ¡mportante establecer que desde del 4 de febrero de 1gZ1 se jntegró una comisión

para estud¡ar las reformas al procedimiento penal, la que estuvo compuesta por los

Licenciados Don lvlanuel Dublán, Don lvliguel Ortiz de l\,4ontellano y Don Luis Méndez.

posteriormente se unieron a la comisión Don José Linares, Don Manuel Silicio y Don

Pablo l\/acedo. La idea de dicha comisjón, era seguir los lineam¡entos conten¡dos en

el Código Penal que estaba por salir. La comisión presentó su proyecto de Código de

Procedimientos Penales a la secretaría de justicia, el 1B de diciembre de jg72, pero la

muede del presidente Juárez, ocurrida en ese mismo año y los dislurbios internos

que posteriormente se suscjtaron, tuvieron como consecuencia que se aplazara la

publicación de la ley procesal. El presidente de la repúbiica, orcjenó que se

revisara el proyecio y se incluyeran las observaciones hechas por el ejecutivo.

Posteriormente se realizó una nueva revisión al proyecto original y se incluyeron

otras modiflcaciones sugerjdas por el secretario de justicia.

Finalmente la ley se expiclió el .lS cle septiembre de 1880, entranclo en v¡gor el 1

de noviembre del mismo año, bajo la presidencia del General polfiflo Diaz. es asi

como surge er primer código de procedimientos penares para er Distrito Federar.

Sín embargo, debido a lo recjente de la regulación dei procecl¡m¡ento en el pais,

existlan como era natural, cliversas siiuaciones que no se encontraban contempladas y

que debido a los constantes cambios que el país iba sufriendo, deberian de

tomarse en cuenia, aspectos que iban s¡endo notables al iranscurrir eI tiempo con

ios carnbios sociales y políticos de la época, es por ello que con posteíoridacl se

modif¡có éste Código, teniendo cambios sumamente impoÍantes, estableciendo
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los debates, laademás que en éste primer Código criminal, se establecieron

oralidad y la public¡dad, siendo tan ¡mportantes que hasta la fecha se

su respectivas modificaciones.

practicaron con

Este fue sin duda un paso significativo para el procedimiento penal en Méxjco, en

virtud de que se trataba del primer códjgo de instrucc¡ón criminaj, el cual tuvo su

nacimiento en la época del presidente port¡io Diaz, dando paso al surgimiento de

las subsecuentes codificaciones

El primer Código de Procedimientos de 1880, reglamentó en su libro tercero los

recursos, estableciendo como reglas generales, el que su interposictón no suspendlera

el procedimiento a rnenos que expresamente se manifestara y el que los lueces

desecharían los recursos notor¡amente frívolos o maliciosos

Específicamente reguló tres recursos; la revocación, la apelación y la denegada

apelación y como recurso extraordinario estabieció el indulto. Se declaró procedente la

revocación para aquellos casos en que expresarnente fuera concedida por la ley,

siempre que no se tratara de resoluoiones contra las que se otorgara la apelación o la

casac¡ón. La apelación salvo los casos expresamente señalados en e código, era

admisible en el efecto devolutivo y contra resoluciones limitativamente senaladas:

conocía el recurso la segunda sala del tribunal superior, concediéndose el

término de tres días para interponerlo, si se trataba de interlocutorio o clnco si se

interponía contra sentencia.
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apelación contra la resolucjón

3.2 Los medios de impugnac¡ón

En general, es el conjunto de mecanismos jurídicos que el legislador ha creado para

impedir los abusos en ¡a impartición de jusiicia por parte del Estado y pueden ser

considerados como la última instancia a que el gobernado puede recurrir en defensa

de sus Derechos Humanos de justicia, consagrados por ia Constitución política de

los Estados Unidos N,4exicanos en las Garantías lndiv¡duales. Franc¡sco Carnelutti

explica que la impugnación .tiene por objeto rescindir una resolucjón injusta,

opera med¡ante la sustiiución que se hace del fallo injusto por otro que debe estar

apoyado en la ley. Desde luego que la opinión de Carnelutti adolece del error de

suponer que cualqu¡er impugnación puede conducir a un nuevo fallo. lo cual no

corresponde a la reaiidad, puesto que la inconformidad que se manifiesta a través cle

la impugnación, no necesariamente tjene, en todos Ios casos, bases judiciales sólidas.

En el presente capítulo, la autora de tesis, analiza las figuras impugnatvas jnscritas

en el Derecho l\,4exicano, destacando los puntos de vista doctrinanos sobre el

iema, su clasificación y principales características, para posteriormente, enfat¡zar

los aspectos relacionados con el derecho procesa penal y la part¡cuiar rnanera en que

los recursos son normados por ios códigos proaesales federal y deJ Distnto Federal.
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3.2.1 Concepto

Es conveniente remitirse al estudio de la ieoría de la impugnación, de los fines

la impugnación y la distinción entre lo que se denom¡na recurso y medio

¡mpugnación, así como de la naturaleza de la impugnación en qeneral.

Lo mismo que la prueba o confirmación es un tema no exclusivo del proceso, la

impugnación es tema que rebasa las fronieras de lo estrictamente procesal y

jurisdiccional. La impugnación constituye, en general, una instancia reclamadora de

la legalidad o procedencia de un aclo de autor¡dad, instancia que se hace valer

ante la m¡sma autoridad u otra jerárquicamente superior o ante algún organo revisor

específico, para que califique la procedencia o la egalidad, o ambas cosas, respecto

del acto que se reclama.

Por otro lado, la impugnación procesal, la que se da y vive dentro del proceso, sí es

parte de la temática de la teoría general del proceso y cabe hacer sobre ella la

siguiente consideración: la impugnación procesal es un segmento clel derecho de

accionar de las partes, aunque implique tamb¡én la utilización de una instancia

impugnativa (queja o reacertamiento) insertada en el proceso jurisdiccional.

Una de las razones que se aducen como fundar¡entadoras de la unidad de lo procesal

es la que en todo proceso existe un principio general de impugnación, mediante el

cual las partes y también alguna vez, los terceros afectados, pueden combaiir las

de

de
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equivocadas,resoluciones jud¡ciales cuando consideren que son ilegales, incorrectas,

no apegadas a derecho o, inclusive, injustas.

Debe ponerse en tela de duda que una resoiución injusia fundamente por esa sola

tazón una impugnación. Lo que sucede es que muchas veces los principios de

justicia y de legalidad no coinc¡den, porque hay situaciones legales, perfectamente

legales y que, sin embargo, pueden ser injustas. Además, la justicia o injusticia de una

situación resulta que es calificada frecuentemente con subjetividad, ya que la justic¡a es

un valor cambiante y la historia así lo demuestra, No soJamente cambiante en el

tiempo, sino cambiante en cuanto a quien aprecie o en cuanto a quien analice Jo que

se considere justo o injusto. En otras palabras, lo justo o injusto cje una situación

cambia de época a época y también de persona a persona. Además, en multjtud

de ocasiones se está frente a situaciones perfectamente legales y sin embargo,

también totalmente injustas. De ahí que no siempre la injusticia de una resolución

implique que esa sea ileqal.

Hay casos, aunque sea

terriblemente injustas, pero

llevarlas a un procedimiento

la resolución está legalmente

injusla, de acuerdo con el

situación o esa resolución;

humanos, de debido proceso

triste y doloroso reconocerio, de resoiuc¡ones

que son perfectamente Iegales y. por lo tanto, al

de impugnación resulia que éste tiene éxito, ya que si

djctada, no puede modifjcarse simplemente porque sea

criterio o la apreciación de quien esté valorando esa

un principio elemental de garantía de los derechos

legai, implica que todo sistema procesal tenga medios
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mediante los cuales los justificables que acuden a los tribunales pidiendo justicia

tengan a su disposición djchos medios, procedimiento y recursos para que las

resoluciones que se han djctado se reexaminen que se haga un anális¡s cuidadoso

de eilas, a veces por el propio tribunal que ha dictado la resolución, por regla general,

sobre todo si se trata de la resolución final de un proceso, por un tribunal cle jerarquía

superior o de segunda instancia. l\,4uchos conocedores de la rama destacan que Todo

medio de impugnación, como procedimjento, como medida que se tenga para

que se revisen o [eexaminen las resoluciones necesariamente tienen que llegar a

uno de estos resuJtados . la resolución se confirma, se modifica o se revoca. Estos son

los tres f¡nes, los tres resu¡tados posibles de iodo medio de irnpuqnación.

Quien interpone el recurso, o el que lo hace valer, nunca está persiguiendo

la confirmación, sino que pretende que se revoque o que se modifique la resolución;

pero a veces se fracasa y la resolución no se modifjca sino que por el contrario, se

confirma. Al confirmarse una resoiución se está declarando por la autoridacl que Ja

misma estuvo bien, Iegal y correctarnente emitida y por lo tanto, se le da plena validez.

por el contrario, si se modifica o revoca, ello implica que no estaba bjen ni

correctamente d¡ctada, lo que amerita o bien una modificación o que se le deje sin

efecto o que se le canceie o que se le borre. Revocar una resolución es dejarla sin

efectos.
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La fundamentación de los medios de impugnacjón, su razón de ser, rad¡ca en

la imperfección y en la falibilidad humana. El hombre es imperfecto y por lo tanto, es

falible y puede equivocarse. De ahí que todo sistema jurídico tenga que abrir sus

puertas a los medios de impugnación porque a¡ fin y al cabo los gobernantes, aunque

a veces Se crean ellos mismo perfectos, no son sino hombres a secas y hombres

falibles ; esta falib¡lidad humana, esta posibilidad de error hace que deban estar

abrerlos los medios de impuqnacion.

Los medios de impugnación se pueden definir como los med¡os para combatir

las resoluciones jurídica, si éstas fueran incorrectas, ileqales, equivocadas o no se

apegan al derecho. L os medios de impugnación, son actos procesales de las

pañes dirigidas a obtener un nuevo examen, total o limitado a determinados

extremos y un nuevo procedimlento acerca de una resolución judícial que el

impugnador no considera apegada al derecho, en ej fondo o en la forma o oue

reputa errónea en cuanto a la fijación de los hechos.

La distinc¡ón entre lo que se denomina recurso y medios de impugnación radica en

que válidamente se puede sostener que el medio de impugnación, o más bien, que los

medios de impugnación es mucho más ampJia que el término recurso. Lo que llevaría a

este juego de palabras y de conceptos: todo recurso es un medjo de impugnación;

más no todo medio de impugnacjón es un recurso. Básicamente. Los medios de

impugnación aont¡enen los recursos que son aquéllos reglarnentados en un sistema

procesal.
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Asi, por ejemplo, como se verá más adelante, la apelación, la revocación, la reposición

y la queja. Son recursos porque son medios de impugnación que están reglamentados

por un sistema procesal, es decir, medios de impugnación intraprocesales.

Por el contrario, puede haber medios de impugnación que no estén reglamentados,

ni pertenezcan a ese sistema procesal, sino que estén fuera y que fo¡man lo que

podrÍamos Ilamar medio de ¡mpugnación autónomos, los cuales tienen su propio

régimen procesal o derivan de otro régimen procesal. El caso característico, sobre

todo en el sistema jurídico mexicano, como es el de juicio de amparo, que

constituye tipicamente un medio de impugnación. No es un recurso porque no tiene

vida dentro del sistema procesal, sino que está fuera del misryto y tiene su reglmen

procesal propio Tanio es así, que dentro del propio juicjo de amparo. que es un

medio de impugnac¡ón, existen recursos internos, como es la llamada revisión. La

revisión en el amparo es recurso interno.

"Clasificación los diversos medios de impuqnación"r2

L 
Ova le Favela, José Teoria General de¡ Proceso. pág 251

La generalidad o espec¡al¡dad de los

combatir; De acuerdo con este criterio los

ser ordinarios, especiales o excepcionales.

supuestos que se pueden

rnedio de impugnación pueden
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Los ordinarios son aquellos que se utilizan para combaiir la\¡:j-"/

general¡dad de las resoluciones judiciales, por ejempio : la apelación o la

revocación. Los especiales son los que sirven para impugnar las

resoluciones judjc¡ales establecidas, específicamente en la ley, como es la

materia de tesis, la queja. Los medios de impugnación especiales se

pueden ut¡lizar cuando las resoluciones tienen el carácter de cosa juzgada,

verbi gracid: la apelación extraordinand.

Por la identidad o diversidad del iuzgador. Por este criterio se

distinguen dos clases de medios de impugnación: verticales y horizontales.

El vertical radica en que quien debe resolver el rnedio de impugnación, es

una autoridad judicial o trivial de jerarquía superior al que dictó la resolución,

cor¡o son: el recurso de queja y la apelación extraordinaria. Los horizontales

se distinguen porque la autoridad judicial o tribunal que conoce el medio de

impugnación puede tener ia misma jerarquía que el juzgador que dictó la

resolución, como es el caso de la revocación y la reposición.

Por los poderes del tribunal. Con base en este punto.de vista los medios

de impugnaclón se pueden clas¡ficar como. medios de anulación, de

sustltución y de controlEn los medios de anulación la autorjdad judicial o

tribunal sólo puede dec¡dir la nulidad o la validez En la de sustitución,

la autoridad judicial que lo conoce sustituye al que originalmente

conoció el asunto principal, poniéndose en Jugar de éste, puede conftrmar,
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modificar o revocar la resolución ¡mpugnada, ejemplos de 

"st" "on 
)U

revocación y la reposición. En el caso de los medios de control, el iribunal

sólo se limita a resolver si debe o no quedar substancialmente la resolución

tal es el caso del recurso de queja, tal como se detalla a contjnuación

3.3 Clasificación de los med¡os de impugnación

Por su general¡dad o especificidad:

- ordinarios

- especiales

Por la identjdad o diversidad deljuzclador:

extraordinarios (queja)

Por Jos poderes del tr¡bunal:

Verticales (queja)

horizontales anulación sustituc¡ón

control(queja)



CAPíTULo IV

4. Los recursos en el procedimiento laboral guatemalteco

Los recursos propios del derecho de trabajo

mecanismos para impgnar las actuaciones de los

de los procedimientos laborales.

que son los que dan vida a los

órganos jurisdiccionales que conocen

Ley del Organismo Judicial, son las decis¡ones

que resuelven el asunlo antes de finalizar su

Las resoluciones judiciales, en general, son las que motivan el planteam¡ento de los

distintos medios de impugnación, y en ese sentido, antes de hablar de los distintos

med¡os de impugnación, conviene establecer la clasificación Iegal que exjste en cuanto

a las resolucjones judicjales y al respecto, Ja Ley del Organjsmo Judicial de Guatemala

divide las resoluciones judicjales:

Decretos: son conocidos en la doctrina corno provjdencias, consisiiendo en

)os actos que provienen de los órganos jur¡sdiccjonales y que tiene por objeto

la trarnitación o desenvolvjmiento normal del proceso, asegurándose con eilos

la continuidad del mismo y ljegar asi a un fallo definiiivo.

Aulos: De conformidad con

que ponen fin a un asunto

tramitación.

la

o
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trámite y que tiene tnfluencia- "

procésales de las partes"l3.

Auto "es una resolución que no es de mero

en la prosecución deljuicio y en los derechos

Respecto a los autos, se han dado varias clasificaciones en Ia doctrina, entre los

estudiosos se encuentran a Jesús Sáenz Jiménez y Epifanio López Fernández de

Gamba, mexicanos que dicen Autos provjsionales de terminaciones de ejecución

provisional: Autos preparatorios que preparan el conocimiento y decisión del pleito a

través de actos de ordenación procesal; autos definitivos: decisiones con fuerza

definitiva o que paralizan definit¡vamente la prosecucjón del proceso.

- Sentenc¡as: Las sentencias tal como lo establece la Ley clel Organismo

Judicial, son las que deciden el asunto principal, después de agotados los

trámites procésales. "decis¡on que leg¡tmamente cJ¡cta el juez competente

juzgando de acuerdo a su opinión y segun la ley o norma aplicabje',1a

La Sentencia es "aquel acto del órgano jurisdiccional en que este emjte su juicio sobre

la conformidad o disconformidad de la pretensjón de la pade con el derecho objetivo, y

en consecuencia, actúa o se deniega a actuar dicha pretensión, satisfaciéndola en todo

caso"15.

'r Palaclares, Eduardo. D¡cc¡onario de derecho procesal c¡vit pág 11g
a G!i lermo Cabanellas D¡cc¡onario jurídjco elementat pág 36i3

rs Guasp Jaime. Derecho procesatcivil, I I pág 114
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En la legislación Guaiemalteca "La sentenc¡a laboral es el acio procesal del t tular ;"i::!!*''

titulares del órgano jurisdiccional por medio del cual, este resuelve sobre la conformidad

o disconformidad de \as pretensones de \as parles con e\ derecho obje'iivo, poniéndo\e

fin normalmente al proceso ordinario de trabajo"r6.

4,1 Doctr¡nas acerca de los remed¡os y recursos procésales dentro de los

d¡st¡ntos med¡os de impugnación

Doctrinariamente se entiende medios de impugnación, tanto a Jos remedios como a los

recursos procésales que se interponen en base a una resolución judlcial, sin embargo,

en los estudiosos en cuanto al tema, pues indican que los remedios procésales son

aquellos que tienden a enmendar cuestiones de forma, tal es el caso de los siguientes:

Aclaración

- Ampliación

- Revocatoria

Reposición

- Nulidad

En cuanto a los recursos, existen otros que los clasifican únicamente en:

Apelación

- Casación

6 Chicas Hernánclez. Raúl Anton o.
Profesional Pág 28

sentencia en el ju¡c¡o ord¡nario laboral Tesis
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iiiry1::;t;ui;l4.2 Conceptos de lmpugnac¡ón

La impugnación es un concepio genérico, como ya se indicó dentro del Derecho

Procesal y comprende todo acto que va dirigido a lograr la reparación o

enmendamiento de otro acto, emanado de autoridad, que se cons¡dera injusio o

violatorio de la Ley. "impugnación como "acción y efecto de impugnar, y al término

impugnar como "combatir, contradecir, refutar"17. Es una herramiento que la misma

legislación nos proporciona para rechazat una resolución emitida; "El concepio de

impugnación es genérico y comprende todo medio de ataque a un acto procesal o aun

conjunto de ellos, inclusive a todo un proceso, sea en el curso del mismo o por otro

po5lerior 3.

4.3 Remedio

"Es el medio para lograr que no se haga

socorro, Recursos procesal, diferencia de

medio a travez del cual se pretende evitar

poder dejarla sin efecto.

mayor un mal o para superarlo. Auxilio,

paso tolerada en las monedas"le. Es un

una afectación por la resolución emitda y

r7 Diccionario de

r8 Devis Bohandia,

re Osorio o I\lan!e

derecho procesal c¡vil Pá9.

Políticas y Soc¡ales Pár¡ 2Tg

la Lengua Española. Pá9. 58

Hernando. Noc¡ones genera¡es del

D¡cc¡onar¡o de Ciencias Juríd¡cas,
b2

11?
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4.3.1 Recurso

Etimológicamente él termino recurso deviene del latín recursos, cuyo término significa

"acción de acogerse a favor de otro,,2o. define la palabra recurso en dos sent¡dos: uno

amplio y otro restringjdoj considera tal autor que en sentjdo amplio recurso: Es el

medio que otorga la ley para que la persona agraviacla por una resoluc¡ón judicial

obtenga su revocación, modificación o nulidad, y en sentido restr¡ngjdo ,.que 
la

revocación, rescisión o nulidad de la resolución esién en comendados a tribunales de

instancia superior"2l. Como se puede apreciar encajan las dos significaciones

transcritas dentro de lo que son los recursos.

"Un recurso es en verdad un medio cle

resultado finaJ, mientras que si fuese

resolución que se atacó es confirmada.,,

interés de una de las partes es el factor

hay perjuicio no hay recurso.

impugnación, porque es independiente de su

un remedio procesal no podria serlo si la

. r a ocu"renLta de un perju¡aio prodLl, ioo dl

aue condicio.ta l¿ vida de todo reLur5o, s, no

4.3.2 Definición del recurso

Es un medio que se apl¡ca cuando alguien considera que es perjuclicado o agraviado

to 
l\,'lartín Alonso Encicloped¡a del id¡oma pag 85

2rPalares Eduardo. Diccionar¡o de derecho procesal civil pág T18

" Franco López, César Lande rno t anuat de derecho procesat dettrabajo páq 2j6
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por la resolucion emjtida por juez competente. "Acto procesal en cuya viftud ta pa.te' '!..1-*.". t:'

que se considera agraviada por una resolución judiciai pjde su reforma o anulación,

total o parcial, sea al mismo juez o trlbunat que la djctó, o aun juez o tribunal

jerárquicamente superior"23.

Es un acto procesal por el cual quien resulte como agraviado por una resolción e mitida

expresa sus agravios y solicita la modjficación, revocación o anulación por un tribunal

superior. "el medio que con cede la ley procesal para la impugnación de las

resoluciones judiciales, a efecto de sub sanar los errores de fondo o los vicios de forma

en que se haya incurrido al dictarlas"2a.

4.3.3 Caraeteríst¡cás

Es un acto procesal. Lo interpone una de ias partes interesadas o en contienda.

considera agraviada por una resoJución judicial o aclm¡nistrativa. El objeto

interposición es que la resolucjón mencionada sea reformada o anulada,

parcialmente, por el mismo juez o autoridad acjmin¡strativa que la dictó o por un

tribunal o autoridad administrativa jerárqujcamente superior.

'r cuzmán l-rernández, Martin Ramón El amparo fa ido publicación de la
Constitucionalidad. Pág 47.

2a Ossorio, Manuel D¡cc¡onario de Cienc¡as Jurídicas potiticas y Sociales. páo 520

que se

de su

total o

juez o

El recurso se considera como un medio de prolongar un jujcio o un proceso

ya lniciado y su objeto consiste, precisamente, en como se dijo, revisar la resolución
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' '-limpugnada, bien sea para que la misma se conf¡rme, modifique o revoque. por tal 
t*t-

razón, siendo la revjsión un acto por virtud del cual se vuelve a ver la resolucjón,

mediante el estudio y análisis qüe se haga acerca de la concordancia con la ley

adjeiiva y sustantiva de la materia de que se trate, es evidente que el recurso implica

un mero control de legalidad. De lo anterior se infiere que el tribunal o el órgano que

conoce de los recursos sustituyen, en cuanto a sus funciones decisorias.

El recurso es un medio por el cual se impugna una resolución ya sea judicial o

adm'nistrativa y debe ser resuelto por el mismo juez o autoridad administrativa contra

la cual se intepone o por un juez o autoridad acjministraiiva de rango lerárquico

super¡or. El recurso suspende, generaimente, los efectos de la resolución que por su

medio se impugna, de tal manera que no pueda ejecutarse sin que previamente el

recurso haya sido resuelio y notificado y, como consecuencia, el acto contra venido

haya adquirido firmeza y acusado ejecutoria.

4.4 Recursos en el derecho procesal civ¡l

Son los medios de impugnación que las normas de carácier general regulan para

impugnar los actuaciones de los órganos jurisdlcc¡onales de carácter civil. Estos mismo

dependiendo de las circunstancias en que se presente pueden ser por su finaljdad, por

la plenítud o limitacion de su concimiento, por la generaliclacl o especialiclacl y por su

fon¡a
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4.4.1 Recurso de aclarac¡ón

Se inierpone cuando cualquiera de las partes procesales, consideran que existen en el

auto o la sentencia términos obscuros, ambiguos contradictorios. "El plazo para

interponerlo es de cuarenta y ocho horas de haber sido notificado de la re solución

judicial que se desea aclarar. Al interponerse, el juez Ie da trámite otorgando audiencia

por dos días a la otra parte, y resolverá lo que proceda dentro del término de tres días,

conforme el Artículo 141 de la Ley del Organismo Judicial".

4,4.2 Recurso de ampliación

Este recurso se inierpone cuando existe una resolución judicial mediante auto o

sentencia, en el que la pade lnterponede considera que se omitió resolver algún punto

sobre que versare ei proceso, y e término de inierposición también es de cuarenta y

ocho horas des pues de haber sido notificada y él tra¡¡ite es ei mismo que en el

recurso de aclaración

4.4.3 Recurso de revocator¡a

Este recurso se plante cuando exista inconformidad por cual quiera de las partes, en el

caso de las resoiuciones denominadas cor¡o decretos, es decir, resoluciones de mero

trámite, debe de interponerse en el término de veinticuatro horas cje haber sido
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notificado, y en este caso eljuez resuelve sin más trámite.

La caracteristica de este recurso iambién consiste en que puede ser de oficio o a

petición de parte. Los recursos anteriores, se interponen, tramiian y resuelven en

primera instancia, es decir, se interponen y resuelven ante y por el mismo juez que

em¡tió la resolución impugnada.

4.4.4 Recurso de reposic¡ón

Este recurso se plante contra Jos autos origlnarios de las Salas y resoluciones de la

Corte Suprema de Just¡c¡a que ¡nfrinjan el procedimiento. Su ¡nierposición se efectúa

dentro del térrnino de veinticuatro horas de notificado, y dentro del trámite se da

audiencia por dos días a la otra parte, la resolución se emite al tercer día

Tal como lo indica el Articulo 598 al 601 del Código procesal Civit y l\,4ercantil,,'en

cuanto a estos dos últimos recursos, o sea el de Revocatoria o reposición, procede

contra las resoluciones de puro trámite. cuando las resoluciones son de primera

instanc¡a y cuando son originarios de las Salas o de la Corte Súprema de Justicia,

conoce cada una de estas respectivamente".
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'qff4.4.5 Recurso de nul¡dad

Se interpone contra las resoluciones y procedimientos en que se infrinja la ley cuando

no son procedentes los recursos de apelación o casación, es decir, cuando existe

violación a la ley o vicio en el procedimiento, como por ejemplo: cuando no hubo

notificación dentro de los tres días que la ley establece, hay un vicio de procedimiento,

por consiguiente viola la ley. En la doctrina se le conoce como una tercera instancia, si

prospera, el tribunal deber iniciar el proceso al momento en que se encontraba antes

de la resolución impuqnada.

En cuanto al trámite, el Articulo 615 del Código procesal Civil y l\lercantii, indica; ,,La

nulldad se interpondrá ante el tribunal que haya dictado la resolución o infringido el

procedimiento, se tramitará como incidente y el auto que lo resuelva, es apelable ante

la Sala respectiva, o en su caso, ante la Code Suprema de Justicia,,. La nulidad puede

interponerse por acios o procedimientos realizados antes o después de dictada la

sentencia. En el primer caso se interpondrá antes del señalamiento del día para la

vista

4.4.6 Recurso de apelación

Este recurso se interpone contra los autos que resuelven excepciones previas, que

pongan ftn al proceso, y contra las sentencias delinitivas dictadas en primera instancia,
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ante eljuez que dictó la resolución, y éste eleva los autos al tribunal de segundo nr"Oii--, ;
dentro del lérmjno de tres días, y en cuanto altrámite admitido el recurso, el Juez eleva

los autos al tribunal superior, es dec¡r, asegunda ¡nstancia. "El tribunal superior debe

señalar el plazo de seis días en el caso de sentencia y de tres días si es auto para uso

del recurso. Además en cuanto a la Vista y resolución: recibida la prueba o transcurrido

el plazo anterior, de oficio se seña¡a vista. Dentro de la resolución, la Sala, en

aplicación del Artículo 610 del Código Procesal Civil y l\,4ercantil, en la sentencia puede:

confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia".

4.4.7 Recurso de casación

Este recurso cabe cuando existe inconformidad en la seniencia o autos def¡nitivos de

segunda instancia que terminen juicios ordinarios. "Tal como lo indica el ArtÍculo 619,

en cuanto a la legitimacjón; Los directa y principaimente interesados en un proceso, o

sus representantes legales, tienen derecho de interponer recurso de casación ante la

Corte Suprema de Justicia. Se interpone en el plazo de quince días y en la doctrinas se

le conoce como recurso de nulidad ampliado. Dentro del trámite: se piclen los autos

originales y si se encuentra arreglado, a la ley se le señala dia y hora para la vista,

posteriormenie, se dicta sentencia dentro del mismo plazo legal".

Este recurso puede interponerse por dos motivos: de fondo y de forma y de manera

resumida se concretiza así:
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\¡rr-- "Casación de Fondo: Procede cuando:

- Error de hecho o de derecho en la apariencia de las

Casación deforma: Procede por:

- Falia de jurisdicción y competencia del tribunal

Cuando el fallo contenga resoluciones

hubiere sido denegada.

Cuando el falJo otorgue más de lo pedido

alguna pretensión deducjdas hubjere

ampliación, en general, cuando exista

secc¡ones objeto del proceso.

- Existe violación, aplicación jndebida o ¡nterpretac¡ón errónea de las leyes o

doctr¡nas legales.

pruebas.

de primera o segunda

instanc¡a.

Por falta de capacidad legal. personalidad o personería de los litjgantes.

Por omisión de notificaciones personales y que hubiere influido en la dectsión

Por no haber rec¡bido prueba en el proceso incidencias se hubiere deneqado,

si esto hubiere incidido en elfatto

contradictorias, si la aclaración

o no contenga declaración sobres

sido denegado ei recurso de

incongruencia del fallo con la

Por haberse dictado la resolucjón por un número cle magistrados menor que

el señalado por la ley o por magistrado legalmente impedido.

lo



4.5 Recursos en el derecho procesal laboral

Es importante, previo a entrar a hablar individualmente de cada uno de los recursos

que se plantean conforme el Código de Trabajo, que éstos tienen una estrecha relación

con los recursos en materla civil, toda vez, que las normas en materia civil son

supletorias a las contenidas en materia laboral, sin embargo, no en todos los casos

existe cierta d¡ferenc¡a que conforme la lectura se podrá observar cómo sigue

4.5.1 Recurso de revocatoria

El recurso revocatotia en maieria laboral puede plantearse como pane de un proceso

administrativo y como parte de un proceso judicial. Se presenta ante el mismo iuez que

dicta la resolución con la finalidad que deje sin efecto o corrija la resoluc ón

4.5.2 Proceso adm¡n¡strativo

Este recurso, preiende la revocación del acto adrninistrativo de trabajo dictado por las

dependencias clel l\,4inisterio de Trabajo y Previsión Soclal, pero ¿demás, de tender a la

revocación del acto, la propia ley laboral indica que la autoridad que conoce del asunto

impugnado en este caso el l\,4inisterio de Trabajo y Previs¡ón Social-puede además,

revocar la resolución. modificarla o confirmarla.

l1



./,-'.: l.í..-:ü\

Í.iiÉ:,;-',rt'!iJ
\1ir_:rj-:: ajij

"como lo indica el Artículo 275 del Código de Trabajo, el recurso de revoc¿torja d.üE;rtüE*,"-/
ser interpuesto ante la dependencia adminjstrativa de trabajo y previsión social que

profiera la resolución que se impugna, dentro del término de cuarenta y ocho horas de

notif¡cada la resolución que se quiere recurrir".

4.5.3 Proceso jud¡cial

Tiene todas las caracterÍsticas del recurso de revocatoria c¡vil, tiene por objeto la

modificación total o parcial de la resolución recurrida por el mjsmo órgano jurisdiccional

que la ha dictado. Por lo que se podría defjnir este medio de impugnación como aquel

que tiene por objeto la enmienda de resoluc¡ones de mero trámite, por ei mjsmo

tribunal que las dictó.

En cuanto a ia decisión, eljuez ante quien se interpuso el recurso, debe resoiver, como

se indicó dentro de las veinticuatro horas siguientes estableciendo la procedencia o

improcedencia del mismo y revocando o modificando la resolución recurrjda.

4.5.4 Recurso de nulidad

El recurso de nulidad procede en materia laboral, contra los actos y procecjimientos en

que se infrinja la ley, cuando no sea procedente eJ recurso de apelación. Se interpone

dentro del tercer día de conocida la infracción, que se presum¡rá conocida

t2



inmed¡atamente en

diligencia y a partir

opodunamente se

posterioridad ni los

caso de que ésta se hubiere verificado durante un¿ audiencia o\t-:*,-r'

de la notificación en los demás casos. Las nulidades no aducidas

estimarán consent¡das y las partes no podrán reclamar las con

tribuna¡es acordarlas de oficio

2r' 
L¡¡rañaga C¡nilo, lo!-Á y de P¡ña R¿fael. lnstituciones de derecho procesalcivit Pá0.35

El recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya infringido el

procedimiento. El tribunal le darátrámiie inmediatamente, mandando oír por

veint¡cuatro horas a la otra parte y con su contestación o sin ella, reso¡verá dentro de

las veinticuatro horas siguientes, bajo la estricta responsabilidad del Juez.

4.5-5 Recurso de apelac¡ón

Los tratadistas del derecho procesal, han coincidido en que constituyen el recurso

mas importante de todos. "La apelación es un recurso ordinario y vertical, por el cual

una de las partes o arnbas solicitan al tribunal segundo grado, con el objeto que aquel

modifique o revoque" 25.

"Con forme el Articulo 365 del Código de Trabajo, el recurso de aplelación cabe contra

sentencias o autos que pongan fin al juicio o contra Ja resoluaion que resuelva el

recurso de nulidad" Su interposición puede efectuarse en forma oral o escrjta y

procede contra las resoluciones que resuelven el reucurso de nulidad, las sentencias o

l3



autos que pongan fin al juicio y contra la sentencia resolviendo el procedimienio

juzgado de faltas contra las ¡eyes de Trabajo y o prevision sociaf. La resolución

segunda lnstancia, tiende a confirmar, revocar, enmendar o modif¡car, parcial

totalmente la sentencia de Primera lnstancia.

en

o

4.5.6 Recurso de aclarac¡ón

"Regu¡ado en el Artículo 365 del Código de Trabajo regula que: En los procedimientos

de irabajo proceden contra las sentencias o autos que pongan fin aljuicio, los recursos:

a) de aclaración. La aclaración se pedirá si los términos de la sentencia son obscuras,

ambiguos o contradictorios, a efecto de que se aclare o rectifique su tenor'. por lo

tanto, el recurso de aclaración es e medjo por el cual una parte pjde aJjuez que aciare

o rectifique los términos oscuros, ambiguos o contradictorios de una sentencia o autos

que pongan fin al juicio.

Los tratad¡stas del derecho procesal, han coincidido en que este constituye el recurso

rnás impodante de todos y lo definen asi "La apelación es un recurso ordinario y

vertical, por el cual una de las partes o ambas solicitan al Tr¡bunal de segundo qrado

Uuzgador adquem) un nuevo examen sobre una resoiución d¡ctacja por un juzgador de

primera instancia (juez aquo) con elobjeto que aquel modlfique o revoque,,26.

'z6 Larrañag¿ C¿s¡lllo, losé y de ptñr Rataet. tnsriiüciones dederecho procesatcivjl.pág 33
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"Procede contra las sentencias o autos que pongan fin a un proceso, se interpone {*-

dentro de las veinticuatro horas siguientes de notificado elfallo, directamente al tribunal

que lo emitió"27.

"Por no encontrarse regulado estrictamente su trámite, se aplica supletoriamente el

Artículo 597 del código Procesal Civil y lvlercaniil, es la aclaracjón o rectificación de los

puntos ambiguos, contradictorio u oscuros de la sentencia o auto impugnado, en caso

se desest¡me el med¡o de impugnación, procederá el recurso de apelación".

4.5.7 Recurso de ampl¡ación

El planteamiento de este Recurso, tiene como finalidad principal al juez que amplíe

cuando haya habido omisión de los punios sobre los cuales versó la materia del

proceso, y tiene estrecha relación con el principio procesal de congruencia.

"El Ar1ículo 365 del Código de Trabajo establece; eue proaede este recurso contra los

autos o sentencia que ponen fin aljuicio. Además indica que la ampiiacjón se pedirá si

se omitió resoiver alguno o aigunos de los puntos sometjdos a juicio,,.

Se interpone dentro de las veinticuatro horas siguientes de recibirse la noi¡ficación

respect¡va, si se rechazare, procederá Je recurso de apelación. dando audienc¡a el

juez a la parie contraria, por el plazo de dos días y procede este contra las sentencias

" tbid.
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4.5.8 Recurso de responsab¡lidad

Este Recurso se plantea ante la Corte Suprema de Justicia, en base a una denunc¡a o

acusación, no estableciéndose un p¡azo o término para su interposición, y con relación

al trámite.

"la Corte Suprema de Justicia, examina o lnvestiga por uno de sus miembros o por un

magistrado comisionado a efecto de la Corte de Apelaciones de trabajo, se oye al juez

o magistrado, y en caso de encontrarlo responsabie, se hace el pronunciamiento

respectivo, imponiéndole cuales quiera de las sanciones previstas en la parte

correspondiente del ArtícuJo 430 del Código de Trabajo".

"Su objeto no es lograr Ia reforma o enmienda de una resolución o procedimiento, sino

la corrección disaiplinaria aun funcionario judicial que ha infring'do la ley, y

eventualrnente, será objeto del llamado recurso de responsabiiidad, la reparación civil

de daños y perjuicios inferidos a los aqraviados'23.

o autos que pongan fin al juicio, tal como lo indica el a¡tículo 365 del Código

Trabajo.

Dentro de las sanciones que se hace cuando se declara con lugar se encuentran:

23 López Larrave, N,lar o lntroducción al derecho procesal del trabajo. páq. 40
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Amonestación privada

Amonestación pública.

lvlulta a título de corrección discipljnaria.

En casos graves, remoción deljuez responsable.

"Dentro de las razones que justifican su planteamiento se encuentran, tal como lo

indica el Artículo 429 del Código de Trabajo:

Cuando existe retraso s¡n motivo suficiente de la admjnjstración de justicia.

Cuando no cumplan con los procedimientos estableciclos:

Cuando por negJigencia, ignorancja o mala fe causen daños a los litiganres;

Cuando estando obligados no razonen sus pronunciamientos o lo hagan en

forma deficiente.

Cuando falten a las obligaciones administraiivas de su cargo.

Cuando observen notoria mala conducta en sus relaciones públicas o

privadas."

4.5,9 Recurso de rectificación

El pianteamiento de este recurso, se basa a elrores en cuanto al cá]culo en

determinadas liquidaciones practjcadas por el Tribunal de Trabajo o juzgado dentro de

la fase ejecutiva del proceso, del que puede hacer uso la parte consideracja afectada.

t1
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Se interpone dentro de las veinticuatro horas siguientes de notificada la liquidacion, 
"n\r- 

,'

forma escrita, debiéndose en el memorial precisar con exactitud cuáles son los errores

y expresarse con justeza la suma que se considere correcta, y procede como ya se

indicó, contra las liquidac¡ones que practique el juzgado y que coniengan las

prestaciones que deban cobrarse por la parte actora.

4.5.10 Recurso de reposic¡ón

Al igual que el de revocatoria puede interponerse contra resoluciones administrativas o

judiciales, con la diferencia que en lo admtnisirativo se puede interponer solo por

reso¡uciones emitidas por el [,,1inister]o de Trabajo. ya que contra cualquier otra

resolución de autoridad infer¡or cabe el de revocatoria; y en io judicial, contra las

resoluciones emanadas de las Salas de Apelaciones o Corte Suprema de Justicia, si

es por un juzgado de primera instancja cabe el recurso cle revocatoriá

4.5.11 Repos¡ción administrat¡va

El recurso de reposición, es aquel med¡o cje lmpugnación que se jnterpone contra las

resoluciones dictadas por el l\,4inisterio de Trabajo y prevjsión Social, con el objeto de

que se revise nuevar¡ente lo resuelio por pade de la autorjdad y se revoque, modifique

o confirme Este recurso tjende, como el cje revocatoria, a lograr que la autoridad

adminisirativa se encuadre dentro clel marao legal al emitir sus resoluc¡ones.
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Debe ¡nterponerse por escrito dentro de las cuarenta y ocho horas siquiente dX"g1Jir

notif¡cada la resolución

4.5.12 Repos¡ción judic¡al

Este recurso procede contra las s¡guientes resoluciones:

De la Corte Suprema de Justicia que imponga sanciones a jueces o magistrados de

trabajo y previsión social. Resoluciones proferidas por la Corte Suprema de Justicia

que violen el procedimiento de los asuntos sometidos a su conocirniento. cuando no se

haya dictado la sentencia; Y auios originar¡os de la sala.

4.5.13 Ocurso de hecho

Es un proceso que se realiza por supletoriedad cuando un juez jnferior haya denegado

un el recurso de apelación. "Un instrumento al servicio de cualquier recurso principal

cuya adrnisión se deniegue por él aquo (juez de primera instancia),,2e.

"Como no se encuentra taxativamente contemplado este recurso en el Código de

Trabajo, su aplicación al proceso de trabajo se realiza por la supletóriedad descrita en

el Ar1ículo 326 en cuanto al Código procesal Civi y l\,4ercantil el Articulo 661 del

Decreto ley número 107 establece: Cuando el juez inferior haya negado el recurso de

apelación. procedjendo este. la pade que se tenga por agraviada, puede ocurrir de

2e Nájera Farfán. ftlar o Efrain Derecho procesat civil páq 3g
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hecho al superior, dentro del término de tres días de notificada la deneqatori)itfi,í'

pidiéndose le conceda el recurso".

En consecuencia, llámese recurso ocurso, este medio es un insirumento del que puede

hacer uso el agraviado con el objeto de solicitar al órgano juriscliccional superior el

conocimienio del recurso de apelación denegado por el juez inferior.

Su introducción debe realizarse ante el órgano jurisdiccionai superior del tribunal

denegante del recurso de apelación, cuando fuere procedente. Cabe sólo contra las

resoluciones que den¡egan el recurso de apelación hecho valer de conformidad con lo

que para este medio normal a ley se interpone dentro del térmjno cle tres dias después

de notificada la resolución no admitiendo para el trámite respectivo la apeiac¡ón.

La decisión judicial al resolver debe declarar que procede el Recurso de apelación o no

es apelable. En conciusión, procede únicamente contra las resoluciones que emita e¡

juez aquo (de primera instancia) denegado el recurso de apela.

4.5.14 Recurso de casación

Se acude a esie recurso cuando haya una infracción evjdente de la ley o en la omisión

de alguna formalidad esencial en el procedirniento ,,Es el recurso extraordinario que se

interpone anie el órgano supremo cle la organización judicial y por motivos

taxativamente establecido en la ley para que se examjne y juzgue sobre el juicio de

derecho contenido en la sentencias deftnit¡vas cle los tribunales de sequnda inslancia, o

t3t)



sobre la actividad realizada en el proceso, a efecto de que se mantenga la

obseruancia de la ley por parte de los tribunales de justicia" 30.

"Presisamente al constituirse en un recurso extraodinario la casación vendria a

convertirse en un caso donde la jurisdicción de esa naturaleza vendrja a revisar lo

actuado por la jurisdicción ordinaria en base a la ley, sin que exista el andamiaje legal

que permita que se contemple la revisión em casacoón de lo actuado por los trjbunales

de trabajo y previson social". 3r.

Dentro de las características de este recurso, pueden citarse las siguientes:

- Se ha establecido en base al inierés púlllico.

- Ls ¡q recurso extraoaalrn¿r o

Su inlerposición conlleva el agotamiento anterior de los recursos ordlnarios.

Constituye un recurso l¡mitado, puesto la ley taxatjvamente contemplados

caso sin que proceda_

Es de carácter emineniernente técnico y formalista, dado que el recurrente

debe observar todos los requisitos jnherentes al mismo para su interposición,

bajo pena de que sea rcchazado. No constituye una instancia más.

- Tiene un fin renovador, puesto si secasa la resolución recurrida, la Cofte

puede efectuar la revisión de todo el proceso.

,.,lbid

r| Franco López, César Landelino Manualde derecho procesal del trabajo pá(t 243
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4.6 Clase de recursos horizonlales adm¡tidos en la legislación laboral

Como ya se indicó anteriormente los recursos horizontales son

lo conoce y resuelve el mismo tribunal que dictó Ia resolución

podemos citar:

Este recurso puede contra las sentencias de segunda instancia para el

efecto de conocerlo relativo a Ia ¡nconstitucionalidacl, y al respeto,

considerarse en su planteamiento:

. Que se refiera a un asunto de inconstitucionalidacl

. Que se tratare de un proceso declarativo

. Que se tratare de un proceso de mayor cuant¡a

. Que se intefpLsiere como acción o excepción

. Que hub¡ere sentencia de segunda instancia declarando la no

. procedencia de la inconstitucionalidad planteada conforme el

numeral anterior.

aquellos que interpone,

impuqnada, entre el¡os

Aclaración

Ampiiac¡ón

Revocator¡a

Reposición

Nulidad
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Se puede mencionar lo que sucede en el derecho jaboral Guatemalteco cjtando asi

Artículo 365 que establece "Contra las resoluciones que no sean definitivas procederá

el recurso de revocatoria. Este deberá interponerse en el momento de la resoluc¡ón, si

la misma hubiere sido dictada durante una audiencia o esta hubiere sido djctada por el

tribunal sin la presencia de las pa¡tes. Podrá interponerse el recurso de nulidacl contra

los actos y procedimienios en que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el

recurso de apelación. El recurso de nulidad se interpondrá ante el tribunal que haya

infringido el procedimiento".

El A¡liculo transcrito precedentemente viabiliza la interposición de recurso de

revocator¡a y de nulidad respectívamente; eJ primero cle ellos procede contra toda

resolución que no sea definitiva y, el segundo para impugnar los actos y resoluciones

en que se infrinja la ley, siempre y cuando no esté expedita la apeiación. Como puede

establecerse, la interposición de cualquiera de esios medios impugnatorios depenclerá

de las características que reúna la resolución originaria y deberá hacerse ante el juez

del que penda el juicio laboral, quien está obligado a resolverios y de esa manera

exam¡nar su propia actuación en la resolución impugnada. Los recursos descrjtos

precedentemente son denominados horizontales, debido a que son resueltos por el

m smo órgano que emitió la resolución tmpuclnada.

;'¡,, , . :



4.7 Efectos de la interposic¡ón de recursos hor¡zontales

Asentada la narurareza y características de ros mecanismos de defensa arudidos. es

menester determ¡nar si es procedente o no, impugnar resoluciones que resuelven

recursos clasificados como horizontales por medio de otro recurso de iguaf clasjficacjón

y los efectos de lo resuelto en un recurso, eJlo con el objeto de establecer la idoneidad

del primero, y determ¡nar cómo debe ser resuerto er segundo recursos hor¡zontar.

Del análjsis realizado en los capítulos que anteceden se establece que, no es

procedente interponer un recurso horizontal contra lo resuelto en otro de esa misma

naturaleza, debido a que ambos son medios de ¡mpugnacjón cuya clecisión está

encargada al mismo órgano que emitió la resolución originaria. ya que la resolución que

resolvjó el primer recurso de clasif¡cación horjzontal no puede ser sometida a

nuevarnente a revisión mediante otro medjo impugnativo del mismo carácter; ya que

esto provocaría que dicho recurso sea inidóneo para impugnar la decisión emanada de

un Juez que haya resuelto un recurso dentro de un proceso de carácter laboral, porque

esto provocaría que el Juez vuelva a conocer sobre un asunto en el que ya emitió

opinión.

Es por ello que tanto en materia judicial como en ra administrativa, cuando se

interponen medios de defensa o de impugnación que a la pa¡le resultan inidóneos. la

resolución en contra de los intereses de quien los ha lnstaclo no puede ser gravosa a

sus derechos que merezcan una nueva revisión por el mismo l.uez contralor, puesto qu-a
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lo que se pretendería es que el juzgador varjé su fallo, fallo en el que ya emitio ul$
decisión , por lo que la auioridad impugnada no clebe admitir la impugnación en contra

la resolución que const¡tuye reclamo, ya que esta no le ha causado n¡ngún agravio al

recurrente.

Profundizando un poco en el recurso de revocatoria cuya resolución no es definitiva, es

decir que no le pone fin al juicio se presenta anteel mismo juezquedicta la resolución

cuya finalidad es dejar sin efecto o corregir dicha resolución; lo que se pretende es

obligar al prop¡o Juez que ra revise o cambiarra, en su caso emita la resorución que

corresponda de acuerdo a la ley

En el j'uico ordinario laborai es muy común pudiendo afjrmarse que las paftes

usualmente no lo ven como un recurso ef¡caz, esto debido a que, quien dicto la

resolución recurrida es el mismo juez que deberá conocer o resolver el recurso de

revocatoria y dibido a esto en la práctjca son escasos los casos en donde j.ueces

asumen la posición de reconocer la equivocac¡ón en la que se haya incurrido repararla

como es djbido mediante declarar la procedencia clel recurso, debido a esto es la

razón poral queno seaprecia la interposición de este tipo de recurso creniro deljuicio

ordinario laboral en la práctica.

De acuerdo a ei código de Trabajo de Guatemara en su Artículo 365 estabrece ,,Er

tramite de la misma se da a fravez cie su interposición en el momento de la resolución

si se hubiere dictado dentro de una audiencia, si esta se hubiere dictado fuera de una

85



audienc¡a a travez de una notificación podrá interponerse denlro de las

horas sigu¡entes, esto. Una vez interpuesto dicho recurso el Juez de

Previsión Social debera resolvedo esto regulado por el Artículo 599

Procesal Civil y l\.4ercantil" denro de las veiniicuatro horas sigujentes.

veinticuatro

Trabajo y

del Código

En este caso podemos apreciar que el auto que resuelve el recurso de revocatoria no

es apelable por esta razón se deba el poco ¡nterés de las partes en promoverlo ya que

no es posib¡e que haya un examen por un tribunal superior, es decir que no existe

posibilidad de que lo que se resolvio pueda ser revisado por el juez de primera

instancia. Sin embargo en la práctica se vuelve poco técnica interponer contra el auto

que resuelve la revocatoria el recurso de nulidad, porque unicamente entorpece el

trámite del juicio ya que en la resolucjón que busca revocarse ya existían infracciones

que motjvaran el recurso de nulidad; este misrno pudo ser interpuesto desde eJ incio

s¡n que se haya promovido la revocatoria, siendo el recurso de nulidad el recurso

oportuno a interponer tomando en cuenta que el auto que lo resueve es apelable.
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1. La legislación laboral guatemalieca regula los recursos horizontales como

medios de impugnación que se utilizan para refutar resoluciones que no estan

apegadas a derecho, pero no regula cuando éstos son util¡zados para retardar y

entorpecer el desarrollo normal del proceso-

2. La falla de control de los organos jurisdiccionales ante la interposición de los

recursos horizontales se permiie intencionalmente el retardo de la resolución de

la impugnación ocasionando la suspención del asunto pricipal.

3. En guatemala las partes procesales no tienen ningua sancjón por interponer

recursos hor'zontales ya que a diario promueven el uso de estos recursos

procesales a sabiendas de su improcedencia, con la finalidad de demorar el

trámite del juicio.

4. Los jueces al tener conocimiento de los recursos horizontales y emitir

resoluciones sobre los mismo. no tienen un criterio establecido sobre su

procedencia o ¡mprocedencia para poder resolver dicha impugnación de manera

que esto es perjudicial para resolución impuqnada.

5. La escasa impoftancia que le dan los jueces ante la interposición de los

recursos horizontales permite que se violanen los principios procesales de

celeridad y de economía procesal provocando que el organo jurisdiccional no

cumpla con su finalidad productiva afectando los derechos procesales de la

parte afectada.
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1.

3.

4.

5.

RECOMENDACIONES

Que el Estado a través del Congreso de la República debe incorporar reformas al

Código de Trabajo, en las que se creen mecanismos sancionatorios para la paÍe

que interponqan recursos horizontales cuando su intención sea retardar de mala

fé la resolución normal del proceso de impunación.

Que dentro de las reformas que se incorporen se puedan regular procedimientos

que limiten la interposic¡ón de los recursos conocidos como recursos

horizontales para no suspender el proceso normal del asunto principal logrando

que se desarrolle el procedimiento ante el organo jurisdiccional de manera

eficaz.

Es necesario establecer tambien dentro de las reformas el pago de una cantidad

pecuniaria a la parte que interponga los recursos horizontales esto en calidad de

pago en daños y perjuicios por ser estos inidóneos e irnprocedentes que

unicamente retardan el proceso contradiciendo asi ei principio de economía

procesal y la solución del aonflicto de manera efectiva.

Que el Organismo Judicial a través de los jueces creen mecanismos como

conferencias, recopilación de sentencias emiiidas por los órganos jurisdiccionales

en materia laboral en las que se resuelve ese tipo de recursos o informe por

el boletín judicial del Organismo Judicial para que los jueces unifiquen su crlterio

para rechazar in limine la interposición de recursos horizontales.

Que los organos jurisdiccionales den a conocer a travéz de los jueces la

importancia de los recursos horizontales como henar¡ienta en beneficio de las

partes procesales, siempre y cuando se aplique de manera correcta dentro del

proceso; asimismo esto permitira la resolución de la controvercia de manera

pronta y efectiva en beneficio de ambas paries.
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