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Guatemala, 12 de mayo de 1992 

Licenciada 
Carmen Marfa Guti'rre z de Colmenares 
Decano de la Fucultad 
de Ciencias Juridicas y Sociales 
Universidad Raf ael Land!var 
Guatemala 

Senora Decano: 

Con fecha 20 de septiembre de 1990, por resoluci~n 
del Consejo de la Facultad de Clencias Jur{dicas y Socia1es 
de la Universidad Rafael Land{var, fui nombrada asesora de 
la tesis del alumno Juan Pablo Arce Gordillo, la cual se t! 
tula "PENSAMIENTO SOCIAL CRISTIANO Y GARANTIAS CONSTITUCIO
NALES" • 

El trabajo se inicia con un capItulo que contiene 
generalidades del concepto de Constitucion y haee una rela
cion de las d i vers as acepciones del mismo y. del contenido 
de nuestra Consti tucion Pol{tica. En el sigu"iente capItulo 
trata 10 relacionado a la persona humana, el bien comdn y 
In justicia social como fundamentos b~sic08 de las garan
tfas individua les y soclales que reconoce nuestra Carta HaA 
na y hace un Interesante an~lisis sobre la relacion que hay 
entre ambas clnses de garant{as. 

En el capItulo tercero entra a analizar el tema de 
la Doctrina Social de la Iglesia, su historia, naturaleza y 
fuentes, y hace una buena sfntesis de los principales docu
mentos del magisterio social de la Iglesia Cat6lica; en el 
cuarto y dltimo capItulo presenta un an~lisis comparativo 
entreel pens amiento social cristiano y las garant{as indi
viduales y sociales consagradas por nuestra Constituci&n. 

Consldero que e1 trabajo rea1izado por el alumna. 
Arce Gordillo est~ desarrol1ado tecnicamente: queha consul-

. tado abundante bib1iograf{a tanto de la ciencia del Dereeho 
como de los d ocumentos que forman el patrimonio de doctrina 
social de la Iglesia Cato1ica. Que ha fundament ado adecuad~ . 
ment~ la bipotesis que sustenta sobre la influencia del Pen
samiento social cristiano en 1a parte dogm~tica de nuestra 
actual Constitucion Pol{tica. 

lie podido constatar la dedicacion y estudio que el 
sustentante ha man lfestado en el desarrollo de este trabajo, 
por 10;· que a rui cri terio, 1a tesis presentada por el alumno 
Juan Pablo Arce Gordillo llena los requisitos para ser disc~ 



tido en el examen respectivo, previo a obtener los titulo. 
de Abogado y Notario y Licenciado en Ciencias Juridicaa y 
Soclales. 

lole es grato quedar de usted, atenta servidora, 

Ilf(lcL 
l-Iarfa Eugenia 7.:;e 

Marla Eugenil B'rver FernAmlez 
Abo,ello y Natario 



LIe. JOSE FERNANDO ROSALES MENDEZ-RUlZ 
ABOGAI)O Y NOTA RIO 

Gualemala, C. A. 

GJATEMALA, J.JNIO 30 DE 1992. 

1-b\()Rf,BLE CoNSE,JO 
FACULTAD DE CIENCIAS JURiDICAS y !:DcIALES 
!.kI/IVERSIDAD R~FAEL LANOIVAR. 
PRESENTE. 

~bNoRABLE OoNSEJO DE FACUlTAD: 

TENGO AGRADO EN OOMUNICAR A USTEDES, 

QUE EN CUMPlIMIENTO DE lO ACORDADO POR ESE CUERPO OOLEGIAOO EN SESION 

DEL DiA 21 DE f1AYO DEL ANo EN CURSO, PROCEDi A LA REVISION DEL TRABAJO 

DE TEslS PRESENTADO A SU ernSIDERACIOO POR EL ALlMD juAN PABLO MCE -

GoRDIllO. El CUAl SE INTITUlA "PENSAMIENTO SOCIAL CRISTIANO Y GARANTIAS 
~fNfM.£sn. 

SoN MUCHOS lOS OOMENTARIOS fAVORABlES 

QUE MERECE El ENSAYO, PERO SIMPlEMENTE HARA ENFASIS EN lA PROfUNDIDAD -

DEL ABooDAJE DEL TEMA Y LO CO'1PlETO DEL MIS~. Es INSOSLAYABlE lA IM-

POOTANCIA QUE EL PENSAMIENTO SOCIAL CRISTlAr.o HA TENIOO EN LA HISTOOIA 

DE LA HUMANIOAD, Y EN ESTE CASO EL AurOR SOBE HACERLO NaTAR CON SUMA CLA

RIDAD Y RAZONA."f IENTO PURO; POO OTRO LAOO EL TRABAJO NO SE LlMITA A LA EX

POSICION DE TAL PENSAMIENTO. SINO QUE ADEMAS HACE UN ANAllSIS DE CADA -

Ut.o DE: lOS PRINCIPAlES DOCUMENTOS QUE' CONTiENEN LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 

IGLESIA. 

Poo (jlTl~, Y PARA lOGRAR UN flNiSI~ 
ENCAJE CON LA DOCTRINA JURiDICA. El AUTOR ANALIZA OOMPARATIVAMENTE LOS -

POSTlJlA[)(IS DEL PENSAMIENTO SOCIAL CRISTlAOO ern LAS GARANTiAS CONTENIDAS 

EN NUESll{A Q)NSTITUC ION Pa..iTlCA; TRATANOO POR SEPARAOO LO RELATIVO A LA 

.. . 21 
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LIC. JOSE FERNANDO ROSALES MENDEZ-RUIZ 
ABOGADO Y NOTAmo 

Ouatemala, c. A . 

.. . 21 

LA PERSOOA 1U1ANA. LA fAMILIA. EL BIEN cetiJN. LA PR<FIEDAD. Y EL TRABA.X>. 

Coo LO CUAL LOOM PERfEGTAMENTE EL OBJETIVO PRa'UESTO. 

EN VIRTUD DE LO ANTES DICOO. lDIsI

DQID OOE ESTE TRABA.D LooRA CGI SUfICIENCIA LOS REQUISITOS DE FUI)() Y f~

HA WE [xIGEN LOS REGL»ENTOS DE LA FACULTAD. Y APARTE DE LA FElICITACIOO 

PERSOOAL DEL SUSCRITO PARA EL ALlJ«> I\RCE GooDILLO. fof: PERM ITO SWERIR A -

ESE ~~ABLE CoNSE.D QUE SE SIRVA REMITIR I.JJA OOPIA DEL ENSAYO A lAS M..-
lAS AUTOOIDADES DE LA l)JIVERSIDAD. ESPECIAU£NTE lAS FACULTAOES DE TEa..ooiA 

Y DE H.tWUDAOES. PARA SU Ga\OCIMIENTO C(M) DOGI..t£NTO ALTMNTE VALIOSO. -

~ ELLO RE<n1IEtOJ SU APROOAGIOO C(M) REaJISITO PREVIO P~ ClJE SE OTmGUE 

EL GIWXJ AGADEMIGO DE LIGENGIADO DE CIENGIAS JJR. &lcIALES. Y LOS TI-

ru..OS PROftSIrnAl...ES DE AaooAOO y flbTARIO. 

foE SUSCRIBO DEL 

I-i:J..mABLE CrnsE.D DE LA FACULTAD. ATE 

.1 
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J.i.cenc I aelo Alvnro R. Castellanos Howell 
Secretnrio 

Guate. 5 de octubre de 1992 

Facu! tfl!1 de Cj elleias Jurillicas y Sodales 
l~ivcrsldad Rafael IBndlvar 

Est I.mado· Lieenc i ado Cas te llrmos: 

N~ es grato informarle que he procedido a reviser la tesis 
del D I.UnJllO JUDIl PallIo IIrce G., titulada "PEIJSIINIENTO SOCIIIL CRIS
TTMIO Y GARIIlITIAS FUN Dill Jr.NTIILES" , la eual me fuers refer ida seg(1II 
decision del COllsejo. 

lie lcrmJllndo de revisar con el aspectos de redacci6n y 
ortografiD y cOllsidero que, despues de efectuados los cambios 
sllgerirlos, los cuolcs por la excepcional calidad del trabajo [ueron 
pocos, t;!sta tesis cl.lmple COil los requisitos ell amhas areas. 

Si.n otro particular, me suscribo de usted, 

Huy atentamente, 



VISTA HERIIOSA .. ZONA II, APARTAOO POITAU.C Iu R LI UNIVERSIDAD RAFAEL LANDIVAR ml,: 8I2I6IALY-_IALa-tlmU ... s 
FAX (502~ _7&11- CA8l.E1JHUND - 0IM'lEMALA.GA. 01011 

FACUlTAD DE CIEHCIAS JURIDICAS Y SOCIAlES 

Senor 
Juan Pablo Aree 
Presente 

EstimadQ se~or Aree: 

Reg. No. 0-751-92 
16 de octubre de 1992 

A continua..:i~.n transcribQ a usted el puntc. UNICD de la re
s'.Jluc ivn de DecanaturCl de fecha 7 de octubl"e de 1992, que 
copiadQ 1iteralmente dice asi: 

PUN_TO U!H~Q_L ' ·'Habiendc.se .:umpl ido con todos los requisitos 
estable·:idoB para 1111 , efecto se autoriz6 Ie imprllsi6n de 1. 
tes i s t tul ada "PENSAMIENTD SOC IAL CR I STIAND V GARANT-lAS F"UN
DAMENTALES" presentada p.::or el alumno JUAN PABLO ARCE. 

Sin otro particular, me suscribo de usted, 

Ate~~arn£!nt;e, 

LIC. 

mm 
cc archive. 



DEDICATORIA 

ADios, y a Marfa Santfsima, bajo 1a advocaci6n de Nueetra 

Senora de los Dolores. 

A mlo padres: 

A mi esposa: 

A la memoria de: 

Julio Armando y Rosa del Carmen 

Rose Marie Isabel 

Edmundo Quinones So16rzano (mi 

maestro) 

Paula Esca1er Vie1man (la hermana 

que nunca tuve) 
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INTRODUCCION 

La constftucf6n Polftica de la Republica de Guatemala contfene un preambul0 

que resume el espfritu de la Asamblea Nacional Constftuyente, al momenta · de 

prcmulgar nuestra m6xima norma. En talprefacio destaca la finalidad de "organizar 

jurfdica y po1fticamente al Estado", la afirmaci6n de "la supremacfa de la persona 

humana" encaminada a ser "sujeto y fin del orden sociar', eireconocimiento de la 

fami Ua como "g~nesfs primario y fundamenta 1 de los va lares espiritua tes y mora les 

de la sociedad" y a 1 Estado, responsab Ie de "la promocf6n de 1 bien comun, de la 

consolidsc16n del r~gimen de legalidsd, seguridsd, justicia, igualdsd, libertsd y 

paz", con una decisi6n expresa de "impulsar 7a p7ena vigencia de 70S Dereehos 

Humanos". 

De los postu7ados mencionados, se extraen 70S pi1ares sobre 70S cua7es 

descansa el andamisge de Is "Nsc16n Guatemslteca", y que luego son desarrol1ados 

en e 1 art feu 7odo de 7a Const ftuci6n, a saber: 7a persona humana, la fsmi lia, e 1 

bien comun, el Estado, 70S Derechos Humanos y e7 r~gfmen de 7ega7idad que abarca 

otros va70res conexos, todo el10 en 7a prosecuci6n de7 bienestar de todos. 

Can . cer.teza puede sfirmsrse que nuestrs constitucf6n vigente es 

"I\ntropoc~fltrica" (situaci6n que, en ,fgusl forma, se da en el pensamiento de 7a 

Doctrina Social de 7a Ig7esia, en e7 cus7 e7 hombre es e7 centro de la creaci6n). 

AflOra bien, a rafz de 70 expuesto en e7 primer pd.rrafo, surgen interrogsntes, ya ' 

que es 76gico pensar que, tanto 70 p7asmado en e7 preambu70 de 7a Constituci6n, 

como su parte dogm6t i ea, tuvo que haber surgido de 7a inf7uencia de pensamientos 

y corrientes que, de una U otra maners, hsn m07deado nuestra forms de ser y sctuar. 



Sabemos que pertenecemos a una sociedad occidenta7-cristiana, por 70 que es obvio 

suponer que e7 pensamiento cristiano ha sido determinante en 7a configuraci6n 

I1ist6rica de nuestros pueb70s, pero ,en qu~ porcentaje?, ,preva7eciendo unos 

va70res sobre otros 0 en igua7 rango?, 0, simp7emente, ;,existe tendencia a desechar 

e7 pel1samiento socia7 cristiano y sustituir70 por otras corrientes? Oe estos 

cuestionamientos es que ha surgido e7 prob7ema a investigar en este trabajo. 

Conviene que 70S estudiantes 7andivarianos, m~)(ime 70S de 7a carrera de 

Oerecho, tengamos contacto y vivencia con e7 pensamiento socia 7 cristiano, porque 

siendo 7a Universidad Rafae7 Landfvar 7a instituci6n "Cat67ica" de enselfanzB 

superior, de a7guna forma debe proyectarse e7 pensamiento del cUBl estA impregnada 

nuestra formaci6n. 

E7 tema es de suyo interesante, ya que permite hacer un B lto en e 1 camino y 

c'uestionarse de cuan influyente ha sido 7a Ooctrina Socia7 de 7a Iglesia en nuestro 

m6.dmo cuerpo 7ega7, cuA7es son tas actua7es tendencias, y cu.17es podrfan ser 70S 

cambios que deberfal1 introducirse a tas normas constituciona7es que a jucio de7 

8utor, 70 ameriten. 

Los objetivos de esta investigaci6n 70S podemos dividir en genera7es y 

especfficos. En 70S primeros: situar e7 contexto de pensamiento en e7 cua7 se 

ubica 7a parte dogmAtics de 7s Constituci6n P07ftica; hacer un 8n.111s1s 

comparativo entre las garantfas fundamenta7es y 7a Ooctrina de7 Magisterio, y 

estab 7ecer una esca7a de va70res comparat iva entre e 7 articu 7ado de 78 Const ftuci6n 

P07ftica de 7a Repub7ica y e7 pensamiento socia7 cristiano. En 70 que atalfe a los 

segundos: p7antear 70 que a juicio del sustentante constituyen las igua7dades, 

similitudes y diferencias entre tas garsntfas individua7es y socia7es de 7a 

Constituci6n P07ftica de la Republica, con 70 tratsdo por 70S documentos de7 



Concilio Vaticano II, Encfc7icss Papa7es, Exhortaciones Apost61icas, Radiomensajes 

y otros documentos de 7a Ig7esia; hBcer un an~7isis crftico de la p~rte dogm6ticB 

de 18 Constituci6n Polftica de la Republica de GuatemBla, tomando como punto de 

partida el pensamiento socia 1 cristiano, y aportar a la UniversidBd Rafael LBndfvifr 

un trabajo que de alguns forma contribuya a proyectar el pensamiento social 

cristiano de nuestra a7ma mater. 

Casi entrsndo en materia, partimos de la siguiente hip6tesis: 

"E7 pensamiento de la Doctrins Socia7 de 7a Iglesia, ha inf1uido notab7emente en 

105 tftu 70S I (La persona humana, fines y deberes de 1 Es tado) , II (Derechos 

Humanos) yIII (Dereehos Soeia7es) de la Constituci6n Po7ftiea de la Repub7ica de 

Guatemala, promulgada en 31 de mayo de 1985, debido a que nuestra cultura est6 

enmarc8da en 70S postulados occidenta7es-eristianos". 

E1 aut or 





CAPITULO PRIHERO 

LA CONSTITUCION, GENERALIDADES 

1.1- Diversos sentidos de la palabra Constituci6n 

1.1.1- Desde el punto de vista del lenguaje jurfdico politico, cabe 

distinguir diversas acepc10nes; en pr1mer lugar, como un sin6nimo de estructura, 

composici6n y propiedades de un Estado (ubicaci6n, extens16n, poblaci6n). muy 

similar a 1a composici6n de 1a estructura osea, integrada p~r los huesos de la 

cabeza, tronco y extremidades. Por otra parte, est4 e1 concepto en e1 que se 

acentuan los factores polfticos y cultura1es. Puede decirse, entonces, que, segun 

est a visi6n, constituc16n equ1vale a los elementos politicos y cultura1es que 

definen las caracterfsticas ~e un pafs 0 regi6n; y, finalmente, cabe un concepto 

estructural de Constituci6n. "Desde esta perspectiva 1a Constituci6n es e1 ccinjunto 

de los elementos fundamentales del orden politico de una comunidad y de las 

1nterrelaciones entre los mismos ... 1 

1:1.2- Perspectiva Jurfdica 

Al igual que en el numeral anterior, hay varios significados ap11cab1es 

a este punto de vista, a saber: en primer t~rmino, como la situaci6n jurfdica total 

del Estado, adquir1endo una acepci6n muy pr6xima a 1a de ordenamiento "en otras 

Martfnez Sospedra Manuel y Agui16 Lucia lluis, Lecciones de Derecho 
Constitucional Espanol (Valencia Espana: Fernando Torres Editor, 
S.A .• 1981), p. 37. 

1 



ocas10nes se emplea para hacer referenc1a a un sector del Ordenamiento mismo, a 

aquel sector que const1tuye el eje del orden jurfdico estatal y, por 10 m1smo, 

aparece como el fundamento del mismo, es decir el ordenamiento fundamental del 

Estado ... 2 La identificaci6n entre ley fundamental y Constituc16n ho nos da una 

plena soluci6n del problema, porque, como 10 senala 81scarett1, existen par 10 

menos tres sentidos de Constituci6n vinculados a esa idea de Ley Fundamental: un 

sentido objetivo, uno formal y uno documental. En cuanto al objet1vo, refiere a 

normas jurfdicas fundamentales, sean 0 no escrHas; en 10 formal, ex1ste 

d1ferencia entre la norma suprema y la ordinaria, no s610 por su conten1do, sino 

por el proced1miento de creac16n. En sent1do documental, la norma superior aparece 

en un texto escrito. De 10 anterior se puede definir a la Constituc16n como: el 

conjunto de normas fundamentales declaradas como tales por el poder soberano del 

pueblo (Poder Constituyente), plasmadas en un texto que ocupa la ctlspide del 

ordenamiento jurfdico que, a su vez, sienta los pr1nc1pios humanos b4sicos y los 

referentes a la estructura y organ1zaci6n del Estado. Puede dec1rse, con certeza, 

que la Const1tuci6n es la 'norma madre,.2 

La concepci6n moderna de Const1tuc16n descansa sobre una cuAdruple idea. La 

Ibid, p. 38. 

Esta def1nici6n trata de recoger en cierta med1da las ideas de los 
autoresconsultados. AdemAs, toma en cuenta los puntas de vista 
personales del autor, quien ha ten1do la oportunidad de tener 
contacto v1venc1al con la norma const1tuc1onal, a trav~s del estud10 
y an411s1s que le ha tocado desarrollar como Of1cial de la 
Hag1stratura de la Corte de Const1tuc1onal1dad (del 2 de mayo de 
1987 a la presente fecha); espec1almente con el Hag1strado Edmundo 
Quinones So16rzano (q.e.p.d.), quiensupo despertar el 1nter~s por 
la rama del Derecho Const1tuc1onal, no s610 con las palabras, sino 
con su ejemplo. 
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Constituci6n es una norma jurfdica Que da l~s lineas generales 'de organizaci6n del 

Estado (Art. 10. de la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala -CPR.-). 

Establece las formas del ejercicio del poder, asf como sus limitaciones. (Arts. 

152, 153 y 154). Reviste la caracteristica de ser una norma de especial jerarqufa, 

es la ley suprema p~r excelencia (Arts. 44, 175 y, 204) Y finalmente, la 

part1cularidad de ser la norma fundante, que sienta los principios basicos de la 

organizac16n politica (Arts. 10. y 20.). 

1.2- Conceptos formal y material de la Constituci6n 

Jell1nel<. define 1a constituci6n como: "el conjunto de normas juridicas que 

regu1an los supremos 6rganos del Estado, su formaci6n, su relaci6n recfproca y 

competencia asf como 1a posici6n del individuo frente al Estado". 4 Lo importante 

de est a definici6n consiste en que se refiere concretamente a 1a consUtuci6n 

documental (lex scripta), la Que descansa sobre tres principios: primero, Que ~sta. 

consiste en una ley 0 conjunto de 1eyes, norma1mente escritas; segundo, que tanto 

su promu1gaci6n como las reformas que se le introduzcan, se hacen p~r un 

procedimfento espec i al y distinto de aque1 que se emp1ea para las 1eyes ordinarias 

(Arts. 278 y 280) y, en tercer lugar, 1a Constituci6n es 1a coridici6n de 

posibi1idad de 1a validez de las rest antes normas del ordenamiento, porque ~sta 

regula la forma y 6rganos que promu1gan las dem~s 1eyes. Segun 1a corriente c14s1ca 

Martinez Sospedra Manuel y Agui16 Lucia L1uis, op. cit., p. 57. 
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del constitucionalismo, la Constituci6n no contiene m!is normas que las 'referentes 

a la organizaci6n de los poderes del Estado, el reconocimiento a la 

autodeterminaci6n individual y, con ella, la protecci6n ante la ingerencia del 

Estado a terceros. Martinez Sospedra y Agu116 Lucia sostienen Que "El rasgo 

distintivo ultimo de la Constituci6n en sentido formal es 1a superioridad 

jerc1rquica respecto de las demc1s normas del ordenamiento". 5 En la pr!ictica, la 

Constituci6n, en sentido formal, est!i enmarcada dentro de un procedimiento especial 

para su producci6n, 10 que nos lleva a la rigidez constttucionalo Esto hace 

suponer que 1a Constituci6n es Constituci6n, no por e1 tipo de normas que contiene, 

sino por el procedimiento por el que se origin6. "Por otra parte, resulta 

claro que en esta concepci6n late un contenido material. La Constituci6n goza de 

una posici6n de supremacfa, de superioridad jerArquica, precisamente porque es la 

norma que regula la produccion normativa. Pero, a su vez, las propias norrilas 

constitucionales 10 son en cuanto que producidas de acuerdo con 10 preceptuado en 

la cl!iusula de reforma. Por consiguiente, la validez de las normas constituciona1es 

depende de su procedimiento de producci6n y de la norma que 10 regula".' 

Para Kelsen 1a Constituci6n, en sentido material, estA constituida po~ los 

preceptos que regu1an 1a creaci6n de normas jurfdicas generales y, especialmente, 

1a creaci6n de 1eyes. E1 cHado autor se expresa asf: "La ConstHucf6n abarca los 

principios jurfdicos Que designan a los 6rganos supremos del Estado, los modos de 

su creaci6n, sus re1aciones mutuas, fijan el cfrculo de su acci6n, y, por ut1imo, 

Ibid, p. 58. 

Ibid, p. 59. 
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liii'st-tJu:a&fl6;f (Je l bids ' uno" de "~lbs' l tes~~dto de'" [;P&J~~ .t ~ i i' ESililt6" :1 i.' ~~R i ;N~h'fi~ 

"briit8l~ -' d~~~';KeTs~rr: "'escferto ; do6um~hib :sbreldNe. ; Jrh:b'nJtklt{f~:)nB~~ j3a,.rMW:lfs 

qu~' s610 pueden ser modif1cad~s;: 'mediante ' l'a' ; i ':obk~tv'8ntffa1 !!(~~ J1,~sd·~bb~~~~ 

esPec1ales. ' cuyO objeto es d1ficult:ar ' lanlodfflcac16ri ' ~~ \ t~~-e!r) hb~i.B.r. 'l~i 

Constftuci6n en sent1do formal. e1 doctnento solenine que " ll~J~ : i;t.'l~i'tf~ e~ 

rnenudo enc1erra tambi~n otras nonnas que no forinan P8rt~; 'd~ Lifa " c:insift~16n en 

.' ::':;." 

, ' . : ~ ,' ~, i ! . . , ': 

:., '. 11 

uno y otro tipo 
: :r, ; -r " ' 

1.3.1- Por su extensi6n 

Const ftuciones breves (EEUU) y Const ituc10nes extens8S (OUa~eaia18~ 

Espafta ; M~xico). 
, ; 

1.3.2~ Por su fonma 

Const1tuc10nes consuetud1nar185 y escrftas. El mode10 cl6s1co de la' 
. • ~ . ' ", _ . . , , ,.', , ,: .' " ' .' : \ "" .' I t 

cdlis~tud1nar1a 10 const1tuye 1a Const1tuc16n Inglesa (sistemaCaiiiOn' Law). ' En 

III escrfta destacim muchas (Guatemala. 'Espafta. M~x1co). Debe advert1rse que no 
,- 'i . : , ! 

Tena RamIrez Fel1pe. Derecho Constituc1onal MeXicano (22a. eci1c16h; 
M~x1co: Editorial PorrOa. S.A .• 1987), p~ 22. 

!! ... .\ : .' .... ' 

Ibid. p. 24. 
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obstante existe la constituc16n escr1ta, no imp1de que se den las pr4ct1cas, 

convenc1ones y usos const1tuc1onales. En nuestro med10 sepuede citar este ejemplo: 

n1ng(m artfculo const1tucional regula 10 atinente a .la esposa. del Presidente de 18 
\ 

'Repabl1ca!~ sin embargo, "la Pr1mera Dama de la Nac16n", goza de un "'status" dado 

por la pr4ctica co1ect1va, que 1a conv1erte en una persona que goza de cierto tipo 

de privi1eg1os inherentes a su cond1ci6n. 

1.3.3- Porsu or1gen 

Constituciones otorgadas (0 cartas), pactadas y de origen popular. Las 

primeras son aquellss que son otorgadas por el soberano 0 gobernante~ Las pactadas 

resu1tan del acuerdo entre dos cot1tulares del poder:vg. el Rey y las Cortes. 

Finalmente, las de or1gen popular son aquellas que emanan de una instancia 

representativa y/o son aprobadas por el pueblo (0 la naci6n) de qu1en se predfca 

la t1tular1dad de la soberanfa. 

1.3.4- Por su capacidad para reg1r el procesoreal del poder 

Nonnativas, nomina1es y sem4nt1cas. Las primeras 1eg1s1an 1a rea11dad viva, es 

dec1r, que la Constituc16n es un reflejo de la real1dad social . . Las constituciones 

nominales son aquellas que r1gen de modo 1mparc1al 0 1mperfecto, esto qu1ere d~c1r 

que el . texto const1tuc1onal plantea s1tuaciones que, ·creadas detenn1n~das 

condiciones, podr4n suceder. Un ejemplo de 10 anterior se encuentra en el Artfculo 

75 constituc1onal, que preceptaa: "La alfabet1zac16n se declara de urgeno1a 

nac10nal y es obl1gac16n social contr1bu1r a ella. El Estado debe organ1zarla y 

promover1a con t ·odos sus reoursos necesar1os". En este caso, 1a s1tuac16n oonsiste 

en que el Estado cree las condiciones que t1endan a satisfacer 1a urgente neces1dad 
· 1. 

de alfabetfzar a la poblac16n. F1nalmente, una const1tuc16n sem4nt1ca es aquells 

6 
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en no tiene como punto de partida la real1dad. SegOn el autor loewnste1n, el 

ejemplo c16s1co 10 constituia la Const1tuc16n sov1~t1ca. 

1.3.5- De acuerdo con la d1f1cultad para su reforma. 

Se suele distinguir entre las constituciones rig1das y flex1bles. Las 

pr1meras cuentan con un proced1m1ento especial para ser reformadas. · Nuestra 

Constituci6n tiene establecido un prooedfmiento Que comienza con 1a enumeraci6n de 

qu1enes tienen inic1ativa para proponer reformas (Art. 277). Esto, en sf ya, 

constituye una 1imitante, ya que cua1quier c1udadano por sf m1smo no puede intentar 

1a reforma constituc1onal. ContinOa el artfcu1ado sobre la Asamblea Naciona1 

Const1tuyente (Arts. 278 y279), reformas por e1 Congreso y consu1ta popular (Art. 

280), y los articu10s no reformables (Art. 281). las f1ex1bles son f4c11mente 

mod1ficables, ya que el proced1m1ento y requisitos para su reforma no son tan 

tajantes. 

1.4- E1 conten1do de la .Const1tuci6n 

Desde su divu1gaci6n por e1 maestro Posada , es muy comOn 1a d1v1s16n c16sica 

de 1a parte dogm6t1ca y org6nica de 1a Constituci6n. la parte dogm6tica se refiere 

a los postulados generales · que rigen a 1a comunidad naciona1, Msicamente 10 

relacionado can los principios de la estructura polit1ca y con la polit1ca social, 

asf como el reconocimiento de derechos y el r~gimen de libertades. Generalmente, 

los primeros artfculos dan una visi6n de conjunto sabre los f1nes y pr1aridades del 

Estado. los tres primeros articu10s de nuestra Carta Magna son claros 81 
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establecer que e1 fin primordial del Estado de Guatemala es ·la real1zac16n del 

bien comun"; todo .ello, garantizando a los habitantes de la Republica la vida, la 

libertad, la justicia, la seguridad, la paz y e1 desarrollo integral de 1a persona. 

El ~stado coloca cl derecho a la vida sobre cua1quier otro valor; despu~s de esto 

s~ enunc1anotras garantfas y libertades individuales y sociales, cfvicas y 

polfticns (Tftulo II, Capitulos del I al IV). La parte org4nica de 1a Constituci6n · 

comprcnde la organizaci6n de los poderes pub1icos y sus interrelaciones. Nuestra 

Const 1tuci6n parte de la siguiente af1 rmac16n: "Guatemal~ , es un Estado 1ibre, 

independiente y soberano, organizado para garantizar a sus habitantes el 90ce de 

sus derechos y de sus libertades. Su sistema de Gobierno es repub1icano, 

democr6tico y representativo·· (Art. 140). Tal es la trascendencia del enunciado 

anterior, que se encuentra comprendido dentro de los artfculos no reformables de 

nuestra Carta Magna. 

La Corte de Constitucionalidad, m6ximo 1nt~rprete y defensor de la 

Constituci6n, declar6 sabre 10 anterior que: "El pre4mbulo de la Constit~ci6n 

Polft1ca cont1cne una dec1nrac16n de principios porla que se expresan los valores 

que los constituyentes plasmaron en el texto, siendo ad~m's una 1nvocac16n que 

solcmniza e1 mandato recibido y el acto de promu1gaci6n de 1a carta fundamental. 

Tiene gran significac16n en orden a las motivaciones constituyentes, pero en sf, no 

conticne una norma positiva ni menos sustituye la obvia interpretaci6n de 

dispos1c1ones cJaras. Podrfa, eso sf, tomando en cuenta su 1mportanc1a, constitu1r 

fuente de interpretaciOn ante dudas serias sabre e1 a1cance de un precepto 

constituc1onal; •.• Por 10 anterior, esta Corte est1ma que, s1 bien, en su pre4mbulo 

la COIIst1tuc16n de la Republica pone ~nfas1s en 1a primacfa de 1a persona hUllana, 
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· csto no s1gn1f1ca Que est~ 1nsp1rada en los pr1nc1p1os del 1nd1v1dual1smo Y Que, 

por cons1gu1ente, t1enda a vedar la intervenc16n estatal, en 10 Que cons1dere Que 

protege a la comunidad social y desarrol1e los pr1nc1p1os de segur1dad y justitia 

a Que se ref1ere e1 m1smo pret\mbulo" . 9 Este criter10 10 resalt6 el desaparec 1 do. 

Magistrado Edmundo Quinones So16rzano, en su d1scurso de relac16n general de las 

labores .de la Corte de Const1tuc1onal1dad, durante su perfodo pres1denc1al 

1986-1987. 10 

2- LA CONSTITUCION COMO NORMA JURIDICA 

2.1- La Constituc16n como norma jurfd1ca 

La Constituc16n es una norma jurfdica, · una ley, concretamente la mt\s 

importante y la que organiza los poderes del Estado, vincu14ndolos, a todos los 

ciudadanos. De ahf que · los magistrados presten juramento de f1del1dad a la 

Constituc16n. A1 respecto, nuestra Const1tuci6n, en e1 Artfcul0 164 precepttla Que 

"Los funcionar10s son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su 

conduct a of1cial" sujetos a la ley y jamt\s super10res a ella ..• " Tal texto 

evidenc1a que s1 los funcionar1os estt\n sujetos a las 1eyes de cualquier t1po, 

obvirunente 'deben estar10 a 1a Constituo16n, Que es la norma suprema. Hartfnez 

10 

Expediente 12-86, Gaceta Jurisprudenc1al de 1a Corte de 
Const1tuc10nal1dad 1, p. 3. 

G. 3, p. XII. 
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Sospedra y Agui16 Lucia sostienen: "Naturalmente la supremacfa de la ConstituciOn 

y su consecuenc1a, 1a vinculaciOn a 1a misma de los poderes publicos, sOlo son 

1nte1eg1blessobre la base de que la misma ley fundamental es una norma juridica, 

una ley·.11 

2.2- InterpretaciOn de las normas Constitucionales 

Hesse senala Que en rea11dad sOlo puede hablarse . . de interpretaci6n 

const1tllc10nal ·cuando debe darse contestaci6n a una pregunta de Derecho 

Const 1tucional que a la luz de la Const ituc16n, no ofrece una soluciOn clara". IZ 

La anterior ocurre cuando la interrogante se refiere a aspectos generales del 

Derecho Constitucional, pero cuando se trata de interpretar el texto supremo, ·sus 

preceptos contienen conceptos jurfdicos tnn absolutamente indeterminados, que la . 

opertci6n de subsunci6n requiere una especificaci6n (no 5610 como motivaci6n del 

acto), que v1ene n constituirse en sf misma en el equivalente de la Constituci6n. 

Este fen6meno, a veces des.1gnado como concretizaci6n, llega a suponer una aiJt~ntica 

creac16n de un s1stema de normas sUbconstitucionales que se denominan of1cialmente 

'doctrina', que opera como una nueva norma-marco para sucesivas ' funciones de 

su()sunc1(in, equivalfendo, si el creador de la norma sUbconstitucional es el 

int~rprete aut~ntico, a la Constituci6n mfsma".1l La norma subconstitucional que 

11 

n 

- - - - - -

Martinez Sospedra Manuel y Agui16 Lucia Lluis, op. eft., p. 75. 

Alonso Garcia Enrique, La interpretaci6n de 18 ConstituciOn (Madrid: 
Centro de Estudios Const 1tucionales, 1984), p. 1.. 

Ibid, p. 2. 
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le .da sentido y aclara la norma fundamental, es interpretadapor el 6rgano 0 los 

6rganos que la propia Const1tuci6n determina para tal funci6n, para que 10gre . 

establecerse cual de las hipot~ticas normas subconstitucionales existentes, puede 

np1icarse a1 caso especffico ·Cobra asf el fen6meno de la interpretaciOn . . 

constitucional un s i gnificado especial: se constituye en e1 mecanismo racional y 

cientffico jurfdico por el ql:le 1avivencia popular de '10 fundamental' llega a 

convertirse en norma subconst1tucional equiva1ente a 1a Constituci6n misma" .14 

En ciertas ~pocas se 11eg6 a afirmar que · todo estaba d1cho en el texto 

constitucional bajo la siguiente af1rmaci6n: "la Const1tuci6n es la ley suprema del 

pueblo. Toda ley debe conformarse con sus principios. Cuando se 1mpugna una ley 

del Congreso ante los tribunales p~r no ser con forme con el mandato const1tuc1onal, 

el juez s610 tiene que realizar una tarea: co1ocar el articulo 1nvocado de la 

Constituci6n a1 lado de la ley impugnada y decidir s1 este ultimo cuadra con e1 

primero".!5 Esta aseveraci6n as vAlida para mandatos superespecff1cos, cuando se 

comparan con leyes 0 d1spos1ciones claramente inconst1tucionales; tal el caso del ' 

Artfculo 21 del Reg1amento de 1a Empresa Guatema1teca de Electricidad, INC., que 

facultaba a dicha entidad, como concesionaria del Estado que presta el serv1c10 

publico de . slJmini.stro de energfa el~ctrica, para que, en caso le conv1n1era, 

suspendiera el derecho del consumidor a gozar del serv1c10 por el cual esU 

pagando. La Curte de Constitucionalidad, al confrontar esta d1spos1c16n con el 

14 

15 

Ibid, p. 5. 

Ibid, p. 89. 
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texto const1tuc1ona1, ev1denci6 que: "Las pa1abras c1tadas del artfcu10 21 del 

reg1amento mencionado, no permiten que e1 adherente en e1 contrato pueda conocer 

razones concretas por las cua1es 1a Empresa pudiera suspender1e e1 serv1c10, ya que 

a1 quedar facu1tada para hacer10 'en cua1qu1er caso que 1e con'venga', 1a 

estipu1aci6n concurre en excesivo provecho de ~sta, situando a 1a otra parte, 0 sea 

e1 usuario, en condiciones de desigua1dad, part1cu1armente porque 1a amenaza de 

suspensi6n se bass en una ca1if1caci6n subjetiva que afecta 1a segur1dad de las 

personas y el principio de lega1idad, const1tuciona1mente garant1zados M .1' Como 

consecuencia de 10 anterior, se dec1ar6 inconstitucional e1 c1tado artfculo, por 

su evidente contrapos1c16n a1 m~x1mo cuerpo legal. 

Sucede, en 1a mayorfa de casos, que no basta comparar determinada norma con 

e1 texto de 1a Constituci6n, sino que es necesario acudir a los diversos m~todos 

de interpretaci6n para que sa1ga a 1uz 1a esencia de 1a norma. A continuaci6n se 

citan dos sistemas c14s1cos de ex~gesis, asf: 

2.2.1- E1 1itera1ismo 

E1 1itera1ismo es 1a corriente que estima que el lenguaje de la 

Constituci6n, en sf mismo es 10 Onico a 10 que hay que estar sujeto. El 11teralista 

"entiende que e1 texto cubre s610 y exc1usivamente los presupuestos de hecho que 

caen bajo sus pa1abras, sin que deban tenerse en cuenta e1 contexto social n1 

incluso, quiz~ el lingUfstico".l1 

2.2.2- El m~todo'semantico 

16 

17 

Exp. 25-88, G. 8, p. 43. 

Alonso Garcfa Enrique, op. cit., p. 91. 
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La semlintica como ~iencia l1ngUfstica cont1ene perfl1es mb ampl10s que 

los de la jur1sprudencia y, p~r 10 tanto, a1 basarse 1a interpretaciOn eneste . 

rn~todo, da margen para que e1 ex~geta ajuste 1a norma al 0' a los t~rminos m4s 

adecuados. En nuestro caso, este m~todo esU conten1do en el ArtfcuTo 10 de la Ley ' 

del Organ1smo Judicial, (Decreto 2-89 del Congreso de la Republica). 

Respecto a las reg1as que tratan de explicar e1 sentido de la 

Constituc16n "los mHodos c14s1cos de interpretaciOn no pueden !ler suf1c1entes para 

captar la materia const1tucional, tan 1nflufda p~r la exper1enc1a histOr1ca, social 

y politica. Las t~cnicas de Sav1gny, formuladas haee m4s de un s1g10, no han 

perdido vigor con el tiempo, pero no a1canzan a exp11car los va10res fundamentales 

con la faei1idad con que pueden haeer10 respeeto de una norma de orden pr1vado. La 

interpretaci6n tiene sus reg1as, 10 que conduce a la mayor uniformidad posible en 

la declaraei6n del Derecho, pero debe observarse que cada rama t1ene las suyas, 

siendo p~r ello oportuno tener en cuenta los pr1ncipios de conocimiento de la 

eonstitueion, sobre todo cuando los modelos privatfsticos pugnan p~r hacer 01v1dar 

la normatividad fundamental que consiste en que 1a ConstituciOn es directamente 

aplicable, que guarda congruencia en todo su contenido, que es de natura1eza 

finalista desde el preambulo hast a 1a ultima de sus disposiciones, y que debe tener 

efeetividad" .18 

18 ~Ialdonado Aguirre Alejandro, La Magistratura de 10 Constituc1onal 
(Guatemala: Corte de Constitucional1dad, 1990), p. 18. 
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CAPITULO SEGUNDO 

GARAHTIAS, NOCIONES BASICAS 

1- FUNDAMENTACION FILOSOFICA DE LAS GARANT lAS 

1.1- La Persona Humana 

Partamos de un principio. Todo ser humano, desde e1 . mAs sab10 a1 mAs 

ignorante, desde el mAs bondadoso a1 mAs egoista, persigue una meta de primer 

orden: "la fe1icidad". Independientemente de 1a esca1a de va10res H1cos, morales, 

re1ig1osos, po1fticos, etc. que posea, constantemente procura superarse a trav~s 

de aque11as actividades que 1e signif1quen 1a obtenci6n de las aspiraciones que se 

ha propuesto. Dos ejemplos extremos pueden exp11car10: e1egofsta pretende su 

fe1icidad a costa de los demAs, sin importar1e e1 perjuicio ajeno; mientras que 

e1 altruista puede obtener la fe11cidad aun a costa de su propio sacrificio • . Esta 

ilustrac16n unicamente pers·igue mostrar que, ya sea en forma acertada 0 err6nea, 

todos buscamos tenazmente 1a fe1icidad, y ~sta parte de una conduct a yolitiva Que 

se traduce en hacer 0 dejar de hacer a1go. E1 concepto de 1a fe1icidad buscada por 

cada hombre puede tener d1ferentes mat ices, pero 10 fundamental es que esta 

rea11zac16n personal no rioa can los patrones de conducta establecidos y 

generalmente aceptados dentro de las comunidades. De 10 contrario, aun cuando 

existen comportamientos ~tica y moralmente reprochables, las personas logran 

obtener 10 deseado , situaci6n que repercute negativamente dentro del conglomerado 

social, porque las ccnductas de un grupo llegan a regirse por los ant1va1ores que . . 
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se hacen presentes y destacan de la colect1v1dad. 

Lo anterfor pone de manifiesto que los val ores est4n d1seftados para que el 

hombre desarrolle el m4xfmo de su potenc1al y que las estructuras deben apuntar 

hacis el Hombre, quien, al ffnal de cuentss, es la rsz6n de ser, el porqu~ de todos ·· 

los elementos que le rodesn. Para no perdernos en tediosos an41fs1s que s1empre 

nos llevar4n hacia 10 mismo, tomemos como punto de partfdaesta verdad irrefutable: 

MEl hombre es personaM y, como tal, posee caracterfstfcas y realiza una ser1e de 

actos propios de los seres rac10nales, los que le imprfmen un sell0 que conoceDOS 

con el nombre de Mpersonalfdad". Esta puede defin1rse como la interre1aci6n de las 

func10nes psfquicas y bio16gfcas de las personas, que 1e dan la posibi1idad de 

llevar a cabo todos sus planes pers1gufendo sat1sfacer sus ideales. Estas 

caracteristicas 10 colocan por enc1ma de las dem4s creaturas que existen sobre la 

faz de la tierra." · El hombre es un ser racional destinado a 18 b~sqUeda y 

encuentro de su verdad que va m4s al14 de 10 material, porque su activ1dad va en 

segu1m1ento de una existencfa mAs rfca y plena, el paso del orden temporal al 

trascendental. 

1.2- El Indfviduo, .la Sociedad y el Derecho 

Cada hombre es un ser anico e 1rrepetible. Estas caracterfst1cas 10 colacan 

en un plano de d1ferenc1a, pero, al m1smo t1empo, de 19ualdad en relac16n con los 

u efr. Burgoa Ignacio, las Garantias Individuales (Hlxico: Editorial 
Porrua, S.A., 1989), p. 18. 
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demAs hombres, ya que en esencia todas las personas son igua1es. DeSPU~5 de ubicar 

a1 hombre en su individua1idad, se 1e tras1ada a1 plano social. Como 10 define 

Arist6te1es, es un "zoon po1itfkon", porque salvo e1 caso de un ennitafio, es 

imposib1e que las personas puedan forjar su existencia fuera de 1a conv1vencia con 

sus semejantes. Pero, 1a coexistencia con los demAs no puede darse a1 azar; es 

necesari0 e1 establecimiento de un orden, de un Derecho concebido como un conjunto 

de normas de vinculaci6n bilateral, imperativas, ob1igatorias y coercit1v8s . Esto 

signifies que, por encima de 1a vo1untad de a1gun individuo e inc1uso de toda 1a 

co1ectiv1dad, existen aque110s c~nones de conducta que dan los 1ineam1entos para · 

las relaciones soc ia1es. 

Lo anterior da lugar a que surjan varias interrogantes, entre el1as, lhasta 

d6nde llega 1a imperat 'lvidad de las normas? y i.No son las normas 1im1tantes de 1a 

l1bertad humana? Pues bien, las normas t1enen un 'hasta aqu1', que es 1a 1nt1m1dad 

de 1a persona. El10 quiere decir que n1ngOn postu1ado legal (n1 aOn la Const1tuci6n 

Politica de 1a Republica) puede invadir e1 campo de la conc1enc1a humana, porque 

esto corresponde a 1a ~tica, la moral y 1a re1ig16n. En cuanto a 1a segunda 

pregunta, e1 unico limite es e1 'inici0 de la libertad de las otras personas, 10 que 

se puede resumir bajo e1 siguiente postulado: "donde termina m1 libertad, comienza 

la del otro··. y hasta la libertad de todos puede estar restringida por razones de 

ordell pOb 11 co 0 de 1 nter~s soc i a 1. 

'I. 3- E1 Bien Comun 

Existen tes1s extrem1stas que sacrif1can el valor del bien comOn, 50 pretexto 
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de 1a f1na1idad 1nd1vidua1ista y 1a co1ect1v1sta. Nos referimos a1 sistema liberal 

y a1 co1ectivismo, modelos politicos que han llegado a demostrar los errores en los . 

que puede caer la humanidad; segun ~stos el 1nd1v1duo es para el sistema y no e1 

sistema para ~ste. En primer 1ugar el 1ndividual1smo prActicamente veda a1 EstadQ , 

su intervenci6n en las actividades de 1a comun1dad, 10 que, 16gicamente, conduce 

a que se cometa todo tipo de desmanes al perm1tir que las personas hagan 10 que 

les p1azca, sin importar que puedan pasar sobre otros para consegu1r sus metas. 

Por el contrar10, e1 colect1vismo peca de un exces1vo intervencionismo por parte 

del Estado, situaci6n que tiende a que todas las esferas se yean invadidas por e1 

ojo 1nqu1sidor del Estado, que general mente est~ encarnado en e1 partido que 

gobierna. S1 bien nos damos cuenta. estas dos formas de vida anulan la 

personalidad humana; conv1erten al 1nd1v1duo. no en un fin, s1no en un medi0 a1 

servicio de ias clases dominantes, 0 s610 para real1zar los fines sociales 0 

estatales 1rnpuestos por los gobiernos de turno. En 1a actua1idad 1a historia de 

los pueblos tiende hacia .la busqueda de 10 que conocemos como el bien comun, que 

no es otra cosa m6s que 18 adecuada y debida sfntesis entre e1 postulado liberal 

individualists y e1 colectivismo. 

1.4- La justic1a social 

La ,just1cia social equivale a 1a realizaci6n del bien CONUn, ya que, como el 

tennino , lo define, consiste en "jus'tieia para la sociedad"; y, como 1a sociedad 

est6 formada de personas, el alcance de la justicia social se extiende a todos los 
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quela integran. Recalcamos el hecho de que 1a justicia social no quiere decir que 

1.a comunidad per se tenga derechos, porque ~sta ,a fin de cuentas, es un ente 

creado. Lo que se quiere significar son los derechos que 1e atafien a cada uno de 

los miembros de 1a comunidad debidamente equilibrados con los intereses sociales, 

parque, si se rompe esta armonia, vo1vemos ados extremos nefastos: el 

tota1itarismo colectivista y e1 individua1ismo. 

La justicia social debe tomar en cuenta que los intereses que est4 llamada a 

satisfacer deben abarcar a 1a mayoria de las personas, porque, . en caso contrario, 

unicamente se beneficiarfa a los intereses de determinado sector, ya fuera 

econ6mico, politico, social, re1igioso, gremia1 etc.; y, es m4s, se anteponen 

tambien los intereses for~neos a los naciona1es. 

Hemos notado que uno de los valores supremos para 1a rea1izaci6n del Hombre 

es la l1bertad, 1a que un1camente debe estar 1imitada en beneficia de las 

1ibertades de los grandes sectores de pob1aci6n. En e110 estriba el ~xito de 1a 

justicia social, que puede resumirse en tres simples postu1ados: a) todoacto 

individual nocivo incide en 1a esfera de 1ibertad de otros; b) sobre los intereses 

particu1ares estAn los comunitarios 0 generales y c) los actos individua1es deben 

trascender hacia 1a solidaridad humana. La justicia social tiene por ex1genc1a 

final 1a cOllsiderae i6n del hombre como persona con todos sus atributos ffs1eos e 

inte1ectuales que como tal 1e eorresponden. Negar la justicia social es negar la 

integridad del hombre y -porqu~ no decir10- privar a la soc1edad de su 

earacterfstiea de comunidad formada p~r hombres distintos a cualquier otroser vivo 

que habita sobre 1a faz de 1a tierra. 

Justicia social signifiea tambi~n1a e1iminaci6n de los mecanismos de 
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explotaci6n del hombre por el hombre, a nivel individual y del Estado hacia la 

persona. Por ello tambi~n 1a politica gubernativa debe estar ori~ntada a 1a 

rea1izaci6n de las aspiraciones individua1es y co1ectivas del hombre, pen.1t1endo 

e1 acceso a las fuerzas de produccf6n, economfa y gobierno, con la fina1idad de . 

e1ever e1 nive1 de vida (no de sobrevivencia) de los grandes bloques humanos. Se 

persigue una existencia decorosa en un marco donde gobernantes y gobernados gocen 

de sus derechos y clftnplan sus obl1gaciones hacia 18 comunidad, en 10 que 

denominamos garantfas socia1es. 

2- ASPECTOS GENERALES DE LAS GARANT lAS lHDlVlDUALES 

2.1- Acepciones del concepto "garantia" 

Es posible que el t~nnino "garantfa" provenga del t~rmino anglosaj6n 

Mtfsrranty" 0 "'tsrantfe" , que signifiea 1a acci6n de asegurar, proteger, defender 

· 0 salvaguardar (to warrant). "Garantia" signifiea proteger. defender, af1anzar. 

apoyar. Como podemos notar, e1 significado del vocablo es bast ante emplio, 10 que 

nos puede dar la .idea de 1a tendencia de est a palabra, no s610 en el lenguaje 

comun, sino en 1a term1no10gfa jurfdica. 

Dentro de 10 legal, e1 t~nnino garantfa puede ubi carse en el derecho privado 

o en e1 derecho publico y, dentro del ultimo, ha s1gn1ficadoe1 conjunto de 

seguridlldes 0 protecciones en favor de los sujetos que integran detef1linada 

comunidad polftics estructurada jurfdicamente: Los conceptos que aparecen en las 
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diversas constituc10nes, aun cuando en algunos casos no se refieran a los 

individuos, contienen garantfas. 20 

Los sectores de 1a doctrina no se han 11egado a poner de acuerdo sobre 1a 

acepci6n de "garantfa", ya Que han surgido distintos puntas de vista, Que ha trafdo 

consigo ideas confusas y err6neas. Bas4ndonos en e1 criteria de Je11inek, 6ste 

clas1fica las "garantfas del derecho publ1co" en: a) garantfas socia1es, tales como 

1a re1ig16n, las costumbres, las fuerzas culturales y, en general, los elementos 

diversos Que se dan en el mov1miento de la soc1edad; b) las garantfas polft1cas, 

Que comprenden bAsicamente la organizaci6n del Estado y la separac16n de poderes; 

y c) las garantfas juridicas, Que se refieren a los sistemas de f1sca1izaci6n de 

los 6rganos estata1es, de responsab111dad ofic1a1, de jurisdicc16n y de los medios 

efectivos para hacer cump1ir las normas estab1ecidas. A pr1mera vista puede notarse 

18 ausencia de las "garantfas indiv1duales", 10 Que pr4cticamente deja en e1 aire 

al gobernado, a Quien no se le reconoce ningun d~recho n1 medio de protecci6n. 

Otro claro ejemplo en el Que no se toma en cuenta a1 individuo consiste en 1a 

c1asificaci6n aludida por Kelsen, qu1en se ref1ere a "las garantfas de la 

Constituci6n", estableciendo los medios y mecanismos para el aseguramiento del 

imperio de la ley fundamental; pero 01vid6 tomar en cuenta las garantfas del 

gobernado, estableciendo unicamente medias para salvaguardar la prevalencia de las 

normas jurfdicas 1mperantes. 

Para no desviarnos en e1 an411s1s de las d1versas corr1entes y teorfas ·sobre 

el concepto de garantfas, basta decir que, en sistemas como el nuestro, las 

garantias a las Que nos referimos eQu1va1en a los Oerechos Humanos (0 derechos del 

20 Cfr. Burgoa Ignacio, ibid, p. 162. 
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gobernado). Esto implica, en primer t~rm1no, que debe desg10sarse e1 conjunto de 

seguridades que e1 sistema jurfdico (b6sicamente 1a Constituci6n) ha estab1ecido 

para 1a protecc16n del ind1viduo, mientras Que, en segundo t~rm1no, podr4 

adentrarse a los mecan1smos y proced1m1entos Que han de segu1rse para hacer · · 

. efectivo 10 primeramente cHadD (cosa Que no haremos en este trabajo). 

2.2- Elementos, conceptos y natura1eza de las garantfas indiv1dus1es 

To do orden jurfdico estata1, independientemente de 1a fndo1e jer4rqu1ca de 

las distintas normas Que 10 integran , tiene 11m1taciones jurfd1cas frente a las 

garantias 1nd1v1duales Que se traducen en una relaci6n entre e1 gobernado, como 

persona fis1ca, yel Estado, como entidad jurfd1ca y palft1ca. Hay alga que es muy 

importante resaltar. las autor1dadesdel Estado son personas fndividua1es 19ua1 que 

los gobernados, de 10 Que se 1nf1ere Que par enc1ma del poder publico, est4n1as 

personas. En ultima fnst ancfa, estas son las primordfa1es destfnatarias del orden 

jurfd1co, a traves de ac t os de autoridad, que tienen como atr1butos esenc1a1es 1a 

unHateral1dad, l a imperat1v1dad y la coercH1vidad. Respecto a estas 

caracterfsticas, la Corte de Constitucionalidad afirm6: "los act as de autor1dad 

t lenen como caracterfsticas: a) 1a unllatera11dad, par 1a que es suf1c1ente 1a 

vo1untad de qu1en emite 0 rea1iza e1 acto, sin necesidad del consent1m1ento de 

aQue1 hacia qu1en el acto se dirija; b) la imperatividad, por 1a cua1 e1 actuante 

se encuentra en situaci6n de hegemonfa frente a otro, cuya vo1untad y conducts 

subordina 0 supedita; y c) 1a coercitiv1dad Que consiste en 1a capac1dad para 
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hacerse obedecer Par e1 sUjeto a qu1im se d1r1ja- .21 S1 falta cualqu1era de estes 

elementos dejarfa de sei' acto de autoridad. Existen muchas clases de relac10nes 

entre gobernante y gobernado y, para d1st1ngu1r cu41es son aque11as referentes a 

las garantfas ind1v1duales. es necesarfo precisar las caracterfst1cas de las 

re1ac1ones jurfdicas en que se revela. 

2.2.1- Sujetos 

En princip10 destacan dos sujetos b6s1cos: el activo 0 gobernado y el 

pas1vo. conformado par e1 Estado y sus autor1dades. T6mese s1empre en cuenta que 

los actos de ambos deben sujetarse a 10 que ~anda 1a Const1tuc16n. En cuanto 81 

sujeto activo (1dea de -gobernado-). ~ste es e1 centro de 1mputacf6n de las oonaas 

jurfd1cas que regu1an las re1ac1ones de supra a subord1nac16n. ya sea como entes 

indiv1dua1es 0 soc1a1es. las re1aciones citadas anteriormente son regidas 

principa1mente par los preceptos constituciona1es, que desarro11an e1 campo b6sico 

de las actividades, tanto de los 6rganos del Estado. frente a los 1nd1v1duos, cmIO 

entre las autor1dades de gobierno. S1 ex1ste un orden const1tuc1ona1 estab1ecido. 

es 16g1co pensar que, en determ1nado momento, puede ser transgred1do en perju1ci0 

de todo aque1 que asuma 1a calfdad de gobernado. Es par e110 que la Constftuc16n 

enumera una serie de garantfas indfvidua1es (que no pueden interpretarse 

estrictamente como garantfas en favor un1camente de las personas 1ndividuales. sino 

tambien tendientes a favorecer a las personas soc1ales en 10 que fuere aplicable). 

las garantfas contemp1adas en 1a Constituc16n supedftan todo acto de autoridad 

frente al gobernado y tambi~n los actos de los gobernados entre sf. de 10 contrario 

ZI . Exp. 58-88. G. 11. p. 114. 
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debe acudirse a 18 defensa del amparo como medio Que salvaguarda el acatamiento de 

tales preceptos. 

E1 gobernado equivale a 1a idea de "individuo", pero esta acepci6n 

puede darse en personas fisicas 0 individuales en sentido estricto, personas. 

mora1es de derecho privado (sociedades y asociaciones), las de derecho social 

(sindicatos), las de derecho . publico (personas morales y ofic1ales) y los 

organismos descent ralizados. En el primer caso, e1 gobernado constituye todo 

hab1tante Que viva en e1 territorio nacional, independientemente de su ,sexo, 

condici6n econ6mica, cultural, politica etc., 10 Que eQuivale a "todo ser humano·. 

Junto a las personas fisicas se encuentran las' morales, quienes, por 

una ficci6n jur1dica,estAn capacitadas para ejercer derechos y cumplir 

obligaciones, independientemente de las personas individuales que las integran. 

Como ya se apunt6 con anterioridad, 1a garantia individual in-genere puede 

aplicarse tambi~n a las personas morales, ya que, en ciertos aspectos, esUn , 

sujctas a cicrtas actividades que las colocan en un plano similar al de los 

individuos. Esto evidentemente excluye del plano de las garantias a aquellas que 

exc1usivamente puedan ap1icarse a los seres humanos en 10 particular, tal el caso 

de 1a protecci6n de la vida humana "desde su concepci6n".22 

En e1 transcurso de 1a historia se han formulado diversas teorfas sobre 

5i las personas corporativas tienen 0 no derechos, cuesti6n que en este trabajo no 

vamos a tocnr. Vamos a hacer refencia unicamente al Artfculo 16 del C6digo Civil, 

zz Cfr. Art. 30. CPR. 
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que reeonoee que la persona jurfd1ea puede eJereitar todos los dereehos y eontraer 

las obl1gae1ones necesar1as para la rea1izaci6n de sus fines, par 1a sim11itud 

existente entre e1 rango de atribueiones existentes entre 1a persona individual y 

la social (nombre, domici1io, nacionalidad, etc.). 

En relaci6n a1 suJeto pasivo de la re1aci6n jurfdica que imp1iea la 

9arantia individual, esta integrado ' por el Estado como ente jurfd1co y par las 

autoridades que 10 integran, quienes t1enen una 11m1taci6n de su act1vidad frente 

a los gobernados y, s1 rebasa ~sta, puede f6ci1mente colocarse en 1a situaci6n de 

autoridad imputada 0 impugnads. Lo anterior sign1fiea que es e1 Estado el sujeto 

pasivo mediato en re1aci6n a las garantfas del gobernado. 

2.2.2- Objeto 

E1 vfnculo que se orig1na de las relac10nes entre gobernante y 

gobernados trae consigo una serie de derechos yobl1gac1ones de conten1do especial. 

E~ta relaci6n descansa sobre los pilares de la l1bertad, .la igualdad, 1a segur1dad 

jurfdica y la prop1edad. Desde el punto de vista del sujeto activo de 1a relac16n 

juridica proven1ente de la garantfa individual, 1mplica la potestad juridica de 

hacer valer sus derechos frente al Estado y sus autor1dades, y una obl1gaci6n 

correlat1va de ~stos de sa1vaguardar y respetar las garantfasestablec1das en favor 

de los gobernados. El respeto a que se .hace referenc1a consiste en que el sujeto 

pasivo asegure un minima de actividad para el desarrollo y superaci6n de la 

persona1idad humana; pero las prerrogativas en favor de las personas no tendrfan 

rsz6n de ser, si no existieran los mecanismos para rec1amar cuando el Estado las 

ha infringido. Es al 1f cuando comienza a act1varse el derecho subjetivo pQb11co, 

que coloca al gobernado en la situaci6n de poder rec1amar y, como respuesta a esa 
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demanda, los sujetos pasivos estAn ob1igados a respetar e inc1uso a resarcir el 

dana producido en detrimento del sujeto activo. La potestad juridica en referencia . 

1mp11ca tamb1~n la existencia de un cuerpo normative Ms1co (la Constituci6n), Que 

reconozca el min imo de garantias a las personas y les otorgue los 1nstrumentos para . 

hacer fact1ble la realizaci6n de las garantias que la ml1xima norma juridica 

enumera. La tftu1ar1dad .pasiva para e1 cump11miento de las garantias individuales 

corresponde al Estado. 

El cumplfmiento de la ob11gac16n por cuenta del sujeto pasivo esU 

conformado por dos tipos de conducta; primero una abstenc16n 0 un no hacer y, 

segundo., una conduct a posit1va. En el'primer casu la obligac16n del Estado y sus 

autoridades se traduce en un comportamiento pasivo, m1entras Que en e1 segundo 

supuesto implica actividad. Un ejemplo de la actuac16n del Estado con e1 fin de 

garant1zar a los hab1tantes su bienestar, se encuentra en el Artfculo 47 de 1a 

Constftuc16n Politica de 1a Republica que preceptua: "el Estado garantiza 1a 

protecci6n soc1al, econ6m1ca y jurid1ca de 1a fam1l1a. Promoverl1 su organ1zaci6n 

sobre la base legal del matrimonio, la 19ua1dad de derechos de los c6nyuges, 1a 

patern1dad responsab1e y el derecho de las personas a decidir 11bremente e1 nOmero 

y espac1amiento de sus h1jos". Los derechos en favor del gobernado y 1a ob11gac16n 

a cargo del Estado, que se traducen en 1a garantfa individual, existen 

un1 latera1mente. Esto s1gnif1ca que no hay derechos u ob1igaciones reciprocas entre 

e1 gobernado y e1 gobernante; el sujeto activo s610 es titular de un derecho 

subjetfvopub11co que 10 enfrenta con las autoridades estatales, s1n que, a su vez 

est~ ob1igado frente a ~stas, qu1enes se conv1erten en tftu1ares de 1a ob1igac16n. 
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Es ciert o que las garantfas 1ndividua1es en beneficio del gobernado, 

por 10 general, orig1nan ob11gac10nes unicamente por parte del Poder Publico, pero, 

en algunos casos, cor re1ativamente 1mpone a ~stos determinados debe res que cumplir 

en aras de la soc1edad. Asf surgi6 el concepto de ob11gaci6n individual publica, 

1a que puede definirse como un conjunto de prestaciones positivas 0 negat1vas 

impuestas a1 gobernado en favor del Estado. La Corte de Constituc1onalidad, al 

hacer un an411s1s sobre la garantfa constitucional de educaci6n en favor de todas 

las personas, cons1der6: "que siendo este un derecho Que corresponde a todas la9 

personas, el mismo exige como contraprestaci6n dequienes la rec1ben; el respeto 

y adecuaci6n a las normas y disposiciones de los centros que 1a imparten, y si no 

actuan dentro de un marco estab1ecido, se les puede sancionar conforme a 10 que 

estab1ezcan sus disposiciones (Leyes org4n1cas, estatutos, reglamentos, 

etc~tera)".23 

2.2.3- La Fuente 

Las garantias individuales se traducen en 1a relaci6n que se entab1a 

entre e1 gobernado (persona fisica 0 social) y las autoridades del poder publico. 

La juridic1dad de este vinculo descansa en un orden de derecho, es decir, un 
.' sistema normativo Que rige la vida social que/cuanto a su forma, puede ser ,escrito 

o consuetudinario (legis1aci6n escrita 0 costumbre jurfdica). En pueblos como el 

nuestro, fuertemente influenciados p~r las corrientes latinas, la fuente del 

derccho es eminentemente ~scrita. Para ubi car a las garantfas individuales dentro 

del ordenamiento jurfdico, hay que remitirse a 1a norma fundamental de un pueblo: 

su Constituci6n. 

Exp. 322-88, G. 11, p. 81. 



Por otra parte, en contraposici6n a1 criteria de algunos autores que 

estiman que los derechos constituciona1es son creados, 1a Ley Fundamental los . 

reconoce, ya que el derecho natural ha side ~1 encargado de conferirle 81 Hanbre 

todos los atributos correspondientes a su persona1idad. 

2.2.4- Concepto de Garant1a Individual 

E1 concepto de garant1a individual resulta de 1a concurrenci8 de los 

elementos que a continuaci6n se citan: El primero es una relaci6njurfd1ca de supra 

a subordinaci6n entre el gobernado (sujeto activo) y el Estado y sus autor1dades 

(sujetos pas1vos) . El segundo·estA comprendido por el derecho pablieo subjetivo 

que emana de dicha r·elaci6n en favor del gobernado (objeto). El tercero consiste 

en la ob11gac16n correlativa a cargo del Estado y sus entes, eons1stente en 

respetar e1 derecho y cump1ir con las condiciones de seguridad jurfdica del mismo 

(objeto). Finalmente la previs16n y regu1aci6n de la citada re18e16n por 18 ley 

Fundamental (fuente). De los elementos escritos se puede inferir el nexo 

16g1co-juridico Que se da entre las garantias del gobernado y los -dereehos del 

hombre" · como una de las especies que abarean los derechos pabl1eos subjet1vos. U 

2.3- Principios ccnstitucionales de las Garantias Individuales 

Nuestra Constituci6n es 1a fuente fundamental de las garantfas individua1es. 

Es por ello que los capitu10s I y II del titulo II establecen los Dereehos Humanos 

21 Burgoa Ignacio, Ibid, p. 187. 
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que, a su vez, se subdividen en las garantias ind1v1duales y las soc1ales que 

corresponden a los hab1tantes del pafs. Los postulados establecidos en favor de 

las personas tienen prevalenc1a sobre cualqu1er norma 0 ley secundar1a que se les 

contraponga, por 10 que cualqu1er autoridad debe observarlas preferentemente a 

cualquier d1sposici6n ordinaria. Por otra parte, las garantias fundamentales estAn 

investidas de principio de rigidez constitucional, ya que no pueden ser mod1ficadas 

o reformadas p~r el poder 1egis1ativo ordinario, sino por una Asamb1ea Nacional 

Const i tuyente. 25 

2.4- C1asificaci6n de las Garantias Individuales 

Disponemos de dos criterios fundamentales para elasificar las garantfas 

individuales: uno, desde el punto de vista de 1a fndo1e formal de la obligaei6n 

estata1 que surge de la relaci6n jurfdica, 10 que impliea la garantia individual; 

y, e1 otro, que toma en cuenta e1 contenido mismo de los dereehos publ1cos 

subjetivos que de tal re1aci6n se forman en beneficio del gobernado. No hay que 

confundir la clasificaci6n de las garantias individuales propiamente dicha, con 1a 

divisi6n que de las garantfas en general elabor6 Jel11nek. En la e1asif1eaci6n que 

nos ocupa, su objeto esU constitu1do p~r las garantfas 1nd1vidua1es como las 

relac10nes jurfd1cas entre el gobernado (sujeto act1vo) y e1 Estado y sus 

autoridades (sujeto pasivo); en cambio, e1 objeto de 1a c1as1ficaci6n de Je11inek 

versa sobre los medios de control a1 regimen de derecho en general y a los derechos · 

de los gobernados en particular. Este afirma que hay tres medios de preservaci6n 

25 Cfr. Arts. 277 y 278 CPR. 

29 



del orden jurfdico: los socia1es, los politicos y los juridicos. Los primeros 

estt\n conformados por aquellos factores cu1tura1es, ideas religiosas, tendencias . 

socia1es, econ6micas, polfticas, etc., que influyen en el 4nimo de los gobernantes 

y legis1adores para crear un orden legal en determinado sentido . . Los medios. 

politicos, para Jellinek, equivalen a una delimitaci6n de los poderes y potestades 

entre las distintas auto,oidades de gobierno, de tal suerte, que a cada funcionari0 

1e correspollde una esfera de actuaci6n c1aramente estab1ec1da por las 1eyes y 

reglamentos, de 1a cual no puede sa1irse, ya que, de 10 contrari0, entrafiaria abuso 

de poder susceptible de corregirse por los medios estab1ecidos en las 1eyes. Por 

ultimo, las garantias juridicas (0 judicia1es) son todos aquel10s medios de derecho 

que el gobernado tiene a su disposici6n para protegerse frente a sus simi lares e 

inc1uso frente a1 Estado, tales como los juicios administrativos,recursos, 

instituciones de fiscalizaci6n, etc. 

3- LAS GARANTIAS SOCIALES 

3.1- Concepto y naturaleza 

. Al igual que las garantias ind1viduales, las garantias sociales se reve1an 

como una relaci6n juridica con sus elementos propios. En el transcurso de 1a 

hlstor1a han existido clases sociales privi1egiadas, mientras que 1a gran mayoria 

no ha tJ'!nido acceso a la satisfacci6n de sus necesidades vita1es. Esto ha traido 

como consecuenc·la una serie de movimlentos sociales y politicos (v. gr. 1a 
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Revoluci6n Francesa) que ha consistido en el reclamo hacia e1 Estado, a quien se 

1e demand a la adopci6n de medidas tute1ares en beneficio de 1a mayorf8. De a11f 

han nacido las garantias sociales que relac10nan a personas entre sf, pero cOmo 

parte de grupos c1aramente d1ferenciados. De 10 anterior se dedu'ce que las 

garantfas socinles tienden a reunir fuerzas, porque, m1entras unos grupos poseen 

la riqueza 0 la pos1c16n econ6mica, otros se convierten en la fuerza generadora de 

~sta. Lo anterior ev idencia Que, tan necesario es el capital como el trabajo para 

la producci6n de bienes y serv1cios que beneficien al cong1 omerado social. Es 

necesario precisar Que integran las garantfas sociales, asf: 

3.1.1- Sujetos 

Oesde el punto de vista activo, los sujetos los const1tuyen las c1ases 

sociales desvalidas ; esto es, los carentes de medios de producci6n (clase 

trabajadora 0 pro1etariado), pero que tienen la fuerza material e intelectual para 

1a rea1izaci6n del trabajo; y, desde el aspecto pasivo, el grupo social que t1ene 

bajo su dominio los medios de producci6n (capitalists) e interviene en la 

producci6n, no con su trabajo, sino con el aporte de los medios de producci6n 

(dinero, maquinaria, instalac10nes etc.). Es cierto que se ha hecho menc16n de los 

dos bloques que integran los sUjetos de las garantias sociales (sujetos gen~r1cos), 

pero tarnbi~n existe entre individuos particulares, considerados como miembros 

pertenec1entes a una u otra c1ase. Lo anter10r significa que, en primer t~rmino, 

se da 1a relaci6n de grupos, pero, a1 momento de concretizar, nace e1 vinculo entre 

patrono y trabajador , entre capita1ista y obrero. 

3.1.2- Objeto 
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Como en toda re1aci6n jurfdica 1a garantfa social estA compuesta de 

derechos y obl1gaciones para quienes 1a integran. Por 1a natura1eza de esta. 

garantia. que consiste en una medida jurfd1ca de protecc16n de 1a c1ase 

trabajadora. en general, y de los trabajadores, en particular. los derechos de tal · 

re1acl6n juridica se originan en favor de d1chos sujetos act1vos. En nuestra 

constituci6n los derechos socia1es est6n contenidos en e1 capftu10 II del tftu1() 

II. 

3.1.3- Situaci6n y funci6n del Estado en re1aci6n con las garantfas 

·socia1es 

Surge 1a interrogante icuA1 es 1a posici6n del Estado frente a las 

garantias socia1es? En primer lugar, 1a respuesta 1nmediata consiste en 1a 

consagraci6n de dichas garantias en e1 texto fundamental. Seguidamente. e1 respeto 

y 1a promoci6n de estas. para que cobren vida y se dinamicen. Ejemp10s de e11as los 

encontramos en e1 Articulo 75 constituciona1 que estab1ece: "La a1fabetizaci6n se 

declara de urgencia nacional y es obligaci6n social contrlbulr a ells. E1 Estado 

debe organizarla y promover1a con todos los recursos necesarios"; yen el articulo 

94 que preceptua: "E1 Estado velarA por 1a salud y la asistenc1a socfa1 de todos 

los habitantes. DesarrollarA. a traves de sus instituciones. acc10nes de 

prevenc16n, promoci6n, recuperaci6n. rehabl1 itac16n. coordinaci6n. y las 

complementarias pertinentes a fln de procurarles e1 mAs comp1eto bienestar fisico. 

mental y social". 

En caso de que los vfnculos jurfdicos ya se hubleren entab1ado con las 

consecuencias de detrimento para una de las partes, e1 Estado. no s610 tiene 1a 
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facu1tad, sino 1a ob11gac16n de 1ntervenir anu1ando 0 dejando sin efecto tales 

relaclones. E1 Estado lntervenlene tambl~n en situaclones en las que se t1ende a 

perjudlcar a 1a mayor parte de 1a pob1aci6n, en consonacia con e1 Articulo 44 

constituciona1, que ala 1etra dice: "e1 inter~s social preva1ece sobre"e1 inter~ ~ 

particular". 

3.2- Compatibl1idad entre garantias individuales y sociales 

A1gunas personas creen que e1 hecho de que en e1 texto constituciona1se 

hayan consagrado las garantfas individua1es y soc1ales,trae como consecuenc1a 1a 

incongruencia y contrad1cci6n, bajo el supuesto de que las segundas contradicen a 

las primeras. Surge el cuestionam1ento ,existe compatibi1idad entre las garantias 

ind1v1dua1es y las soc1ales?, 0 ~realmente son incompatibles? Para resolver tal 

problema tenemos que recurr1r a 1a naturaleza juridica de "ambas especies de 

garantias. S1 dicha natura1eza es comp1etamente disimi1, si imp1iea situaeiones de 

derecho diversas, y s1 entraiia h1p6tes1s jurid1cas distintas, entonces no hay 

contradicci6n, ya que est a situaci6n unicamente sucede en e1 caso en que las cosas 

correspondan a un mismo objeto 0 partlclpen de caracteres comunes. Pero la 

contradlcc16n surge cuando se afirma y nlega a1 mismo tiempo un predicado respecto 

de una misma cosa, " en re1aci6n con una semejante s1tuac16n; 0 cuando entre dos 

objetos, ideas, 0 conceptos semejan~es, se atrlbuye a uno como ca1ificativo 0 una 

estimaei6n determinada y se niegan ~stos respecto del otro, natura1mente, dentro 

de un mismo punto de vista 0 elemento 16gieo, comun a ambos. Cuando e1 predicado 

de dos cihjetos 0 conceptos no 10 constituye un " atributo comOn. no surg1r6. 1a 
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contrad1cc16n, puesto Que se tratarA de dos cosas diferentes con notas part1cu1ares 

distintas. 

Si las garantias individua1es y las sociales, juridic~ y substancia1mente, 

son semejantes en cuanto a sus elementos mAs intimos, es evidente que ex1stfr4 . 

tambien una contrad1cci6n entre ellas en determ1nados casos. Per e1 contrari0, s1 

las garantias ind1viduales y las socia1es implican re1aciories de derecho 

diferentes, si est as estan provistas de sujetos tambien diversos, Y s1 constan de 

elementos disimiies, entonces no habra contrad1cci6n entre ellas. La garantia 

individual impl ica una relaci6n de derecho entre dos sujetos claramente def1n1dos: 

por un lado, los gobernados (sujetos activos) y, p~r e1 otro, e1 Estado y sus 

autoridades (sujeto pasivo). La garantia social se traduce en un vinculo de c1ases 

sociales econ6micamente dist1ntas desde un pun to de vista general e 1ndetenm1nado, 

o entre individuos particulares pertenecientes a d1chas clases. Esto nos da 18 

pauta de Que, en cuanto a sujetos activo y pasivo de ambas espec1es de garantias, 

hay diferencia. En 10 Que respect a a las garantias sociales, el Estado asume una 

funci6n de "regu1ador oficioso", y tambien es c1erto que n1 el Estado n1 sus 

autoridades son los directos obligados en estas relaciones, como sucede en las 

garantias individuales. Lo Que esta claro es Que e1 Estado tiene el deber de 

observar las garantias sociales, como el efecto de la const1tuc1onal1dad y 

lega1idad Que debe presentar tods situaci6n autor1taria. sentadas 1 a s 

diferencias, los derechos y las ob1igaciones Que nacen de ambas garantfas tambi~n 

son dist_intos. Las garantias individua1es tienen como final1dad proteger 81 sujeto 

como gobernado frente a las arb1trariedades e i1ega1idades del poder publico. Esto 
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pone de manifiesto Que 1aextensi6n de las garantias individua1es va dirigida hacia 

todo individuo, a toda persona; mientras Que las garantfas soc1a1es nac1eron a 

tftu10 de med1da jurfdica para preservar a una c1ase social frente a otra (que 

general mente es mAs poderosa). La titu1aridad de las garantfas socia1es es mucho 

mAs restringida, ya que se circunscribe a grupos determinados, co10cados en una 

situaci6n jurfdica y econ6mica especffica, v. gr. los af1l1ados a1 r~g1men de 

seguridad social citado en e1 Artfcu10 100 de 1a Constituc16n. 

Lo cons1derado sirve para llegar a 1a conc1us16n Que las garantfas 

ind1vidua1es y las socia1esno se contrad1cen, p~r e1 contrario, son compat1bles 

en cuanto a su ex1stenc1a simultanea, ya Que entrafian situac10nes jurfd1cas 

dist1ntas. Para c1arificar 10 anterior se presenta e1 siguiente ejemp10: nuestra 

ley fundamental reconoce e1 derecho a 18 sa1ud, segur1dad y as1stencia social como 

"derecho fundamental del ser humano, s1n discriminaci6n a1guna" (Art. 93), pero, 

a su vez, impone a grupos determinados (c1ases obrera y patrona1) 1a ob11gac16n de 

contribuir a financiar e1 regimen de seguridad social yel derecho a participar en 

su direcci6n, procurando su mejoram1ento progres1vo. 

Las garantfas 1nd1v1dua1es y las soc1a1es no s610 no se exc1uyen, sino Que 

genera1mente, las segundas af1rman a las primeras. Por ejemp10, e1 Estado 

garanti za 1a 1 i bertad de ensenanza y criter10 docente (garantfa ambiva 1ente 0 

integral, Art. 71), pero, a su vez, 1mpone a los propietarios de empresas 

industriales, agrico1as pecuarias y comercia1es, 1a ob1igaci6n de estab1ecer y 

mantener escue1as, guarderias y centr~s cultura1es para sus trabajadores y 

pob1aci6n esco1ar (garantia social, Art. 77). 
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3.3- La garantia social y los intereses sociales 

La garantia social implica una protecc16n jurfdica a los grandes grupos de 

la sociedad, por medio de normas que regulan los intereses socia1es. los conceptos 

de garantia social y de inter~s social se encuentran int1mamente relacionados; esta 

vinculaci6n implica que la garantia social es la forma juridica de preservar los 

intereses sociales, constituyendo ~stos e1 objeto de dicha protecci6n. Toda 

garantia social tiende a sat1sfacer el inter~s social, e1 cual, aunque suene 

repetltivo, es el ;nter~s de 1a sociedad (0 de 1a co1ectiv1dad humana). No debemos 

olvidar e1 hecho de que en 1a sociedad existen diversos grupos sociales, 10 que 

impl ica la persecusi6n de intereses variados. Esta gama de colectiv1dades, 

gcneralmente imp1ica choque y graduaci6n de intereses, por 10 Que en esenc1a no 

podemos hablar del inter~s social abs01uto, sino de varios intereses soc1ales que 

ope ran dentro de 1a soc1edad misma . 

Desde el punto de vista etn1co y cultural, es notable 1a ex1stenc1a de dos 

grupos predominantes en Guatemala, los 1adinos y los indigenas. Respecto de los 

ultimos, 1a Constituci6n Politica, en e1 Articulo 66 estab1ece que: "Guatemala est~ 

formada pordiversos grupos etnicos entre los que figuran los grupos indigenas de 

ascendencia maya. E1 Estado reconoce, respeta y promueve sus formas de vida, 

costumbres, tradiciones, formas de organizaci6n social, e1 uso del traje indigena 

en hombres y mujeres, idiomas y dialectos". De 10 anterior se desprende que las 

garantias socia1es en favor de las comunidades que integran nuestro Ilais, deben 

estar orientadas, no s610 a preservar, sino a rea1izar sus intereses co1ectivos, 
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sin que ello interfiera 0 menoscabe los intereses de otros bloques humanos. 

Va citamos los entes principales que componen nuestro pais; dentro de ellos 

existen tambien otros grupos humanos debidamente identif1cables, a los cuales 

tamb1en se les debe .interes y protecci6n. Tal es el caso de los anal fabetas , a 

quienes se 1es debe especial atenci6n ya que su alfabetizaci6n se declara de 

urgencia nacional. Es obligaci6n social contribuir a ella, bajo el auspicio y 

promoci6n del Estado, con todos sus recursos necesarios (Art. 75). En cuanto a los 

minusvAlidos, el Estado garantiza laprotecci6n y su promociOn humana, declar4ndose 

de interes nacional su atenci6n medico--social, asf como la promoci6n de politicas 

y servicios que permitan su rehabilitaci6n y reincorporaci6n a la soc1edad (Art. 

63). 

Existen dife rentes tipos de interes nacional dentro de una gradac16n 

jerArquica, correspondiendole el pin4cu10 al bien comun. Por otra parte el interes 

social puede manifestarse en un interes territorial, de casta 0 de grupo; para 10 

cual podemos sefialar las hip6tesis bajo las cuales opera dicho interes: a) hay 

interes social cuando, a traves de medidas legislativas 0 administrativas, se 

pretende sat i sfacer a 1 gunas de 1 as carentes necesidades de los sectores mAs 

representativos de la poblaci6n; b) opera tambien e1 interes social cuando se da 

una labor prevent iva 0 de soluci6n para los problemas que atanen a los diversos 

grupos mencionados; y c) cuando tratan de mejorarse las condiciones de vida de los 

grupos que componen determinada comunidad. 
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CAPITULO TERCERO 

PENSAMIENTO SOCIAL CRISITANO 

1- LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, GENERALIDADES 

1.1- ;,Qu~ es Doctrina Social de la Iglesia? 

E1 tema de la, Doctrina Social de la Iglesia 0 Enseftanza Social de la Iglesia 

(porque tambi~n se le conoce con ese nombre), suscita pol~ica, ya que a simple 

vista puede darnos la impresi6n de ser un conjunto de normas y principios rfgidos 

y est4t1cos que f4c11mente encuadran en el campo de la Dogm4tica Teo16gica. Los 

temores y desconfianzas que el t6p1co trae cons1go son comprensibles, pero es 

necesar10 despejar dichos estereot1pos. Dicho cuerpo magisterial no es def1nitivo 

y cerrado, ya que estarfa m4s distante de la rea11dad soc1al cuanto mAs acelerado 

fuese el ritmo de evoluci6n de esa real1dad. La Doctrina Social de la Iglesia 

conoce y comprende l a evoluci6n humana, Por 10 tanto , puede considerarse como ,una 

secuenc1a s1empre abierta, nunca acabada, eso sf, 1mpregnada de adqu1s1c1ones 

permanentes e inherentes al patr1mon10 de la conc1enc1a de los hombres. Otro 

aspecto que debe tomarse en cuenta es que la Iglesia no pretende monopol1zar 

criter10s U orientaciones en torno a los temas soc1ales, porque ex1sten otras 

ciencias y d1sciplinas que se encargan del estudio y an41is1s de las realidades de 

nuestro f.IIundo. , Pero, 10 que es c1erto es que 1a Iglesia incorpora a su magisterio 

los acontec"imientos confront ados con la Revelaci6n. Por otra parte, toma en cuenta 
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tambi~n la experiencia de los cristianos comprometidos dentro de las estructuras 

temporales, qUienes, con su quehacer en la soc1edad, aportan va110sos elementos de 

las realidades mundanas, que la Ig1es1a adecua e interpreta conforme a los signos 

de los tiempos. 

E1 Padre Ricardo Antoncich asegura que la Doctrina Social de 1a Ig1es1a es 

1a expres16n de un magisterio que parte de la fe (a nuestro ju1cio no podrfa 

partir de otro punto), pero se orienta hacia la transformac16n de la soc1edad y la 

construcci6n de la h1storia. 21 Manteniendo esa perspectiv8,encontramos que los 

valores del Evangelio son los unicos que no cambian, la real1dad sf. Es por e110 

que 1a Iglesia no puede encas111arse frente a s1tuac10nes tan var1adas y pronunc1ar 

una palabra un1ca y proponer soluc10nes un1versales. No debe ser ~ste e1 prop6s1to 

y su mis16n, s1no corresponde a cada comunidad en concreto ana11zar cada s1tuac16n 

adecuada a la rea1idad de su pais 0 comun1dad e 11um1narla con la 1nequfvoca luz 

del Evange110, deducir principios de reflexi6n, normas de ju1c10 y pautas para la 

acci6n apost61ica, segun las ensef'ianzas de 1a Madre y Maestra, elaboradas .a 10 

largo de la historia, en especial y con mAs auge, a partir de los 1n1c10s de la 

Revoluci6n Industrial y lo~ acelerados cambios que ha trafdo cons1go el 81910XX;21 

desde el problema de los obreros descr1to en la Rerum Novarum,28 hasta la cr1s1s 

del marxismo, a la Que alude la Centessfmus Annus.~! No obstante que 18 Iglesia 

26 

27 

28 

Cf,·. Doctrina Soc1al de 1a Ig1es1a, Antoncich, R1cardo P. S.J., 
Materiales No.4, p. 3. 

Cfr. OA. 4. 

Cfr. RH. 1-2. 

Cfr. CA. 26. 
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tiene autoridad moral en relaci6n a las realidades temporales, ~sta debe respetar 

el campo de 10 polftico 0 de las ciencias, sin juzgarlos desde sus propias · 

categor1as. Pero, en tanto un hecho politico (v. gr. la legalizac16n del aborto) 

atenta contra los valores del reino de Dios, es no s610 su misi6n, sino tamb1~n sU · 

deber moral 1ntervenir desde el punta de vista de denuncia y el prof~tico.30 Otro 

ejemplo: la Iglesia no ha recibido del senor un Corpus Doctrinal sobre los 

Derechos Humanos, pero al elaborarlo debe tratar Que sea un reflejo de las 

enseFianzas del Evange lio, confrontadas e insertas en 1 as rea 11dades soci ales. 31 

Despejados los prejuicios en torno a 1a Doctrina Social, podemos adentrarnos 

a 1a formu1aci6n de un concepto. A nuestro juicio el documento de 1a III 

COllferencia General del Episcopado Latinoamericano -CELAM- (Puebla), Que s1gue la 

linea de Paulo VI, es el que precisa en forma clara el contenido y sus alcances en 

forma magistral, aS1: "atenta a los signos de los tiempos, interpretados a 1a luz 

del Evangelio ydel Magisterio de la Iglesia, toda la comunidad cr1stiana es 

llamada a hacerse responsab1e de las opciones concretas y de su efectfva actu~c16n 

para responder a las interpelaciones que las cambiantes circunstancias le 

presentan. Esta ensenanza social tiene, pues, un car6cter din6mico y en su 

elaboaci6n y aplicaci6n los laicos han de ser, no pasivos ejecutores, sino activos 

colaboradores de los Pastores, a quienes aportan su experiencia cristiana, su 

30 

31 

Cfr. Antoncich Ricardo P. S.J., ibid, p. 7. 

Cf r. Los Derechos Humanos y Doctr1na Social de la Iglesia, Estrada 
C. Manuel Hno. F.S.C., p. 11. 
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competencia profesional y cientifica M
•

32 Cualqufer planteamiento y soluci6n que 

el Mag1ster10 haga respecto al hombre, debe tener en cuenta queel objeto primario 

de est a ensenanza es la misma dignidad personal del hombre, imagen de Dios, asi 

como 1a tutela de sus derechos inalienab1es en 10 econOmico, 10 polit1co, 10 

. cultural, etc., segun sus necesidades, con miras a 1a promociOn integral y 

1 iberadora de 1a persona, en su dimensiOn terrena y tr~scendente. 33 

1.2- ~Cu41 es el objeto de 1a Doctrina Social de la Iglesia? . 

E.l objeto principal del Pensamiento Social Cristiano es dar respuestas a los 

problemas socia1es de nuestro tiempo. Hay que tomar en cuenta que dentro de t!l1a 

hay algo permanente e 1nmutable que se enraiza en el hombre, v. gr. la 

dignidad humana; mientras que existen otros facto res que van de la mana can los 

cambios del mundo actua1. La clave de esta doctrina esU basada en que se 

fundament a en e1 derecho natural y 1a verdad reve1ada que encaja en cada momento 

de 1a histar1a. Los grandes principias catOlicas, sin cambfar su esencia, 

responden a las diversas realidades, orientando las soluc10nes a los planes de Oios 

y a 1 a natura1eza del hombre creado a imagen y semejanza de El. La ensef\anza 

social de 1a Iglesia da criterios, inc1uso, para los no creyentes. Va el Papa Juan 

XXIII, en 1a Encic1ica Pacem in Terris, di rige su pensamiento, no s610 a los 

Patriarcas, Primados, Arzobispos, otros Ordinarios, C1ero y f1e1es de todo el 

32 

33 

III Conferencia General del Episcopado Latfnoamer1cano -CElAM
Puebla, 473. 

efr. DP. 415. 
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mundo, sino tamb1~n a "todos los hombres de buena vo1untad". Esto pone de 

ev1dencia que el Magisterio de 1a Iglesia orienta sus enseflanzas hacia 1~ totalidad 

del globo, situando a1 hombre como e1 "senor del universo",34 sin importar su 

origen 0 condici6n de vida. Cuando Pio XI 1anz6 a1 mundo su QuadragesimoAnno con 

motivo de 1a ce1ebraci6n de las cuatro primeras d~cadas de vida de 1a Carta Magna 

de La Ooctrina Social de 1a Iglesia, resa1t6 el hecho de que, no obstante en un 

princip10 no faltaron qu1enes (inclusive cat61icos) mostraron rece10ante las ideas 

de Le6n XIII, por otra parte hubo otros que vieron en esos pensamientos una nueva 

1uz, capaz de d1rigir los pasos de la human1dad hacia los rumbos de concordia y . 

convivencia "humana". Hay un fin supremo que no debemos perder de vista. El fin 

de 1a Ooctrina Social a1udida es ayudar, segun 1a forma propia de 1a Iglesia, a los · 

pueblos y a sus gobernantes a organizar una sociedad m4s humana y m4s acorde con 

1a vo1untad de 01os, porque ella no puede "permanecer sorda a1 gr1to de angustia 

de sus h1jos de todas las c1ases de 1a human1dad".~ No es misi6n de 1a Iglesia 

substituir a los Estados y a los interesados en sus labores terrenales prop1as, no 

1e compete, por ende, fijar reglas t~cnicas sobre un terreno Que pertenece a la 

ciellc1a y a 1a tecnologfa, sino que debe indicar el camino a seguir de acuerdo a 

los valores evang~11 cos, que 1ncidirAn de manera particular en cada uno de los 

hijos del mundo, de acuerdo con sus necesidades y aspiraciones. 

Transcurrieron los ailos desde la aparici6n de la Rerum No va rum (Que ha sido 

34 Cfr. PT. 3. 

35 Pfo XII; Mellsaje de Pentecost~s 1941. 
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cal1f1cada como ·el testimonio liAs insigne de est a doctrina y acc16n social 

desarrolladas par 1a Iglesia a 10 largo de los s1g10s·).31 La problem4t1ca del 

hombre y la soc1edad s1guen su curso, y deben orientar sus s1tuac1ones bajo 1a 1uz 

de las pennanentes y renovadas ideas del Magister10 Ecles1al, parque ha quedado 

demostrado que, no obstante el largo perfodo transcurr1do desde 1a pub11cac16n de 

1a encfcl1ca RerlHt1 NovarUlfl, su influencia se Dlantiene v1gorosa aun en nuestros 

dfas, inclusive en cuanto a la organizaci6n de algunas de nuestras naciones. U 

Se reitera una vez m6s la afirmaci6n de que tal Encfcl 1ca seguir6 s1endo 1a carta 

fundamental de 1a 1nstaurac16n del nuevo orden econ6mico y soc1a1, que, como 

16g1camente puede supanerse, es d1nmico y cambtante. La Quadrages11110 Anno no 

descutd6 dicha ci rcunstancia, par 10 que sug1ri6 la creaci6n de organismos 

i.ltermed1os de car6cter econ6mico y profesiona1 (aut6nanos). que attendan el bien 

comun de todos, la colaboraci6n y el intercambi0 entre las diversas comuntdades 

polfticas. eon ello persigue el beneficio de los pueblos en el campo econ6mico,3. 

a la luz de 1asorientaciones del Magisteri0, que son reiteradas en cada uno de los 

documentos de la enseitanza social de la Iglesia, con inclusiOn de las nuevas ideas 

y aportes que se dan como consecuencia del avance de las estruoturas y de los 

acelerados camb10s en la sociedad de nuestro t1empo. Por ello fue acertado el 

pensam1ento de Juan XXIII, quien dijo: ·sentimos el deber de mantener encend1da l a 

antorcha levantada por nuestros grandes predecesores y de exhortar a todos a que 

acepten como luz y estfmulo las ensefianzas de sus encicl1cas, s1 qufert!n resolver 

3S 
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la cuest16n social por los cam1nos m~s ajustados a las c1rcunstanc1as de nuestro 

tiempo" . 39 Esto part e, en primer lugar, del ordenam1ento de las relaciones humanas . 

que responden a las exigencias propias de 1a natura1eza, y a las distintas 

condiciones de 1a convivencia entre las personas. Esta debe . trascender 

posteriormente a las estructuras sociales, econ6micas, polfticas y culturales; 

tomando en cuenta un aspecto primordial: la doctr1na social no puede quedarse en 

una mera exposici6n , sino que debe ser de aplicaci6n pr~ctica, ya que su fin ultimo 

es la just1cia.~ 

E1 Concilio Vaticano II trata sabre diversos aspectos de la Iglesia y para 

.los efectos de este trabajo, hay que resaltar el hecho de que no descuid6 1a 

"cuesti6n social". En 1a Constituci6n Pastoral sabre 1a Iglesia en e1 Mundo de 

hoy, sienta como uno de los prop6s1tos del Concilio, el fomentar la comun un1.6n 

(comuni6n) interpersonal, cuyo fruto los lleva a la comprensi6n de las leyes que 

regulan 1a vida social acordes a los planes de D1os. 41 En este documento esU 

c1aramente definido e1 concepto de bien comun (que m4s ade1ante se tratar4 con 

detenim1ento), "- esto es el conjunto de condiciones de 1a vida social que hacen· 

pos1b1e a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el 10gro m4s p1eno y mAs 

f~cil de la prop1a perfecci6n-".42 Se toma en cuenta las neces1dades y legitimas 

3! MM. 50 . 

40 Cfr. MM. 226. 

41 Cfr. GS. 23. 

42 GS . 26 . 
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aspiraciones de todos los grupos., que varfan de acuerdo a sus lIIOdelos culturales, 

soc1ales, politicos, rel1giosos etc., pero s1n descu1darque la esenc1a del bien 

coaiUn estr1ba en el beneficio de toda la raza hlJlana. El Vaticano II tOlll6 en 

cuenta 18 profunda .y .rApids transformac16n de la vida, 10 que supone que el hombre 

de mediados y finales del s1g10. XX ya no puede tamar una posfcf6n de -~tfca 

individualista-, sino debe as~ir un papel de integraci6n al grupo, promov1endo y 

contribuyendo cad a uno, segOn sus capacfdades, al beneffcio de las 1nstituc10nes 

que Ie rodean y que sirvan para mejorar las condiciones de vida. de los semejantes. 

E1 hombre contempor4neo constantemente debe considerar que sus debe res fndfvfduales 

van m4s a114 de 10 que podrfamos l1amar -su metro cuadrado-, ya que ~stos adqu1eren 

una dimensi6n profundamente social, con miras a su extensi6n por todo el globo. 

Esto ser4 posible unicamente en la medida en que cada uno salga de su a1s1am1ento 

o -instalaci6n- y se convierta en promotor de las virtudes .orales y sociales a 

nivel de grupo.(l Hoy en dfa las personas cuentan con medios suf1cientes para la 

difusi6n de la cultura de 1a cooperac16n (a 1a que Juan Pablo II 118111ar4 

-s01idaridad-). Este fen6meno parte de 1a s1guitmte afirJll8c16i1: el hontbre no puede 

l1egar al sent1do de 1a responsab11idad. s1 previamente no se Ie fac1l1tan las 

condiciones de vida que Ie permitan teiler conc1encia de su propia d1gn1dad y 

respondan a su vocac16n. Este enunciado parte del respeto a los valores 

fundamental~ de ·los individuos, la vida y la l1bertad . Satisfecho este 

requerimiento, puede est1mularse en todos -los hombres de buena voluntad- su 

partiC1paci6n en los esfuerzos par alcanzar el b1enestar de todos. -Se puede 

pensar con toda raz6n que el porventr de la human 1 dad est4 en .anos de qu1enes 

n efr. GS. 30. 
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sepan dar a las generaciones venideras razones para vivir y razones para 

esperar M

•
U 

E1 Conci1io plantea la actividad humana en e1 mundo, partiendo de que e1 

hombre siempre se ha esforzado con su trabajo e ingenio en perfeccionar su vida~ 

Actua1mente ~ste cuenta con medios cada dfa mAs t~cn1cos y perfeccionados, que 

tratan de dominar 1a natura1eza , y con 1a ayuda"de otras personas, 10 que hace que 

1a familia humana se va sintiendo y haciendo una unica comunidad en e1 mundo. Por 

cjemp10, los grandes b10ques se unen para forma.r s61idas comunidades econ6micas, 

tal e1 caso de 1a Comunidad Econ6mica Europea y, en proyecto, 1a comunidad 

sudamericana econ6mica. Pero surge 1a interrogante (.qu~ sentido, valor y fin tiene 

1a actividad humana? La respuesta no es fdcil y es factib1e que, en ultima 

instancia, s610 a la luz de la Revelaci6n puedan despejarse tales inc6gnitas. La 

cuesti6n puede solucionarse formulando algunos principios dentro de las diversas 

actividades del hombre. Por ejemplo, 1a cultura que se perfecciona cuando el hombre 

se entrega a las diferentes disciplinas de 1a fi10soffa, 1a historia, la matem4tica 

y las ciencias naturales y se dedica a las artes, con 10 que contribuye a que 1a 

raza humana a1cance los va10res m!1s altos de la verdad, e1 bien y la ' justicia. 45 

En cuanto a la vida econ6mico-social deben tambi~n respetarse y promoverse 1a 

dignidad humana y su enters vocaci6n al bien personal y comunitario, "porque el 

H 

15 

GS. 31. 

Cfr. GS. 57. 
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hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida econ6mico-social M 
•• ' La 

vida en la comunidad politica exige profundas transformaciones en las estructuras 

e instituciones de todos los pueblos, de manera muy especial en aquellos aspectos 

socio-politicos conformados por las relaciones de los particulares entre sf y con 

la autoridad publica. Se hacia referencia a la protecci6n de los dos derechos . 

Msicos del hombre: la vida y la libertad, que se consideran los cimientos sobre 

los que descansan otros derechos como e1 de libre reuni6n, el de asociaci6n de 

expresi6n de ideas y el de la concepci6n de 1a fe, de acuerdo. 8 18 conciencia y 

albedrio de cad a uno. Tambien 10 referente al acceso y oportunidad del que deben 

gozar los ciudadanos para el acceso a 1a cosa publica. Como puede apreciarse, e1 

rubro denominado "la vida en 1a comunidad polftica" encierra todas aquel1as 

actividades que, de una u otra forma, tienen que ver can 1a manera en que los seres 

humanos gobiernan 0 rigen sus vidas individuales y de grupo. La antitesis de. 10 

anterior la constituyen todas aquellas prActicas que menoscaba~ y, en algunos 

casos, eliminan tales derechos, trayendo consigo funestas consecuencias que la 

historia no se agota de mostrarnos (el ejemplo clAsico: los regimenes 

totalitarios).41 En el campo social, 1a misi6n de la Iglesia lleva consigo una 

doble tarea: por una parte, iluminar la mente y el espfritu para descubrir 1a 

verdad; por otra, difundir sus ensenanzas en el mundo, procurando can ella la 

transformacion del orden temporal de las cDsas,48 en forma corresponsable entre 

todos los hombres, con una imperecedera "sed de justicia y de paz que es necesario 

46 
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GS. 63. 

Cfr. GS. 73. 

. _ Cfr. EN. 18. 
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sat1sfacer ... f9 

F1nalmente, en t~rminos generales puede asegurarse que, la Iglesi~ "no tiene 

soluc10nes t~cnlcasH ' para los problemas que aquejan ,a los hombres -ya que esto 

corresponde a las diversas ciencias y t~cnicas propias de las -estructuras , 

temporales- sino Que promueve Que todo 10 que rodea al hombre, 10 digniffque, 10 

enaltezca. Por ello la Iglesia no se cansa de proclamarse "experta en 

humanfdad",50 yesto la mueve a extender su misi6n a todos los campos en que el 

g~nero humane desarrolla sus act ividades en busca de su fel icidad, de acuerdo con 

su propia dignidad. Entre las final idades del Magisterio est4 el promover un 

conocimiento mAs exacto y una difusi6n mAs amplia del "conjunto de princfpios de 

reflexi6n, de criterios de juicio y de directrices de acc16n" propuestos por su 

enseiianza. 51 

1.3- Fuentes 

B6sicamente, la Ooctrina Social de 18 Iglesia se origina con el hombre mismo. 

Va en el Antiguo Testamento existen sentencias lapidarfas que se basan en la 

justfcia social, ayuda al pobre, a 1a viuda y a1 hu~rfano. En e1 Nuevo Testamento 

descansa 1a doctrina Que si910s mAs tarde inspirarfa a los Romanos Pontff1ces, a 

u 
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partir de Le6n XIII, para configurar el corpus doctrinal. Las ensef'lanzas de 

Jesucristo llevan el sella de la "chBritBs", la que San Pablo, en su escrito a los 

corintios, desarrolla magistralmente. 52 Durante los pr1meros anos del 

cr1st1an1smo, los Patristicos observan las realidades de su grey, y ' conforme a 

ellas, e1aboran los primeros documentos post reve1ac16n, que aun a 1a fecha no han 

Perdido vigenc1a. De los ultimos cien anos para la fecha, 1a Doctr1na Social de 

la Iglesia se ha desarrollado a trav~s de innumerab1es textos y mensajes, en 

especial, de las enciclicas ydocumentos pastorales a nivel universa l (v. gr. Rerum 

NOVBrum de Le6n XIII), regional (v . gr. Medellin y Puebla del CELAM) y particular 

(v. gr. Unidos en la Esperanza y El Clamor por la Tierra, de la Conferenc1a 

Episcopal de Guatemala), que, no solamente denuncian las situaciones de 1njusticia, 

SiIlO, ademas proponen "criterios" para solucionar los problemas de cad a ~poca, de 

acuerdo can los m~todos y sistemas propios y acordes a las circunstancias que se 

viven. Las fuentes tambi~n se basan en la realidad misma, la naturaleza del 

hombre, sus derechos y deberes, los intereses publicos en bien del hombre y los 

intereses privados en orden al bien propio y bien comunitario; constituyen los 

antecedentes en que se basa la Iglesia para desarrol1ar, correg1r y completar esta 

sabia disciplina de la Teologia Moral. 

Al llegar el primer centenario de la Encfclica Rerum Novarum del papa Le6n 

XIII, el 15 de mayo de 1991, el documento que 10 celebra estim6 oportuno dejar 

claro que la doctrina social de la Iglesia no naci6 con la indicada enciclica ni 

existe a partir de ella; ~sta tiene sus raices ' en la misma Revelaci6n. La 

preocupaci6n de la Iglesia por los problemas sociales ha existido siempre, porque 

52 Cfr. la. Cor. 13, 1-13. 
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las desfgualdades sociales e injustic1as han imperado todo el t1empo. Antes de 

Le6n XIII, ya algunos papas habian dedicado documentos a tratar temas ~e profundo 

contenfdo social. As;, Bened1cto XIV, entre 1741 y 1748, emiti6 las encic1icas 

InmensB Postorum y Omnium Solicitudinem, en las que trataba el tema relacionado con 

el trato dado a los indios amerfcanos, tema que hoy reaparece con nuevos brios, a 

raiz de la celebrac16n del V Centenario del des~ubr1m1ento de Am~r1ca. Sobre temas 

s1m11ares, se conocen la VIX Perven1t, que se referia a los benef1c1os excesivos 

del capital, y la De Synodo Diocesana, que condena la especulac16n. MAs tarde 

(1839), el Papa Gregor io XVI condena la esc1avitud y 1a trata de negros en 1a 

Enciclica De Supreme Aposto1atus. 

Las mAs originarias fuentes de 1a ensefhmza social de la Iglesia se remontan · 

a las Sagradas Escrituras y a1 periodo patrist1co, asi: 

En e1 Antiguo Testamento encontramos largos pArrafos dedicados a denunc1ar 

las s1tuac10nes de 1njusticia social existentes en el Pueblo de 010s. En primer 

lugar, debe dec1rse que el Ant1guo Testamento af1rma el derecho a la prop1edad 

pr1vada. Ello se deduce de los preceptos del OecAlogo: "No robar4s... 0 desear4s 

la casa de tu pr6jimo, n1 1a mujer de tu pr6j1mo, n1 su s1ervo, n1 su s1erva, ni 

su buey, n1 su asno, n1 nada de CU8nto le pertenece". No obstante, los profetas 

proclaman los derechos del pobre a la vez que denunc1an los 1nst1ntos de avar1c1a 

~. acaparam1ento que surgen del abuso del derecho de prop1edad. En el Antiguo 

Testamento se nos recuerda 1 as ex i gene 1as de 1 a just ida conmutat 1 va, der1 vadas del 
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contrato de trabajo.53 Sobre 1a Justicia,Santo TomAs de Aquino11am6 "Justic1a 

Distributiva"; 1a que se traduce en derecho pr·lmordla1 de los que no tlenen; el 

derecho del necesitado por el s610 hecho de ser necesltado. 54 Se expresa, con un 

enfasls especial y aun 1atente en nuestros tiempos, que los actos ' de culto: 

oraclones, peregrlnaclones, sacr1ficlos, ayunos, etcetera, nada va1en s1 no se 

respetan los derechos del pobre; y, como se dirfa en 1a actua1idad, rezar 0 dar 

1imosna para aca 11 ar cone i enc i as. 55 

Nuevo Testamento. Jesucristo dej6 bien claro que no venia a abo1ir 1a ley 

sino a dar1e cump1imiento. Por eso, los Evange1ios reafirman los postu1ados del 

Antiguo Testamento. En primer lugar, los que poseen los bienes son administradores 

de estos y deben distribuir10s entre todos. En segundo lugar, hay una denuncia de 

1a riqueza, porque 1a riqueza es 1a forma inicia1 de 1a ido1atrfa: "no podeis 

servir a D10s y a1 dinero .. ;5~ pero, sobre todo, porque 1a rique~a no se uti1iza 

en favor de los pobres, y porque "es mas facil que un came110 pase por e1 ojo de 

una aguja que un "ico entre en e1 Reino de los Cie10s". 51 En 1a parAbola del 

Juicio Final, Jesucristo sintetiza est a dob1e ensefianza: 1a del rico que se 

mantiene apegado a sus riquezas y 1a del que reconoce las neces1dades del pobre. 

Precisamente, los benditos del Padre, 11amados a tomar posesi6n del reino preparado 

para ellos desde 1a fundaci6n del mundo, y los ma1ditos enviados a1 fuego eterno 

53 Cfr. Deut. 24, 14-15. 

51 Cfr. Is. 58, 6-7. 

55 Cfr. Is. 1 , 11-17 . 

56 Lc. 16, 13. 

57 Mc. 10, 25. 
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preparado para e1 diablo y sus 4nge1es. 58 

El perfodo patristico abarca 10sprimeros cinco siglos de la h1stor1a de la 

Iglesia, aunque dentro de ~1 se sena1an tres momentos dist1ntos. Los escr1tos de 

San Juan v1n1eron a c1ausurar la reve1aci6n d1vina, pero, al m1smO t1empo, se 

abrfan los primeros capftulos de la histor1a de la 11teratura cr1st1a"a, 1a cua1 

se fue desarrol1ando al ritmo de los acontec1mientos que constituyeron los albores 

de 1a historia de la Iglesia. Los primitiv~s textos cristianos eran de indole 

pastoral y de promu1gaci6n d~stica (familiar), y aportaron un testimonio fie1 y 

de primera mana sobre 1a doctrina y 1a vida cr1stiana al f1na11zar 1a edad 

apost611ca. Entre los escritores de este primer perfodo, llamados los Padres 

Apost61icos, se destacan San Clemente Romano, San Ignacio de Ant10quia y San · 

Po1icarpo de Esmirna, y e1 documento de este periodo m4s antiguo que se ha 

conservado es el 11amado "La Oidach~" 0 "Ensenanza". A mediados del s1g10 II, h1zo 

su aparici6n la literatura cristiana de lucha, llamada Apo1ogftica, destinada a 

defender la fe cristiana frente a las aberraciones paganas y a las herejfas que 

pronto principiaron a aparecer. Entre los Padres Apologistss mb conoc1dos 

destacan San Justino MMtir, Tertuliano y Origenes. 

Por ultimo, aparecen los Padres de 1a Iglesia, que no deben confund1rse con 

los Romanos Pontffices. Esta denominaci6n sirve para des1gnar concretamente a 

aquel10s 11ustres personajes en los que 5e aun6 la ciencia sagrada mAs em1nente con 

1a santidad personal publicamente .proclamada por la Iglesia, y que contr1buyeron 

58 efr. Mt. 25, 31-45. 
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decisivamente en ia e1aboraci6n de 1a doctr1na y 1a construcc16n c1entif1ca de la 

Teologia crist1ana. Sus mAs destacados expos1tore~en 1a Iglesia oriental, fueron 

San Atanac10, Basilio de Cesarea, Gregorio Nac1anceno, San Juan Cr1s6stomo y San 

Cirilo de A1ejandria; y, entre los padres occ1denta1es, esUn San Ambrosio, San 

Jer6nimo, San Agustin de Hipona, San Le6n Magno y San Gregorio Magno. He aquf 

algunos de sus textos: "No echaras a1 ind1gente, sino que tend ran todo en cornun con 

tu hermano y no d1rAs que es tuyo, porque s1 comparten en 10 1nmortal, cuanto mAs 

en los b1enes pasajeros" (Doctrina de. los Doce Ap6sto1es, S1g10 II). "El que 

despoja a un hombre de su vestimenta es un ladr6n. El que no v1ste la desnudez del 

indigente cuando puede hacerlo ~merecera otro nombre? El pan que guardas pertenece 

al hambriento. Al desnudo e1 abrigo que escondes en tus cofres. Al descalzo e1 

zapato que se pudre en tu casa. A1 mlsero la plata que escondes" (San Basilio). 

"No es tu bien el que distribuyes al pobre. Le devue1ves parte de 10 que 1e 

pertenece, porque usurpas para ti solo 10 que fue dado a todos, para el uso de 

todos. La tierra a todos pertenece, no s610 a los ricos" (San Ambroc1o). Dentro 

de ese mismo contexto se situa San agustin, qu1en nos da su c~lebre def1n1c16n de 

1a Justicia: "socorrer a los desgrac1ados" Todas las citas que se han hecho 

demuestran que 1a doctrina social 0 enseflanza social de 1a Iglesia, por una parte, 

tiene profundas ralces escriturlst1cas; por otra, ha formado parte del mag1ster10 

de 1a Iglesia desde los pr1meros s1g10s de su h1stor1a. 

1.4- Natura1eza de la Doctrina Social de 1a Iglesia 

Esta doctr1na ha pertenecido s1empre a 1a enseflanza de la iglesia, a su 
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concepci6n del hombre y su vida social y, especia1mente, a 1a moral social, aeorde 

a los distintos tiempos. Tiene ~sta 1a natura1eza de mensaje gozoso yesperanzador 

para las tristezas y 'las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todD de 

aquellos que sufren. Es por ello que 1a Iglesia se siente intima y moralmente , 

solidaria con e1 g~nero humane y su historia. S9 E1 Conci110 proclam6 la a1tfsfma 

vocaci6n del hombre y 1a divina semilla que en ~ste se oculta, ofreciendo los 

padres conci1iares toda la co1aboraci6n que responda a esa vocaci6n innata del 

g~nero humano, a vfv i r en paz con sus semejantes. Es muy fmportante resaltar este 

tfpo de ensenanza no pretende 1a busqueda, por parte de 1a Igles1a, de -amb1ef6n 

terrena alguna", sino un1camente contfnuar 1a obra sa1vadora de Jesucr1sto. I• E1 

cumplim1ento de est a m1sf6n conl1eva la observaci6n y estud10 de 10 que ha dado en 

llamarse -los s1gnos de los t1empos", que no es otra cosa que 1a confrontac16n de 

las situaciones human as con el Evangelio, con el ffn de que 1a Iglesia pueda 

responder a las perennes 1nterrogantes de la human1dad sobre 1a 1nterrelac16n entre 

la vida terrenal y aquella que va mAs a114 de la muerte. Por ello es necesario 

cOlllprender e1 mundo en que vivfmos, sus esperanzas, angustiasy asp1rac10nes, 

enmarcadas dentro de un constante dramatfsmo. 51 No puede negarse 1a permanente 

effcacia de la Doctrina Social de la Iglesia, la que se sfenta en un principfo 

capftal: "e1 hombre es necesariamente fundamento, causa y f1n de todas las 
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instituciones socia1es"; y e1 hombre, como tal, y por su propia naturaleza, ha 

sido e1evado a1 orden sobrenatura1. 62 

1.5- Caracterfsticas 

La Ooctrina Social de 1a Iglesia no es impositiva como sucede can otro tipo 

de ensenanzas socia1es adoptadas y ap1icadas por los dlstlntos goblernos y Estados 

(v. gr. Las esenanzas del partido nazl en 1a A1emania de Hit1er)~ Se trata tambMn 

de un pensarniento que l1umlna, anuncla y denuncia con voz orlentadora, por estar 

11ena de sabidurfa de 1a Madre y Maestra. Sirve para todos los tiempos (se renueva 

constantemente), ofreciendo s1empre criterios adecuados para las crecientes 

necesidades de 1a humanidad, asi como de sus aspirac10nes futuras.'3 Se encuentra 

fntimamente relac10nada con 1a 1nstauraci6n del reino de Oios en e1 mundo yean la 

salvaci6n der1n1t1va del hombre, pero es necesario distlngulr culdadosamente e1 

progreso temporal y e1 crecimlento del relno mencionado. E1 primero puede 

cons1derarse como progres1vo, cambiante y pasajero, mlentras que e1 segundo eS 

eterno; sin embargo, no por e110 debe descuidarse 1a atenc16n que deben tener las 

personas, para que las real idades tempora1es sean mAs humanas y justas. "No 

obstante, 1a espera de una tierra nueva no debe amortiguar, sino mAs bien avivar, 

1a preocupaci6n de perfeeeionar esta tierra, donde creee e1 euerpo de 1a nueva 

familia humana, e1 eua1 puede de a1guna manera antieipar un vis1umbre del sig10 

nuevo. Por e110, aunque hay que distingu1r cuidadosamente progreso temporal y 
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crecimiento del reino de Cristo, sin embargo, el primero, en cuanto puede 

contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran med1da al reino de . 

D1os".H 

La competencia de la Iglesia en esta materia est4 claramente de11mitada a. 

directrices de orden moral, no en materias t~cnicas, ya que nO es esa su 

especial1zaci6n, que corresponde a la ciencia y a la t~cnica. Las directrices 

aportadas por tal Magisterio son b.4sicas para construir un : sistema social mAs 

acorde con la ley natural y la revelaci6n. v. gr. "En relaci6n can los proletar1os 

concretamente, quiere y se esfuerza en que salgan de su mis~rrimo estado y logren 

una mejor situaci6n. Y a ella contribuye con su aportaci6n no pequena, llamando 

y guiando a los hombres hacia la virtud".I5 · Otra particular1dad de la ensetlanza 

social de la Iglesia es su "Cr1stocentrismo", ya que e1 espiritu b4sico de ella 

descansa en el mensaje que Jesus da en las "Bienaventuranzas" 0 "Senm6n de la 

Montana", can 10 que se da un fen6meno que cons1ste en que la doctrina de Cristo 

une el cielo con la tierra, el cuerpo con el alma y 10 pasajero con 10 eterno. 

Dichas verdades son celosamente custodiadas en la Iglesia, la que se encarga de 

continuar con la misi6n de su fundador, y propagar, como fin principal, 1a 

salvac16n de las almas, no por ell0 descu1dando las necesidades de la vida diaria, 

el inter~s y 1a prosper1dad del g~nero humano. Ie Por enc1ma de cua1quier 

61 GS. 39. 

65 RN. 21. 

66 Cfr. MM. 2-3. 
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clas1ficaci6n 0 esquema que pueda elaborarse sobre las caracterfst ieas de la 

Doctrina Social, 10 mAs importante es que su esencia se basa en 1a "caridad" (amor 

en cristiano), con 10 que 1a Iglesia rea11za, no s610 la func16n de ensel'lar y 

predicar, sino 1a dedar,'1 instando a las autoridades, empresarios y t ·rabajadores . 

para que se esmeren en 1a observanc ia de los preceptos que 1a ley natural nos da, 

con miras a la restauraci6n del recto orden social y temporal de las cosas, en la 

busqueda de prosperidad, alegria y paz. &8 Otra particu1aridad del Mag1sterio 

Social consiste en que tambi~n se sustenta en 1a "esperanza escato16gica", sin que 

sea exc1uyente del ejercicio de las tareas mundanas, mAs bien, proporciona nuevos 

motivos de apoyo para llevar1as a cabo. Afirma que su mensaje, 1ejos de disminuir 

a1 hombre, d1funde 1uz, vida y 1ibertad para su progreso." La esperanza 

eseato16gica aludida signifiea 1a espera de una tierra nueva y de un cie10 nuevo, 

que comienzan a forjarse desde las raiees del paso de las personas por este mundo, 

quienes avivan, con su existenc1a y trabajo, 1a tarea de perfecc10nam1ento del 

globo. Ins1st1mos en que e1 progreso temporal y e1 creeimiento del re1no de D10s 

deben eonverger, "sin embargo, e1 primero, en cuanto puede contribu1r a ordenar 

mejor 1a soeiedad .humana, interesa en gran medida a1 re1no de 010s" .10 F1nalmente, 

1a ensefianza ec1es1a1 no 1nterv1ene para eonf1rmar con su autoridad una determ1nada 

estructura establec1da 0 prefabr1cada (esto quiere dec1r que no es una doctr1na 

political. Sin embargo, no se limita a recordar unos principios generales, s1no que 

67 efr. MM. 6. 

68 efr. MH . 263. 

69 efr. GS. 21. 

70 GS. 39. 
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se desarrolla por medi0 de 1a reflexi6n madurada al contacto con situac10nes 

cambiantes de este mundo, bajo el impulso del Evangelio como fuente . de cambio, 

marcado por una desi nteresada vo1untad de servicio, Y porqu~ no decir10, con una 

atenci6n preferencial, mas no exc1uyente de los pobres. 

2- DOCUMENTOS DE LA DOCTRTINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

2.1- iQue son estos documentos? 

Las enciclicas son cartas que dirige e1 Papa a todos los obispos y fie1es del 

mundo y, las ultimas, a todos los hombres de buena vo1untad. Compendian 1a 

orientaci6n de la Iglesia sobre algunos puntos determinados de su doctrina, con e1 

caracter sol emne y permanente. Las enseilanzas conteni das en 1 as Encic1icas 

Socia1es no son definiciones dogmaticas, 10 cua1 hace e1 Papa 5610 en 

ci rcunstancias ' excepciona1es (ex catedra), como Pastor y Doctor de todos los 

cristianos, en virtud de su suprema autoridad apost61ica y definiendo una doctrina 

oficia1 de 1a Iglesi a sobre 1a fe 0 costumbres, 1a cua1 debeser acatada por 1a 

Iglesia Universal. Sin embargo, ellas constituyen 1a doctrina oficia1 de 1a 

Iglesia, que debe ser aceptada por todos los fieles con la obligaci6n de prestar1e 

asentimiento re1igioso . 

2.2- iCuAles son los principales documentos? 
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2.2.1- Rerum No va rum 

Le6n XIII 

Fecha: 15 de mayo de 1891 

Tema: Sobre la situaci6n de los obreros 

Le6n XIII inicia su carta con una descripci6n sobre 1a grave sftuaci6n 

de miseria provocada por el incipiente capitalismo industrial, asf: "un numero 

reduCfdo de opulentos y adinerados ha impuesto poco menos que e1 yugo de 1a 

csc1avitud a una muchedumbre infinita de proletarios" .11 Tambi~n el socia11smo 

habfa denunciado esta situaci6n, pero no es en este punto donde Le6n XIII d1siente, 

sino en la violenta soluci6n propuesta al mal. El socialismo consfderaba la 

instituci6n de 1a propiedad privada de los medios de producci6n . como la raiz de 

los males de los trabajadores y, por ello, qu1ere suprimfr1a, abo11r1a y transferfr 

toda propfedad de los medios product ivos a 1 Estado. Le6n XIII objeta a esta 

soluci6n, definiendo, para el trabajador, el derecho a la propfedad prfvada de 

med10s de producci6n como fruto del propio trabajo, remunerado con justfcfa. De 

allf la defensa del derecho de los trabajadores a organ1zarse para proteger sus 

propios intereses,11 e, incluso, a 1egitimar su derecho a 1a hue1ga cuando las 

justas necesidades asf 10 requieran,13 que es derecho legftimo, pero, en esa ~poca, 

poco reconocido por los Estados imbuidos por prihcipios capitalistas liberales. 

Con todo, piensa que es un mal, tal vez necesario, y las raices del descontento de 

71 

72 

13 

RN. 1. 

Cfr. RN 38. 

Cfr. RN. 29. 
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los trabajadores se encuentran ya en una cierta "vi01encia instituciona1" de 1a 

injusticia del sa1ario 0 de las condiciones impuestas a los trabajadores contra su . 

vo1untad. 14 

La encic1ica consta de dos partes, precedidas por 1a introducci6n 

. descriptiva de 1a rea1idad. 

La primera parte torna posici6n frente al socialismo, no en cuanto 

crftica de la situaci6n originada par el capitalismo, sino en ciJanto a 1a soluci6n 

propuesta (2-11). Aquf se defiende e1 derecho a la propiedad privada, inc1uida 1. 

de los medios de producci6n, cuya intenci6n fundamental es proteger e1 derecho de 

los trabajadores. Le6n XIII hab1a del acceso a 1a propiedad, y no tanto de 1a 

defensa de 1a propiedad ya adquirida. Este capital principia se mantiene cien al'\os 

despu~s de su prornu1gaci6n, ya que 1a Iglesia, 1ejos de pretender 1a supresi6n de 

este derecho, 10 avala y 10 apoya, pero can proyecci6n hacia las grandes mayorfas 

desposeidas, a quienes no debe vedArsele su acceso. 

La segunda parte trata de los agentes del cambio social, cuya acci6n 

es necesaria para remediar 1a situaci6n de exp10taci6n de los trabajadores: 1a 

Iglesia, el Estado y los propios interesados, particularmente, los trabajadores, 

quienes deben aunarse. Reconociendo desigua1dades en 1a sociedad, Le6n XIII no 

juzga que las clases sociales est~n, por naturaleza, contrapuestas en riva1idad; 

el conflicto social se debe, pues, a actuaciones concretas e hist6ricas de los 

grupos socia1es. La Iglesia puede contribuir a resolver e1 conf1icto educando 

74 Cfr. RN. 32. 

61 



conciencias y exigiendo deberes, sobre todo en 10 relativo a los bienes terrenos 

que deben ser usados en el espiritu de la "pobreza cr1stiana". La verdadera 

dimensi6n del hombre radica en el ser y no en el tener. El Estado no puede 

parcializarse con la clase dominante, sino atender, con mayor preocupaci6n y por 

exigencia de justicia, precisamente a los sectores de menos recursos econ6micos, 

los que sin el no pueden alcanzar las seguridades necesarias para vivir una vida 

humana. Deben defenderse con mayor tes6n precisamente los derechos de los mAs 

d~biles. Fina1mente, trata sobre las organizaciones de trabajadores, debidamente 

reconocidas y aceptadas como fuerza social. 

2.2.2- Quadragesimo Anno 

Pio XI 

Fecha: 15 de mayo de 1931 

Tema: Sobre 1a ·restauraci6n del orden social en perfecta 

conformidad con la ley Evangelica al celebrarse el 40 

aniversario de la enciclica "Rerum Novarum". 

La primera parte (16-40) evoca los beneflcios de la Rerum Nova rum, por 

e1 estimulo a los agentes socia1es (Iglesia, Estado, Organizaciones obreras), en 

los numeros 1-24; 25-28; 29-40. 

La segunda parte (41-98) aborda temas del magisterio social de Le6n 

XIII, despues de reivindicar la autoridad de la Iglesia en materia social y 

econ6mica (41-43). Los 5 temas tratados son: 

- La propiedad (44-51) 
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- La re1aci6n entre capital y trabajo (53-58) 

- La difusi6n de 1a propiedad (59-62) 

- E1 sa1ario justo (63-75); y 

- La restauraci6n del orden social (61-98) 

En esta parte se hacen afirmacioneg de gran importancia. como 1a dob1e 

dimensi6n 0 funcien de 1a propiedad. individual y socla1. e1 abuso de ~gta. y 1a 

digt inc16n entre 10 necesario y 10 superfluo. Respecto a1 salado justo. recuerda 

que e1 trabajo en 1a empresa deberA considerarse como contrato de sociedad. 10 que 

1e permitirA despu~g 1a defensade1 derecho de cogegt16n. La naturaleza individual 

y co1ectiva del trabajo exige 1a atenci6n a la justa remuneraci6n que debe atender 

a 1a exigencia de equ idad frente a1 trabajador. bien de la empresa y de la econaaia 

nacional. pero atendiendo a que los dos ultimos criterios no deben prevalecer sobre 

e1 primero; pues. de 10 contrario. se estaria edificando el bien de 1a eapresa 0 

de 1a economfa del pais a costa de 1a injusticia sa1arial frente a -los 

trabajadores. Finalmente. se delfnea una -utopia cristiana de sociedad-. sin 

c1ases antagenicas. 

La tercera parte (99-148) se dedica a precisar 1a posic16n de 1a 

Iglesla ante cambios de los sistemas econ6micos. El cap1tallsmo ha evoluclonado 

de forma que se han hecho aun mAs claros los abusos posib1es del sistema: se 
- -

ha pasado de 1a 1ibre concurrencia a la dictadura econOmfca. y esto ha produc1do 

funestas consecuencias del espiritu individualista de la economia. 5i no se hacen 

justas reformas. reconociendo derechos y deberes. func10nes 1nd1v1duales y soc1a1es 

de 1a propiedad y del trabajo. y la regulac16n por parte del Estado sobre 
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concurrencia econ6mica, es de temer que los males del capttalismo 5igan aumentando, 

cosa que la hlstorla nos ha demostrado, sobre todo en palses latlnoamericanos, 

donde las nuevas tendenclas soclo-econ6micas reorientan hacia . 10 que podriamos 

llamar un "capHa1ismo socla1". E1 socla11smo, por su parte, ha sufr1do cambtos, 

desg10sandose en b10ques. Respecto a1 socia1ismo moderado, 1a Ig1esla no objeta 

su vis16n de antagonismo socla1, ni su socla11zac16n de medlos productlvos, 

admit iendo 1 as razones del soci ali smo en este pun to , es deci r, 1 a just ici a de una 

cierta socia11zaci6n que no der1ve en monopo110 del Estado respecto a los blenes 

de producc ·16n, pero que si sea compat ib1e con formas de propledad prlvada. Para 

Pio XI 1a de11mitac16n de 1a frontera de 1a Ig1esla ante e1 socialismo no se da 

tanto en e1 campo de los programas econ6micos 0 polft1cos, sino en el aspecto 

religioso (117-120), ya que de todos es conoc1do que ~ste niega 1a ex1stencia·de 

0105 y ca11fica a 1a re11g16n como "e1 opio del pueblo". Es decir,en tanto e1 

socia11smo mantenga 11gado a sus programas econ6m1cas, socla1es 0 po1it1cos, una 

v1s.i6n global de la vida que exc1u}'a 1a trascendencia y 1a preeminencla del alma, 

serA lncompat lb1e con el cr1stianlsmo. Conc 1 uye esta parte enfat 1 zando 1 as 

dlmenslones de 1a conversi6n personal, que deben entenderse tambi~n vlncu1adas a 

las exlgenclas de cambl0 soclal de las estructuras. 

2.2.3- Mater et Magistra 

Juan XXIII 

Fecha: 16 de mayo de 1961 

Tema: Sobre e1 rec1ente desarrollo de 18 cuest16n social a 18 

1uz de 1a Doctr1na Crlst1ana. 
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La Mater et Magistra se caracteriza por recurrir a un lenguaje senc1110 

y menos academico, dirigido al hombre de la calle. Esta consta de cu~tro partes, . 

precedidas de una introducci6n que reafirma 1a autoridad de la Iglesia para ensefiar 

en 10 econ6mico, social y politico desde la perspectiva de su propia misi6n. En 

sus numerales 3-4 apunta ya una idea que la teologia latinoamericana desarrollar6: 

la relaci6n hist6rica entre la liberaci6n del pecado y la liberaci6n de las 

condiciones de opresi6n; entre la vida. material y sus necesidades y el anuncio del 

Evange1io. 15 

La primera parte (10-50) evoca el magisterio social que le antecede: 

la RN. y la QA. 

La segunda parte desarrolla y apl ica el magisterio anterior a nuevas 

circunstanc1as, abordando cinco temas: 

- Las relaciones entre la iniciativa privada y e1 poder 

publico en 1a economfa (51-58). 

- La socializaci6n (59-67). 

- La remuneraci6n del trabajo (68-81). 

- Las estructuras econ6micas (82-103); y 

.- La propiedad (104-121). 

Ademas del nuevo tema de la socializaci6n, aparece la denuncia .de la 

desigua1 remuneraci6n: 1a justicia de atribuir a1 trabajador un derecho sobre la 

amp1iaci6n de la propiedad empresarial debida al autofinanciamiento. En el campo 

15 Vease Medellin y Puebla. 
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de las estructuras, si se respeta el principio de ordenar 1a economia a1 servlcl0 

del hombre, debe esto concretarse en una presencia activa de los trabajadores y, 

nuevamente, se alude a las organizaciones obreras. En el tema de 1a propiedad se 

percibe una nove dad significativa: las grandes empresas, que separan la 

responsabil idad de los propietarios as i gnando tal responsabil idad a un cuerpo 

gerencial. Tal disociaci6n de la responsabilidad niega, en su raiz, la fuente de 

exigencia etica, mediante 1a cual, la propiedad cumple la funci6n individual y 

social. Las grandes empresas, sobre todo las transnacionales y las 

multinacionales, permiten a un cuerpo gerencial decidir sobre recursos que no son 

propiamente suyos, mientras los propietarios de capital sOlo reciben las 

utilidades, ignorando, la mayor fa de las veces, los procedimientos para 

acrecentar1as. La reafirmaci6n de la propiedad privada de los medios de 

producci6n, acude nuevamente a argumentos de experiencia social y politica, 

mostrando los abusos totalitarios, si dicha propiedad no es permitlda, y 

conslderando a esta como garantia de la democracia. Tal funcl0n de la propledad 

privada de los medios de producci6n no se realiza en nuestro continente, bajo el 

regimen de una economfa capitalista dependiente, pues precisamente se arguye 

la propiedad para legitimar la seguridad nacional, que tlene con frecuencia rasgos 

muy totalitarios, de una u otra tendencia. 

La tercera parte (122-211) analiza nuevos problemas debido al 

desequi 1 ibrio social y econ6mlco entre 1a industria y el mundo campesino, zonas del 

mismo pais, y paises de desigua1 desarrollo econ6mico. El Papa exhorta al trabajo 

por el desarrollo, Que obliga a todos y en particular a los crlstlanos y a la 

Iglesia, no cemo "limosna", sino como vocaci6n para un desarrollo serio, respetando 
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culturas y evitando neo-colonialismo. Luego termina con dos temas: la explosi6n 

demogrAfica (185-199) y la colaboraci6n mundial (200-211). 

La cuarta parte (212-264) aborda el problema de las ideologfas, 

sefialando sus aciertos, errores y limitaciones, y la funci6n de la doctr1na social . 

de la Iglesia, asf como la necesidad de una acc16n comprometida por 

la justicia, por part e del cristianismo. 

2.2.4- Pacem in Terris 

Juan XXIII 

Fecha: 11 de abril de 1963 

Tema: La paz entre todos los pueblos fundada sobre la verdad, 1a 

justicia, el amor y 1a 1ibertad. 

La primera parte (8-45) trata sobre la convivencia humana basada en la 

dignidad del hombre; sobre su libertad y, por tanto, sus derechos y deberes; y el 

respeto a la dignidad y a la verdad, justicia, amor y libertad, que son base de 

toda convivencia. Va hay tres nuevos rasgos que, .como signos de los tiempos, 

emergen en nuestra situaci6n actual: 1a presencia activa de los trabajadores y de 

la mujer, y la independencla de nuevas naclones acentuando 1a igualdadentre"los 

hombres. 

La segunda parte (46-79) aborda las relaciones entre los poderes 

pub1icos y el c1udadano.La autorldad debe estar .en funci6n del bien comun, 

postulado que muchas constituciones incluyen en su texto. De a111 las 1imitaciones 
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del poder por los deberes inherentes a 1a autor1dad. Las c1rcunstanc1as concretas 

de los pueblos determinan 1a estructura jurfdica de los poderes pub1icos; los 

hombres aprenden a tener conciencia de sus derechos y deberes, a regu1ar10s par e1 

derecho constituciona1, y a superar e1 vo1untar1smo jurid1co. 

La tercera parte, dedicada a las relaciones entre estados (80-129), 

habla nuevamente de deberes y derechos reciprocos. Las relac10nes 1nternac10nales 

deben basarse en 1a verdad y en 1a justic1a. Comienza a mencionarse e1 tema de 1a 

solidaridad comun, 1a cual trasciende las fronteras debido a los .crecientes avances 

de 1a ciencia y 1a tecnica, y el que debe expresarse en 1ntercambios, en movilidad 

del capital al servicio del trabajo, en el tratamiento de los refuglados politicos, 

en el control de la carrera armamentista y en la libertad. Finalmente condena 1a 

guerra como medio de resolver conflictos lnternaciona1es. 

La cuarta parte (130-145) disefla una utopia de 90ciedad en una 

comunidad mundia1, bajo comun autarldad. E1 Papa habla de un bien cornun universal 

que exige tambien una autaridad. El Papa alude a la ONU. 

La quinta parte se dedica a recomendaciones pastorales, animando a los 

cristianos a interveldr en 1a politica (146-150), y a expresar coherencia en su fe 

y conducta (151-153). Propone crlterios para 1a acci6n soclal de los cat61icos 

(154-162). El Papa termina advirtiendo sobre los males de 1a revo1uci6n, como 

camino de transformaci6n, y can un epflogo de car6cter pastoral. 

2.2.5- Gaudium et Spes 

Constituci6n pastoral del Cancilio Vaticano II 

Fecha: 7 de diciembre de 1965 
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Tema: Sobre la misf6n de la Iglesia en el mundo moderno. 

Aunque la Gaudfum et Spes no es Encfclica pontificia, es considerado 

como uno de los documentos mAs importantes del Hagister10 Social, por tener el . 

respaldo del Concilio Vaticano II, del cual constituye su documento mAs extenso. 

Otra part icularidad mAs es que const ituye un texto de profundos criterios 

pastorales . La Doctrina Social de la Iglesia alcanza su prop10 lugar teo16g1co de 

re1aci6n ' entre 1a Iglesia y un mundo 11eno de temores, gozos yesperanzas. 

La primera parte se dedica a 1a vocaci6n del hombre, en sentido amp110 

yel aporte de 1a Iglesia. La base de toda antr'opo10gfa crist1ana es 1a af1rmaci6n 

de 1a dignidad humana por 1a creaci6n, vocaci6n y destino, vincu1ada esencialmente 

a la 1 ibertad y a 1a santidad. La Gaudfum et Spes aborda e1 problema de la 

1ibertad, sobre todo en relaci6n con Oios, estudiando el atefsmo como fen6meno 

moderno, muchas veces inducido por 1a falta de testimonio de los cristianosque 

velan -·en vez de revelar -el rostro de Oios (19-20). E1 hombre estA considerado, 

ademAs, en su relaci6n con los otros, y se enfatiza 1a necesidad de superar una 

~tica individualista. Una tercera relaci6n del hombre, en su libertad, se rea1iza 

en e1 mundo, transformAndolo por su actividad. Termina esta parte con la misi6n 

de la Iglesia frente al mundo, acogiendo de ~ste sus contribuciones posit1vas, pero 

ofrec1endo tambi~n a indiv1duos, a 1a sociedad y a la activ1dad humana su propia 

contribuci6n. Aunque e1 fin de la Iglesia es religioso, de este fin dimanan 

fuerza, luces, e inspi raciones que ayudan a construtr 1a sociedad y 1a htstoria del 

hombre, en 1a fraternidad y 1a justicia. 
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---

La segunda parte aborda problemas especfficos como la familia, la 

cultura la vida econ6mica y social, 1a vida en 1a comunidad politica, 1a promoci6n 

de 1a paz y e1 fomento de 1a comunidad de los pueblos. En relaci6n mAs directa con 

1a serie de document os de la doctrina social de 1a Iglesia, se co10ca el capitulo 

III de esta segunda parte, sobre la vida economica y social. El tema se 1n1c1a con 

una descripci6n del desequilibr10 sor;1al que ex1ge el cambio de estructuras y' 

mental idades. Tres numeros(64-66) establecen los grandes princip10s regu1adores 

del desarrollo econ6mico, deben estar al servicio del hombre, bajo su control y 

suprimiendo las desigua1dades econ6m1cas. El tema del trabajo antecede al capital, 

para sefia1ar que este es solamente un bien instrumental, mientras Que aQuel procede 

1nmediatamente de la persona humana. De alli la defensa del derecho de co-gesti6n 

en 1a empresa, y de organizaciones de los trabajadores, no s610 para gestiones en 

e 1 mercado de trabajo, sino tambi en para responsabi 1 idades en 1 a confi guraci6n de 1 

orden social. Tres numeros estAn ded1cados a la prop1edad privada, establec1endo, 

en primer lugar, el destino universal de todos los bienes para todos los hombres, 

ccnformc a la tradici6n de la Iglesia. De a1l1 el uso responsab1e del dinero y, 

finalmente, la doctrina sabre la propiedad pr1vada, sena1ando su func16n personal 

y social y las exigencias de reforma agraria cuando se abusa de 1a propiedad de 1a 

t-ierra. Termina el capitulo III cbn la explfcita relaci6n entre 1a redenci6n de 

Cristo y la actividad economica. 

---

2.2.6- PopuToru~ Progressio 

Pablo VI 

Fecha: 26 de marzo de 1967. 
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Tema: E1 desarrollo integral del hombre y e1 desarrollo · 

so11dar10 de 1a human1dad. 

A d1ferenc1a de otras Encic11cas, ~sta, no s610 hab1a para los 

creyentes, sino para "todos los hombres de buena voluntad", sug1r1endo tareas mAs 

concretas y urgentes que deben ser asum1das por la human1dad entera. 

La primera parte se 1n1cia con una descr1pci6n de 1a rea11dad, asf: hay 

subdesarrol10 en el mundo y no poca culpa recae en 1a po1ftica colonial de pafses 

crist1anos, en e1 mismo sistema econ6mico que prop1c1a des1gualdades, y en e1 

choque de trad1c 1ones. La Iglesia no es ajena a este problema; se ha compromet1do 

en e1 desarrollo porque t1ene a1go propio que ofrecer, una visi6n integral y 

solidaria, como voluntad de D10s y responsabl1idad del hombre. Tales postu1ados son 

como 1a sintesis de los deberes de cad a ser humano y, por tanto, respetando 1a 

jerarqufa de valo res, deben ex1st1r, junto a tecn1cos, tamb1en f116sofos y te610gos 

que comprendan el desarrollo desde las condiciones menos humanas hast a las mas 

humanas. Para or1entar ests acc16n por el desarrollo, el Papa recuerda el destino 

universal de todos los bienes y, por tanto la subordinact6n de 1a propiedad 

privada a este fin mas universal y justo; aprecia y denuncia los val ores y excesos 

del capita1ismo que desarrol16 1a industria. Del mismo modo, aprecia en sus justos 

terminos el trabajo humano. La urgenc1a de camb10s se impone con ev1denc1a, con 

debida p1anificac i on basica, asi: la funci6n de 1a faml1ia, e1 crec1mfento 

demografico, 1a organizaci6n profesiona1, y las instituciones cu1tura1es. La tares 

es compleja y bien merece ser ca11ficada como la busqueda de un nuevo humanismo. 
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La segunda parte aborda el desarrollo sol1dar10 de la human1dad. Se 

dirige primordialmente a los paises desarrollados para despertar su conc1enc1a 

demasiado adormecida. Sefiala tres puntos de reforma, as1: 

- La asistencia a los pafses d~biles (45-55). 

- El hambre de Lazaro se expresa hoy en cont1nentes enteros 

(45-57); y 

- El uso de los bienes, s1 es justo, debe limitarse a los 

bienes necesarios, compart1endo los superfluos, con personas 

y pueblos neces1tados. 

Este viejo principio de la tradic16n cristiana es ahora extend1do, no 

s610 al deber del rico propietario, sino a la naci6n desarrollada (48-50). Se 

desciende hasta el detalle de un fondo mundial, y se dan recomendaciones para el 

d1alogo por el desarrollo (51-55). Una segunda perspectiva es de la justicia 

social en las relaciones comerciales. En efecto, la .ayuda no es 5610 exigencia de 

caridad, sino deber de justicia, porque las naciones desarrolladas han acumulado 

su bienestar, desarrollo y poder econ6mico, precisamente por su posici6n 

privi leg1ada en el mercado internacional. En esta acci6n, el Papa asume de alguna 

manera el punto de vista del tercer mundo, expresando, por ejempl0, la teorfa de 

la dependencia. Un tercer aspecto del desarrollo soildario se man1f1esta en la 

caridad universal, la que tiene expresiones bien concretas, por ejemplo, recib1r 

extranjeros, trabajadores y estudiant~s, que provienen del tercer mundo, ya sea 

para capacitarlos y retornarlos a sus paises, 0 simplemente para que se 1ntegren 

a la sociedad a la que llegan (67-69). Tambien mencionan la sens1b11idad social en 

tratos comerciales con los paises subdesarrollados, misiones de t~cn1cos y 
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contribuci6n de 1a juventud. Los numeros finales se dedican a1 11amamiento a los 

cat61icos, a los cristianos y creyentes en general, y a todos los hombres de buena 

vo1untad, desde sus propias capacidades y aptitudes. 

2.2.7- Octogesima Adveniens 

Pablo VI 

Fecha: 14 de mayo de 1971. 

Tema: Conmemorar los 80 anos de 1a Rerum Nova rum. Reforzar 1a 

acc16n de 1a Comisi6n Pontifica de Justicia y Paz. 

Promover e1 desarrollo de los paises pobres y 1a justicia 

social internaciona1. 

Al cumplirse los 80 anos de la Rerum Nova rum, el Papa Pablo VI dirige 

esta carta (no es propiamente una Encfc1ica) a1 Cardena1 Roy, entonces Presidente 

tie 18 Comisi6n PontHicia de Justicia y Paz. La Octogesima Adveniens consta de una 

introducci6n (1-7) que renueva 1a exigencia de 1a justicia y precisa el sentido 

exacto del Magisterio Social de 1a Iglesia. No quiere proponer una soluci6n con 

valor universal,sino estimu1ar 1a reflexi6n de las comunidades crfstianas y 

locales. unidas a sus pastores. en la interpretaci6n y aplicaci6n de las fuentes 

de 1il fe y de 1a ensefianza del Magisterio Social. (e1 resaltado es nuestro). 

La primera parte (8-21) aborda nuevos problemas, como 1a urbanizaci6n, 

Que exige nuevas responsab11idades de los cristianos. La irrupci6n de los j6venes 

en las estructuras, el pape1 m~s activo de la mujer, y 1a fuerte presencia de los 
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trabajadores hacen que existan nuevas exigencias, para evitar discriminac10nes por 

razones de edad, sexo 0 condiei6n social, del derecho a 18 emigraci6n y la creac16n 

de puestos de t rabajo. Otra novedad es el impacto de los medios de comunicac16n. 

La segunda parte presenta las aspiraciones fundamentales y corrientes 

ideologieas (22-41). Se advierte mayor sensibilidad en torno a los derechos 

humanos, }' el deseo de buscar las f6rmu1as politicas que aseguren 1a igua1dad y 1a 

part icipaci6n, pero tambien sus 1 imitaciones. La acci6n politica requiere de 

i deologias, de filosofias y de concepciones de 1a vida humana, pero es pel1groso 

dejar la elaboraci6n de estas convicciones ultimas sobre la natura1eza, e1 origen 

y e1 fin del hombre, 8 los grupos polfticos. Las ideo10gias, sea la marxista 0 la 

1 iberal, no son compatibles con 18 fee En puntas sustanciales que afectan la 

concepci6n del hombre son ambiguas, y tienen riesgos y limitaciones. Advierte que 

hay evo1uci6n en los movimientos hist6ricos concretos, y ofrece criterios que deben 

guiar 8 los cristianos en una colaboraci6n can el socialismo, a can el cap1talismo 

liberal. 

La tercera parte se dedica a enfrentar a los cristianos ante los nuevos 

problemas. La doctrina social de la Iglesia. ha sido elaborada can la sensibllidad 

f)ropia de ella y marcada por la vo1untad desinteresada de servicio y atenci6n a los 

mas pobres. Los eristianos deben luehar por una justicia mayor mediante el cambia 

de los corazones y de las estructuras, asumir 1a misi6n po1itica y participar en 

las responsabilidades. 

Finalmente, 1a cuarta parte es un llamamiento a 1a acci6n (48-49), 

marcada por el p1ura1ismo de nuestra sociedad contempor4nea. 
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2.2.8- Laborem Excercens 

Juan Pablo II 

Fecha: 14 de septiembre de 1981 

Tema: E1 trabajo humane en e1 90 aniversario de 1a Rerum 

Novarum. 

La encic1 ica consta de cinco partE; ;:· 

- Introducc16n (1-3). 

- E1 trabajo y e1 hombre (4-10). 

- Conf1icto entre e1 trabajo y e1 capital en 1a presente fase . 

hist6rica (11-15). 

- Derechos de los hombres del trabajo (16-23); 

- Elementos para una espiritua1idad del trabajo (24-27). 

E1 Papa comienza su Encic1ica recordando e1 deber de 1a Ig1es1il de 

orientar, tambi~n en este campo social, a los hombres cristianos y a todos los 

hombres de buena vo1untad (reiterando e1 11amado de Juan XXIII) y va haciendo 

unas constataciones de 1a rea1idad actual del trabajo, como: 1a introducci6n 

genera11zada de 1a .automat1zaci6n enmuchos campos de 1a producc16n, e1 aumento del 

costo de energia y de las materias bAsicas, 1a creciente toma de conciencia de 1a 

1im1taci6n del patrimonio natural y de su insoportab1e contaminaci6n - e1 problema 

eco16gicc-socia1 -, y 1a aparici6n en 1a escena po1itica de los pueblos que, tras 

sig10s de sum1si6n, rec1aman su 1egitimo puesto entre las naciones y en las 

decisiones internaciona1es. Luego prosigue a sena1ar c6mo e1 trabajo es e1 punto 
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clave de toda cuesti6n social. 

En la segunda parte comienza con una ub1cac16n del trabajo desde 1a 

perspect 1va cr1 st i ana, haciendo una 1ectiJra de 1 a Sagrada Escri tura para 1 r 

exponiendo e1 sent.ido y e1 objetivo del trabajo y c6mo a1gunas ideo10gfas hlln 

tergtversado este sentido. 

La tercera parte hace un esbozo de 1a prob1ematica fundamental entre 

trabajo y capital, ana1izando c6mo este conf1tcto, interpretado por algunos como 

UI1 conflicto socto-econ6mico con cankter de c1ase, ha encontrado su expresi6n en 

e1 conf1 ieto ideo16g 'lco entre el 1 iberalismo y el marxismo, que pretende intervenir 

como portavoz de la clase obrera y del proletariado mundial. De este modo, el 

conflicto real entre trabajo y capital se ha transformado en 1ucha de clases, 

llevada, no s6lo con metodos 1deo16g1cos, s1no politicos. En esta Hnea se 

prosigue en el anal isis del trabajo con prioridad de toda acc16n humana. Se 

subrayan algunos elementos fundamentales de este conflicto, como el econom1smo y 

el materialismo, el trabajo y la propiedad, s1empre en la Hnea quasi centenaria 

y trad1ciol1al del Magisterio de la Igles1a. 

La cuarta parte (16-23) desarrolla extensa y detenidamente el tema de 

los derechos de los trabajadores, comenzando por enmarcar al hombre dentro de la 

dignidad humana, y pasando a subrayar los elementos esenciales de este tema: el 

empresario, sus deberes y obl igaciones, el problema del desempleo, el salario y las 

prestaciones sociales de todo trabajador, y la importancia de los s1nd1catbs como 

medio de defensa de los trabajadores para exigir sus derechos. Termina con unos 

temas afines como son la dignidad del trabajo en el campo agrfcola, los 

m1nusvalidos y el trabajo. 
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La quinta parte expone en cuatro grandes apartados los elementos para 

una espiritualidad del trabajo, tornados desde la visi6n integral de 1a historia de 

la salvaci6n, en lavisi6n de los profetas, y concluyendo con una lectura del 

trabajo humane a l a luz de la cruz y de la resurecci6n de Cristo. 

2.2.9- SoTTicitudo Rei SocfaTis 

Juan Pablo II 

Fecha: 30 de diciembre de 1987 

Tema: Conmemorar el vigesimo aniversario de la encfclica 

PopuTorum Progressio de Pablo VI, retomando, con nuevas 

perspectivas, el tema del desarrollo a la luz de 1" 

doctrina social cristiana. 

El objetivo de esta enciclica es afirmar la continuidad y renovaci6n 

de la Doctrina Social de la Iglesia, mediante una reflexi6n constante del Papa en 

contacto con el mundo actual, despues de una consulta a todos los obispos para 

recoger ideas sobre la celebraci6n del vigesimo aniversario de la Popu7orum 

Progressio (Comisi6n Justicia y Paz); y con el concurso de la asesorfa de un 

equipo responsable de soci610gos. 

La primera parte consta de una breve introducci6n (1-4) que reitera 

que, a 10 largo de casi un siglo, se ha formado un corpus doctrinal renovado, que 

va de acuerdo con los cambios y exigencias del mundo actual, consciente de la 

"continua aceleraci6n", para 10 cual se hace necesario dar una concepci6n m4s rica 
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y diferenciada del desarrollo, segun las propuestas de ~ste documento, 8s1 comO 

indicar algunas formas de actuaci6n. 

La segunda parte nos vuelve a plantear la Novedad de la Populorum 

Progressio (5-10), 1a Que tiene un valor permanente y vlgente, considerada la 

mentalidad actual Que es tan sensible al intimo vinculo Que existe entre el 

respeto de la justicia y la instauraci6n de la paz verdadera. 

La tercera parte presenta un diagn6stico del mundo actual (11-26). 

La Populorum Progressio apunt6 una esperanza de desarrollo Que no se concret6, a 

pesar de las inquietudes que despert6 y de algunos proyectos concretos que se 

intentaron (v. gr. dos decenios de desarrollo de la ONU). Oentro de los aspectos 

negativos que resaltan encontramos un abismo entre Norte y Sur (aunQue en paises 

ricos tambien hay miseria en menor escala), analfabetismo, imposib11idad de acceso 

para muchos a la educaci6n, incapacidad de partlcipac16n en la construcci6n de la 

propia naci6n, diversas formas de explotaci6n y opresi6n (econ6mica, social, 

politica e lncluslve religiosa), distintas formas de dlscriminaci6n (el rac1smo, 

la mAs odiosa), y violaci6n del derecho de iniciativa econ6mica (importante para 

el individuo y el bien comun). Se crea dependencia del aparato burocr6tico, como 

la Que se da del proletariado en el capitalismo, 10 que produce frustrac16n y 

desesperacion (emigraci6n). Tambien suceden fen6menos que trasc1enden a1 6mbito 

internacional y atentun contra la soberania econ6mica, polftica, soclal y cultural 

de a1gunas naciones. Existe e1 totalitarismo (de cua1quier tono plftico), Que 

convierte a1 pueblo en objeto, como tambien se niegan 0 limitan derechos humanos 

b4sicos, a saber: libertad religiosa, participac16n politlca y 1ibertad de 

asociaci6n. 
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Existen situaciones especificas que afectan igualmente a los paises 

ricos, tales cemo: crisis de la vivienda, desempleo y subempJeo (paises 

desarrollados capitalistas, 3% en 1970 y 8% en 1986), y la deuda internacional 

(prestamos inicialmente destinados a ayuda que ahora se convierten en freno para" 

el desarrollo) . Las causas que originan estos problemas son: Imperialismo y 

Heo-c010nialismo, ocasionados por la existencia de los dos bloques (este/oeste), 

idellt Ificados por "ideolog1as i rreconcil iables"; sistema de organizaci6n soclal 

dife.rcntc; }' contraposici6n militar (peligro de guerra total). Ambos bloques 

tienen concepciones opuestas del desarrollo. Los dos son imperfectos y critlcados 

per la Doctrina Social de la Iglesia. Condiclonan ldeo16gicamente el desarrollo de 

los pa1ses pobres, que dependen de ellos (crean divisi6n interna, guerras civiles~ 

etc). La organizaci6n de los pafses no-alineados es un intento de escapar a esa 

influencia mediante 1a identidad propia, 1a independencia y 1a participaci6n. otro 

de los facto res es e1 de 1a irresponsabi11dad de las naeiones subdesarrolladas. 

Los efectos de 10 anterior se resumen en: desequilibrio y conflictos 

del rnundo contemporaneo (refugiados, terrorismo); yel problema demografico (Norte, 

caida de la natal idad; Sur, imposici6n de un control poco respetuoso del ser 

humr.l1o). lmte est as araves rea li dades, 1 a voz de 1 Papa condena e 1 egoi sma de 1 as 

naciones ricas (tienen e1 deber grave de abrirse a los demAs), y e1 comercio de 

armas, que se ejerce 11bremente (se invierten fondos destinados a1 desarrollo). 

A la luz del pensanriento eclesial, este propone los siguientes remedios: 

- 01<110go y colaboraci6n para 1a paz; y 
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- Oestlnar gastos de defensa para el desarrollo. 

El mundo actual tambien tiene aspectos positiv~s, que de una U otra 

forma han contribuido a su desarrollo, como el aumento de la conciencia de 1a 

propla dignidad y de 1a de los demAs. Este se maniflesta en la preocupaci6n por los 

dercchos humanos (a nive1 personal y de organizaciones); la eonvicci6n de la 

nccesidad de interdependencia y sol idaridad, e1 respeto por la vida (a pesar de 

otros intentos por destrufr1a); la busqueda de la paz basada en la justicia, la 

preocupaci6n por la eco10gia (limitaci6n de recursos naturales disponib1es), y 1a 

conciencia de los gobernantes, politicos, cientfficos, sindica1istas y funcionarios 

internaciona1es, con el respa1do de los organismos internacionales, por resolver 

los problemas del mundo. 

La cuarta parte trata sobre el autentico desarrollo humano (27-34), 

dejando por sentado en primer termino 10 que es la antftesis del desarrollo, es 

decir, un proeeso rectilfneo e ilimitado, autom~tieo . (Esto qued6 desmentido con 

las guerras mundiales). Tambien se confunde este con una mera acumulaci6n de bienes 

y servicios, fruto de la tecniea moderna (erea esclavitud y puede volverse contra 

e1 mlsmo hombre). El llamado "superdesarrollo" se manifiesta en diversas formas 

como el consumismo, el materialismo y la eselavitud de posesi6n e insatisfaccl6n. 

Paralelo a cste camina 1a miseria, manifestada en desigualdades, invers16n de 

jerarquia de va10res y "tener", sin el "ser". El desarrollo debe apuntar hacia 

otros horlzontes, a saber: tomar en cuenta 1a dimensi6n trascendente del hombre 

(cuerpo-alma; imagen de Dios); domlnar l as criaturas, pero con dependencia de 1a 

voluntad de Oios (ley divina, evitar idolatrias); y tomar en cuenta el respeto y 

promoci6n de los derechos humanos (personales, sociales, polHicos, econ6micos). 
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El desarrollo tlene un carActer moral, dentro de un marco de ·so11daridad y l1bertad 

(para los cri stianos, fund ado en e1 amor de Oios y del pr6jimo); y respeto par e1 

cosmos (todos los seres naturales), que se traduce en ella "concienc1a eco16gica" 

que, bAsicamente se resume as1: 

- No disponer caprichosamente de los recursos naturales que 

son limitados (velando por1as futuras generaciones); y 

- Vigilar por la calidad de 1a vida (zonas industriales). 

Lo anterior, lleva a formu1ar a1gunas apltcaclones prActicas. En primer 

t~rmillo, 1a Ig lesia tiene el deber pastoral de preocuparse por e1 desarrollo, como 

mantfestaci6n del servicio al plan divino y respeto a su vocac16n de "sacramento". 

de uni6n con 0105 y con el g~nero humano. En segundo lUgar, debe altvlar la 

m15eria, no 5610 con 10 "superf1uo", sino tambl~n con 10 "necesarlo"; lnc1uso 

enajenando bienes y tesoros para dar pan, vestido, bebida y casa. Todos (hombres, 

mujeres, naciones, sociedades, iglesias, no-creyentes) estAn obligados a colaborar 

unos en las iniciativas de otros. Fina1mente, 1a urgente necesidad del desarrollo 

no debe ser pretexto para imponer un modo de vida 0 una fe religlosa. 

La quinta parte trata sobre 1a 1ectura teo16gica de los problemas 

modernos (34-40). l1uminado por 1a reve1aci6n, e1 Sumo Pontfflce aflrma que los 

impedlmentos del desarrollo se basan en las estructuras de pecado, que se 

manfflestan en: 1a divlsi6n de1mundo en b10ques irreconci11ab1es, las formas de 

imperla1ismo. La base de estas "estructuras de pecado" es e1 pecado individual 

(actos concretos de las personas), que constltuye 1a raiz de todos los males. E1 

mundo 10 l ·lama en otros t~rmlnos, como: · egoismo, estrechel de miras, c41cu10s 
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po1fticos errados, dccisiones po1fticas imprudentes, etc. Entre las actitudes 

opuestas a 1a vo1untad de o1os y a1 amor a1 pr6j1mo, estAn: e1 afAn exclus1vo de 

ganancias, 1a insaciab1e sed de poder Que afecta a 1nd1viduos, bloQues y nac1ones; 

las dec1s10nes al serv1c10 de idolatrfas como dinero, 1deo10gfa, c1ase social, 

tecno10gfa. La Iglesia, preocupada por este mal, orienta hacia la conversi6n, Que 

cons1ste en el cambio de actitudes en la relaci6n consigo mismo, con o1os, con los 

dcmAs y con el pecado (Que debe desaparecer). Esta se traduce en conductas act ivas 

Que parten de la toma de conc1encia de la 1nterdependenc1a (entre hombres y 

nac1ones). Se manifiesta ell la v1rtud de 1a "solidar1dad", Que supone determ1naci6n 

firmc de luchar por el bien cornun y luchar por combat1r la actitud y estructura de 

pecado (gananc1a y poder) ,con act 1tudes opuestas como entrega a1 pr6J1mo y 

reconocerse todos como personas. Los Que t 1enen, compartir con los d~blles; los 

pobres, desechar actitud pas1va 0 destruct iva (reclamar derecho, pero poner de su 

parte); y los de en med10, no buscar con egofsmo sus prop1os 1ntereses. El nuevo 

nombre de la paz y del progreso llamado sol1dar1dad, se darA en 1a medida en Que 

exista colaboraci6n entre los pobres (sin v101enc1a), y en 1a re1aciones 

internac1ona1es (bienes de 1a creaci6n y productos de la industria para todos). Los 

poderosos debe ran superar 1mper1alismos y hegemonfas (mora1mente son responsab1es 

de los otros); y las naciones pobres, poner a1 servicio de los demAs sus 

tesoros culturales "Opus soTfdaritatis pax". Para los cr1st1anos, 1a sol1dar1dad 

es 1a car1dad, Que es su s1gno d1sUnUvo,l! y el cual se manif1esta 

en act i tudes de gratu 1 dad, perd6n y reconc 111 ac 16n. La pa 1 abra Que expresa 

la perfccc16n de la caridad es la comuni6n (ref1ejo de la vida fntima de 
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Dios, Uno en Tres Personas). La Iglesia debe estdr junto a los pobres para 

discernir sus reclamos y ayudar a Que se hagan realidad. 

La sexta parte abarca algunas orientaciones particu1ares (41-45), 

basadas en Que la Iglesia no tiene soluciones tecnicas, ni sistemas econ6micas 0 

politicos (ni preferencia par ninguno), sino Que utiliza su Doctrina Social 

como instrumento para hablar sabre el desarrollo. No es una 1deologfa n1 una 

-tercera via- (e1 resa1tado es nuestro), es unicamente. una formu1ac16n de una 

reflexi6n sobre 1a rea1idad, a la luz de 1a fe y 1a tradici6n eelesla1, para 

interpretar las realidades, segun e1 Evangelio, y orientar 1a eonducta humana. 

Tales orientaciones pertenecen a 1a Teologia moral (dentro de 1a mlsi6n 

evange1izadora). En sintesis, la meta de 1a Doctrina Soclal de la Iglesia es el 

compromiso por la justicia y es parte de su funci6n profetlca (el anuncl0 es mAs 

importante Que la denuncia). 

La opei6n preferencial por los pobres (mas no excluyente) es e1 eje de 

la Doctrina Social de la Iglesia, una exigencia para todos los cristianos; 

19norarla es ident ificarse con e1 "rico Epu16n-. 11 Dieha opc16n debe manifestarse 

en: 
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- La lucha por 1a reforma del sistema monetario 

internaciona1, que perjudiea a los pobres (fluetuaci6n de 

interes, deuda external. 

Los cambios en el sistema internacional de comercl0, que 

efr. Le. 16, 19-31. 
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discrimina a los industriales pobres y desa1ienta 1a 

producci6n de materias primas (los ricos venden a precios 

altos los productosQue ellos producen a bidd :costo) : ,", !'..' 

- E1 modo de intercambia de tecn610gfa (se n1ega a -los paiSes' 

pobres 0 se les manda 1a Que no sirve). " ) 

- Las organizaciones internacionales(su funcionamiento, 

costos y eficacia, evitando instrumentalizaci6n) ~ 

Los pafses subdesarrollarlos deben tener inlCiaUva propia. y 

responsabi 1 izarse de su propio desarrollo, en colaboraci6n -con otros paises,-- sobre 
;.:; -". 

todo los Que estAn a su mismo nivel. Deben favorecer la auto-afirmac16h de cada 'uno 

de sus ciudadanos (alfabetizaci6n, educaci6n de base, acceS0 a cultura, ; 'litre 

circulaci6n de informaci6n). Ocbeincr'ementarse 1a ' produCci6n '· al imenticia, 

busca~do~utosuficiencia y exportaci6n (mantener reservas); ref<Jrma r- lnst ituciones 

po 1 it i cas, sust Huyendo reg fmenes corrompidos tota lHarios (de i zQuierda 0 derecha) 

p~r otros democrAticos; fomentar 1a solidaridad entre paises subdesarrollados, 

buseando la cooperaci6n entre naciones de una misma regi6n, para ser menos 

dependientes (organizaciones propias); velar p~r su autonomfa y libertad, dentro 

de las organizaciones; y estar dispuestos a aceptar sacrificios en beneficio de los 

demAs. 

La ultima parte concluye (46-49) Que 1a 1 iberaci6n y desarrollo del 

hombre van unidos y Que el principal obstAcu10 a 1a verdadera 1iberaci6n es e1 

pecado y las estfucturas de pecado, las Que quedaron claramente definidas en el 

trascurso de 1a encfcl ica. El proeeso de desarrollo y 1 iberaci6n pas a por el 

ejercieio de 18 solidaridad (servicio al pr6jimo, especialmente a los mAs pobres). 
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Finalmente llama a los cristianos al compromiso y obl1gac16n de afrontar a las 

postrimerias del segundo milenio, no sin antes advertir que se puede fallar por 

egoismo, temor, indecisi6n, y cobardfa. No hay que perder de vista que hay un 

compromiso por la campana pacifica, que hay que real izar con medios pacfficos 

(laicos, creyenles). La espera del Reino de Oios, al final de 18 Historia, no debe 

ser excusa para desentendernos de la situaci6n actual. 

2.2.10- Centessimus Annus 

Juan Pab loll 

Fecha: 1 de mayo de 1991 

Tema: Conmemorar el centenario de la Encfclica Rerum Novarum de 

Leon XIII. 

Juan Pablo II destaca la enorme importancia de todo el cumulo de 

ensellanzas de sus predecesores en materia social, asegurando que, "no s610 se 

confirma el valor permanente de tales ensef'lanzas, -al referirse a la novfsima 

Centessimus Annus- sino que se manifestara tambi~n el verdadero sentido de la 

Tradici6n de 1a Iglesia, 1a cua1 siempre viva y siempre vital, edifica sobre el 

fundamento puesto por nuestros padres en 1a fe y, singu1armente, sobre el que ha 

sido -transmit ido par los ap6sto1es de 1a Iglesia-".18 Las "cosas viejas" 

(novedosas en su tiempo) p1anteadas p~r 1a Carta Magna del Magisterio Social de la 

78 CA. 3. 
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Iglesia. nos han perm1tido descubrir. con el paso del tiempo. las "cosas nuevas". 

en medio de las cuales transcurre la vida de la Iglesia y el mundo'. Puede 

asegurarse, entonces. que el documento del centenado vivifica los fecundos 

principios enunciados. no s610 por Le6n XIII, sino tambien por aquel10s que 1e 

siguieron. 10 que implica la autoridad pastoral del Magisterio. sin que por ello 

las fuentes actuales pretendan dar juicios defin1tivos y tajantes, ya que esto 

escapa a Ambito de la Iglesia. 

2.2.11- La Solennita 

Pio XII 

Fecha: 15 de mayo de 1941 

Tema: Conmemorar los cincuenta a~os de 

la Encfclica Rerum Novarum de 

Leon XIII. 

A1 celebrarse los 50 afios de la Rerum Novarum. regia 1a Iglesia Pio XII 

y el mundo se vefa envuelto en 1a Segunda Guerra Mundial. Pfo XII aprovech6 uno 

de sus radiomensajes para conmemorar 1a primera encic1ica social . Este mensaje es· 

conocido por las primeras pa1abras como" La Solennfta", y no ha sido recogido en 

las colecciones de documentos del magisterio social. Sin embargo, debe ocupar un 

puesto importante, no s610 por 1a intenci6n de conmemorar los 50 aRos de 1a Rerum 

Novarum. sino por la explfc1ta vo1untad de Pio XII de reafirmar un clasico 

principio de 1a tradic16n cristiana que se estaba perdiendo por una individualista 

interpretaci6n de 1a propiedad. Pio XII subordina el derecho de 1a propiedad 
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privada a un derecho, mucho mAs elemental, que es el de todos los hombres al usa 

de los bienes creados por Dios con tal finalidad. E1 Papa Pio XII reactua11za 1a 

doctrina de santo Tomas, que privilegia, como derecho natural primari0 y 

fundamental, el derecho al uso de los bienes, y deduce, por tanto, que, en caso de 

necesldad, todos los blenes son comunes, careclendo de legltlmldad moral el 

propfetario, quien ante la extrema necesidad de otro ser humane qulere segulr 

imponiendo delimltaciones de propledad. Por la mlsma raz6n, Santo Tomas exlme de 

culpa a quien, en extrema necesidad no es auxl1iado por propietarios que disponen 

de blenes, }' torna 10 necesario para 1a subsistencia. 
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CAPITULO CUARTO 

AHALISIS COHPMATIVO ENTRE LOS POSTUlADOS DE LA 

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y LAS GARANTIAS COHTENIDAS EN LA 

CONSTITUCION POLITIC" DE LA REPUBLICA 

1- LA PERSONA HUMANA 

1.1- iQu~ 0 Quien es la persona? 

Ante el cuestionam1ento de i.Qu~ 0 Qui~n es la persona? surgen d1versas 

respuestas, a1gunas acertadas y otras contradictor1as . Oesde 18 perspectiva 

ec1esia1, la persona se conc1be como e1 hombre todo entero, cuerpo y alma, coraz6n 

y conciencia, 1nteligenc1a y vo1untad,lt 111mitado en sus deseos y llamado a una 

vida superior ,II principio , sujeto y fin de todas las inst1tuc1ones socia1es,1I 

"Qu1en debe cons1derar a1 pr6j1mo como otro YOIl y en su progres1va 

universalizaci6n, debe tender a facilitar a1 m1smo hombre, todo 10 Que ~ste 

necesita para una vida digna. 81 En e1 orden del plan de D10s, la persona rec1be 

de El las casas temporales, Que tienen una bondad natural, .ya Que su re1ac16n con 

" Cfr. GS. 3. 

It Cfr. GS. 10. 

21 Cfr. GS. 25. 

U Cfr. GS. 27. 

11 Cfr. GS. 26. 
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el g~nero humane es de servicio. 84 Dicho en otras palabras, las cosas para el 

hombre, no el hombre para las cosas. Como podemos apreciar, la concepci6n humana 

por parte de la Madre y Maestra es precisa y clara. Por otra parte existen 

concepciones que la inmersan en la desesperanza, la duda, la ansiedad y el 

pesimismo, como 10 describe Juan Pablo Sartre. A nuestro criterio, puede 

asegurarse Que la persona es el ser viviente a cuyo alrededor gira la creaci6n que 

esU destinada a satisfacer sus necesidades y a servirle como medio para la 

prosecvci6n de sus fines. El hombre es un ser integral y, a su vez, asume 1a doble 

cal idad de ser individual y social, hecho a imagen y semejanza de Oios,l5 e 

inferior a los 4ngeles como senor de las obras Que el Creador puso bajo sus pies", 

para someterlas y servirse de ellas. Oesde el punto de vista antropo16g1co, la 

persona es el ser destinado a desenvolverseen el sene de la sociedad, cuyas 

estructuras deben estar orientadas a favorecerle y a protegerle desde su esfera 

individual, como integrante de su grupo primario (la familia), comunidad local, 

naci6n, regi6n etc. Desde el punto de vista juridico -que para los efectas de esta 

tesis es fundamental- la persona debe situarse en la cusp1de de los valores 

proteg;dos por el Oerecho,. De all1 Que las actuales constituciones, en su gran 

mayoria, comiencen su desarrollo ' situando la justa dimensi6n del hombre dentro del 

Estado, cuya organizaci6n se vuelca en su auxilio, desembocando ~sta en la 

84 Cfr. M. 7. 

85 Cfr. Gen. 1, 27. 

86 Cfr. Sal 8, 6-7; PT. 3. 
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realizaci6n del bien comun como fin supremo. En cuanto a la ublcaci6n del hombre 

en su contexte social, el preAmbulo de nuestra const1tuci6n 10 coloca en una 

posiei6n de preeminencia, pero ··si bien, en su preAmbu10 1a Const1tue16n de la 

Republica pone ~nfasis en la primacia de la persona humana, esto no signifiea que 

est~ inspirada en los principios del indiviualismo y que, por consiguiente, tienda 

a vedar la intervenci6n estatal, en 10 que considere que protege a la comunidad 

social y desarrolle los principios de seguridad y justlcia a que se refiere el 

mlsmo preAmbulo".81 AdemAs, "la Constltuci6n, en su desarrollo, no se limits en 

cuanto a la protecci6n de derechos, a las anterlormente l1amadas Mgarantias 

individuales·', sino se refiere extensamente a los Derechos Sociales, siguiendo la 

corrlente reformista iniciada en Guatemala por la Constltuci6n de mfl novecientos 

cuarenta y cinco·,;88 ya Que el hombre tlene un destlno profundamente social, 10 

Que obliga a Que sus relaciones est~n rectamente ordenadas, respetAndose mutuamente 

sus derechos y obligaciones. 

1.2- Trascendencia social de la persona 

La trascendencia social significa Que el hombre no puede alcanzar sus metas 

illdividuales por actos exclusivamente aislados, sino que neceslta de las dem4s 

personas, desde 1a g~nesis de su grupo nuclear, 1a familia, su comunidad y naci6n. 

Sin 1a socledad 0 e1 grupo, el hombre Quedaria ais1ado, 10 que imp11caria un 

lamentable atraso, Que le obligaria a 1uchar contra circunstancias, inc1uso, m4s 

81 

88 

Cfr. Exp. 12-86, G. 1, p. 3; QA. 78, 106, 110; PP.42. 

err. Ibid. 
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poderosas Que ~l, para satfsfacer sus necesidades elementales, no digamos aQuellas 

Que provengan de} suministro y esfuerzo de otros. Con certeza puede asegurarse Que 

no es posible Que el hombre se "encastflle", incluso vfvfendo en sociedad, ya Que 

ello implicaria su aislamiento de la realidad y el mundo Que 10 rodea. Querramos 

o nO, las personas dependemos de nuestros semejantes, de "los otros·, y el 

bienestar de cada uno esU ligado al bienestar de los demAs y viceversa, llamando 

a todo este conjunto de relac10nes el "sentido social de la vida del homb(·eM

• La 

revelaci6n nos confirma Que el hombre no fue creado solitario, ya que ' Oios desde 

cl principi0 los hizo hombre y mujer,U 10 Que en la sociedad es la expresi6n 

primaria de la comuni6n de las personas. Es el hombre, por su fntima naturaleza 

y estrccha colaboraci6n con Oi05 en la labor co-creadora, un ser social, y no puede 

viv1r ni desplegarse sino en relaci6n con los dem6s. 90 Lo Que en un principio 

parecfa el esfuerzo del hombre con miras a su comunidad, actualmente tiende a 

trascender a su 6mbito extraterritorial, debido a los progresos en la ciencia, en 

la t~cnica . y, sobre todo, en los medios de comunicaci6n masiva. En nuestros 

tiempos es mas facil conceptuar a la gran familfa human a como una unica comunidad 

en el mundo.~1 Afirma el Concilio Vaticano II Que la actividad humana individual 

y colectiva lograda por el hombre 'a 10 largo de los s1g10s, responde a la voluntad 

de Oios, de Quicn recfbi6 el mandato de someter la tferra .y cuanto ella contfene, 

89 

90 

" 

Cfr. Gen. 1, 27. 

Cfr. GS. 12. 

Cfr. GS. 33. 
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desde las actividades mas senci 11 as hasta los proyectos de beneficio'mundia", 

contribuyendo con su esfuerzo a reencauzar la historia hacia la plenitude De al11 

Que la actividad humano-social no puede (si esta bien orientada) oponerse a los 

designios de Oios . Todo 10 contrario, las victorias del hombre, en cuanto sean un 

reflejo del creador, seran signo de la grandeza de El. Cuanto mas se acreclenta 

el poder individual }' social del hombre, puede edificarse un mundo mas esperanzador 

y justo.'2 Las primeras lfneas de nuestra · Const1tuc16n situan al hombre como 

"sujeto y fin del orden social". Esto Qu1ere declr Que los const1tuyentes 

reconocieron la importancia de su actividad social, cuyos valores espirltuales y 

morales na pueden permanecer als1ados, sino deben trascender a 1a comunidad. 

1.3- Cua1es son sus derechos y ob1igaclones 

En la convivencia humana surge un principio baslco. "Todo hombre es persona

dolada de inteligencia y libre a1bedrio, cuyos derechos son universales e 

inviolables y no pueden renunciarse por nlngun concepto.'3 La dob1e condle16n del 

hombre individual y social hizo Que los 1egisladores constltuyentes sltuaran en los 

primeros articulos de nuestra maxima ley todo 10 referente a los dereehos humanos 

y sociales de los que habitan la naci6n guatemalteca. La ex6gesis Que sobre e1 

primer articulo hiza la Corte de Const1tucionalidad, consiste en Que: "el Estado 

de Guatemala prolege a 1a persona, ..• pero afiade lnmediatamente que su fin supremo 

cs la realizaci6n del bien comun •... los legfsladores estan legitimados para dletar 

9! 

93 

Cfr. GS. 34. 

Cfr. PT. 9. 
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las medldas que, dentrode su concepc16n ldeo16g1ca y sin fnfrfnglr preceptos 

constltuclonales, tfendan a la consecuci6n del bien comun. Esta Corte reconoce que 

Moral y Derecho no son exactamente iguales, pero no puede aceptar que sean 

excluyentes. Por el contrario, el Derecho tiende a convertir en normas 

obligatorias de convivencla humana, no pocas de las concepciones morales de los 

pueblos, interpretadas por sus legisladores, quienes, sl bien deben ser respetuosos 

ante las individualidades, no pueden nl deben permanecer fmpavldos, cuando a su 

juicio y dentro de los canones constitucionales, estas indlvidualidades asuman 

posiclones comprobadas que van contra el bien cornun" . 94 Los ciudadanos y 

gobernantes deben orientar el ordenamiento jurfdlco en congruencia con las 

siluaciones Que se presentan en cada comunidad, de manera Que unos, al ejercer sus 

derechos, no dificulten a los otros el ejercicio·de los propios y, en caso ~stos 

sean resquebrajados, se lmplementen los mecanlsmos para ser reestablecldos en caso 

de vlolaci6n. 95 La ultima parte expues,ta a nuestro julcio, constituye la base 

·doctrinal sobre la que descansa el fundamento juridico del julcl0 de amparo. 

Los document os pontificios son claros al aflrmar que el Estado juega un papel 

·esenclal y no puede permanecer a1 margen de las actlvldades de los ciudadanos, y 

las activldades econ6micas no ·son la excepci6n . El Estado debe intervenlr 

prudentemente para el justo y correcto uso de los bienes al servfcfo del hombre y, 

en segundo lugar, tornar las medidas del caso para tutelar los derechos de todos los 

Cfr. Exp. 12-66, G. 1, p. 3. 

· ~5 efr. PT. 53, 54, 60, 62; GS. 25. 
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ciudadanos, sobre todo los de los desposeidos y mAs d~bl1es. Pero debe mantenerse 

a salvo el principio de que la mencionada lntervenc16n estatal de nlnguna forma 

podrA coartar la libre iniciativa, sistema imperante en la mayoria de paises del 

globo, eso sf, con apego al respeto de los derechos esenclales de la persona. S1 

nos damos cuenta, la funci6n estatal debe activarse en forma balanceada porque 

cualquler extremo (libertinaje de los particulares 0 lntromis16n del Estado) puede 

traer consecuencias funestas. Estas se manifiestan en des6rdenes irreparables, que 

desembocan en Que unos grupos ocupen una posici6n prlvileglada con relac16n a 

otros, 10 que impide el pleno desarrollo de cada uno." El Articulo 20. impone 

los debe res bAsicos del Estado, a saber: garantizarle a los habltantes de la 

republica la vida, la libertad, la justicla, la paz y el desarrollo Integral de la 

persona. Para 11evar a cabo esta tarea es necesario, en muchas ocasiones, que el 

Estada tome las medidas del caso para Que, sacrlflcando algunos lntereses 

particulares, la colectividad se yea beneficiada. Mel Legislador puede facultar 

a la administraci6n para la intervenc16n de bienes, cuando considera que es 

necesario para el desarrollo nacional en beneficio de todos los guatemaltecos, y 

es la administraci6n la que debe hacer uso de esta facultad, con dlscreci6n pero 

sin arbitrariedad"." otro ejemplo de relaciones en las cua1es e1 Estado actua 

para cumplir sus debe res es el campo de 1a contrataci6n entre partes, sobre todo 

en materia civ! y mercantil. ··En los llamados contratos de adhesi6n, una de las 

partes, en sf indeterminada, no concurre con su voluntad a la regu1ac16n del 

convenio, cuyo contenido es impuesto por el oferente, quien, segun 1a forma, 

Cfr. HH. 20, 51, 54, 55, 58; PT. 65. 

Cfr. Exp. 12-86, G. 1, p. 1. 

95 



sostiene una posici6n prepotente, precisamente por ello es que en clerLos contratos 

de adhesi6n se requiere que sea la Adm1n1straci6n 0 1a ley la que debe .aprobar las 

clAusulas, con el objeto de garant1zar pr1ncipios de orden publico. Como la oferta 

no puede scr discutida, sino simp1emente quien de see obtener el servicio debe 

adher1rse a ella, las estipulac10nes deben ser claras y razonables, part1eularmente 

euando el usuario carece de opciones como en los casos de los monopolios de hecho 

o de Oereeho". 98 

Rcspeeto al principio bAsieo de 19ualdad, el Mag1ster10 pretende un 

reconocimicnto cada vez mayor, porQue todos los hombres estamos dot ados de alma 

. racional y ereados a imagen y semejanza de Oios, por 10 Que tenemos 1a m1sma 

naturaleza y el mismo origen.9! El Art fculo 40. se ha interpretado as1: "Dieha 

garantia, jurfdicamente hablando, se traduce en Que varias personas, en numero 

1ndeterminado, Que se eneuentran en una determ1nada situaci6n, te·ngan la 

posib1l1dad y eapac1dad de ser t1tulares cua11tatfvamente de los m1smos derechos 

y de contraer las mismas obl igac10nes Que emanan de dicho estado; es uno de los 

pr1nc1pios reconocidos en nuestra Constituc16n para consegu1r e1 desenvo1v1m1ento 

de la personalidad del hombre, en e1 sent1do de que ~ste tenga la apt1tud de 

adqu1r1r los mismos derechos y de contraer las m1smas obligac10nes, que 

correspondan a otras personas colocadas en 1d~nt1c8 s1tuac16n determinada, 

e11minando toda dlferencia entre grupos humanos e 1ndivlduos desde e1 punta de 

Cfr. Exp. 25-88, G. 8, p. 43; MM. 20, 61. 

Cfr. GS. 29. 
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vista de la raza, nacionalldad, religiOn, posiciOn econ6mica y sexoR .100 En 

principio todos los seres humanos son libres e iguales en dlgnldad y derechos, pero 

es evidente Que no todos son 19uales en capacldades ({slcas e lntelectua1es. Debe 

descartarse toda forma de dlscrimlnaci6n por moUvos de sexo, rllza, color, 

condlcl0n social, lengua 0 relig16n, como sucede en las socledades latlnoamer1canas 

donde, por mucho tiempo, 1a mujer no ha tenido acceso a los roles econ6m1cas y 

profesiona1es. Por ello las instituciones humanas deben procurar la dlgnldad del 

hombre dentro de una sociedad en Que Iguales y desiguales (materla1mente hab1anda) 

se respeten. 

En el campo econ6mico, mediante 1a oferta y la demanda, se puede detectar 

cu~n sens1ble es este principia . Genera1mente Qulen a qulenes detentan los medlos 

de producci6n, tlenen 1a facll1dad para co10carse en una sftuacf6n superfor a 

aQuellos Que no los Uenen. Para ahondar mAs en 10 ahterfor, 10 sfgufente: Ren 

cuanto a 1a presentac16n del precio, Que es un as unto de fondo, la Junta de 

l1citac16n y el Mlnlsterl0 .de Flnanzas Publlcas aceptaron el ofrecldo por el 

adjudlcatarl0, tratando demanera desfgua1 una sltuac16n Igual, porQue en las bases 

de 1a referlda l1cltaci6n se lndlc6 que e1 precl0 se haria en quetzales, como 10 

hfcleron todos los oferentes, pero en cuanto a su eQulvalencfa para ser extendlda 

una carta de cr~dito no exlste 1a mlsma valorac16n, 10 Que co1oc6 al resto en 

sftuaci6n de desventaja, Que 1es permitiera una comparacf6n justa de las ofertas, 

para determlnar c1aramente e1 precl0 de cada uno, y asf saber, para poder ejercer 

sus derechos, e1 valor real de 1a adjudicaci6n. Este tratam1ento des1gua1 a una 

situaci6n f9ua1 constituye una vl01ac16n del derecho contenido en e1 artfculo 40. 

109 Exp. 120-88, G. 9, p. 51; GS. 29; OA. 3. 



de la Const1tuc16n Polftica".IOI 

Otro caso en Que puede existir discriminaci6n e irrespeto a la igualdad, es 

10 Que se refiere a las relaciones administraci6n-administrado. Tal el caso de los 

1mpuestos porQue, s1 se permite Que el bur6 fije arbitrar1amente c6mo debe 

actuarse, esto origina abusos en perjuic10 de los ciudadanos. Un caso nos 11ustra 

8si: "en cuanto a1 arUcu10 93 (Decreto 59-87 del Congreso de la Republica, Ley del 

impuesto sobre 1a renta) si es c1erto 1a denunc1a Que hacen los sol1c1tantes, 

respecto a Que 'al dejar a1 contribuyente expuesto a1 capricho de la Direcci6n 

respecto a su domici1io fiscal, se vio1an los derechos y garantias Que comprenden 

los articulos 12 y 26 de 1aConstituci6n', por 10 Que puede considerarse infringido 

el derecho de fijaci6n de domicilio, conjugando las disposiciones de los articulos 

26 Y 44 de la Constituci6n Po1itica de la Republica, a m6s de Que, como dicen los 

peticionarios, 'tambi~n se lesiona e1 derecho de igua1dad Que amparan Y protegen 

cl arUculo 40. de 1a Constituci6n y e1 arUcu10 24 de la cita Convenci6n 

Americana, ya Que se permite la posibi1idad de Que la Direcci6n discrimine entre 

los contr1buyentes'. En referencia a 1a parte del inciso a) del articulo 95 de 1a 

Ley comentada, Que dice: 'No obstante, 1a D1recc16n Queda facu1tada para cons1derar 

como dom1ci1iados en e1 pais a los contribuyentes Que acrediten Que permanecieron 

en el exterior, asistiendo a cursos de especia1izaci6n, recibiendo tratamiento 
, 

medico 0 por otras causas simi lares', porque a pesar de que 1a Ley da por sentado 

ese domici1io, dejar1e a 1a Direcci6n 1a facu1tad de considerar tal circunstancia, 

101 Exp. 171-86, G. 3, p. 166; GS. 29; OA. 3. 
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se presta a estab1ecer discrlminaciones entre los contribuyentes, contra el derecho 

de igua1dad ante 1a Ley Que estab1ecen los artfcu10s 40. de la Const1tuc16n 

Polit lea de 1 a Repub 1i ca" . 102 

La Constltuci6n de 1985 presenta un aspecto novedoso, un postulado m4s de 

fndole moral Que j urfdico: "Los seres humanos deben guardar conducta fraternal 

entre sf". Confrontando 10 anterior con los documentos eclesiales, puede extraerse 

el espfritu de 1a norma. En primer lugar, la -conducta fraternal Que se persigue 

debe concernir primeramente a los m~s favorecidos; a nuestro juicl0, no s610 abarca 

a los favorecidos materia1mente (dinero, propiedades, etc.), slno tambMn a 

aQuellos Que han sido dotados de cua11dades inte1ectuales y esplrituales por enclma 

de 1a media. En segundo lugar, dicho comportamlento debe partir de 1a so11dar1dad 

con los mas cercanos, trascender a la comunidad y de ahf hacia las demas nac10nes, 

enderezando, por ej emplo, las re1aciones comercia1es defectuosas entre los pueblos 

fuertes y deblles. 103 Otra de las formas creadoras de la fraternidad es el 

dialogo. No son pocos los pueblos, sobre todo de America Central, Que han optado 

por e1 acercamiento y 1a comunlcac16n con grupos y personas Que, en otras ~pocas 

de 1a historla. han estado a1 margen del Quehacer de una naciOn. De la 

participsci6n since rs y sbierta depende en gran parte Que ese novfsimo aspecto de 

nuestra actual Cons tituci6n se Quede 0 no en ret6rica 0 filosoffa. 

Todo e1 Pensamiento Social Cristiano parte de 1a base de la libertad de los 

seres humanos. Serfa inconcebible tratar de forjar una comunidad politica donde 

1a 1ibertad no tuviera un lugar preferencial. La Doctrina Pontificia esta tomada 

102 

103 

Exps. 39-88 y 40-88, G. 9, p. 29; PT. 25; GS. 29. 

efr. PP. 44. 
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del mensaje evang~lico, cuya esencia es la proc1amaci6n de ' un mensaje 1ibertador 

del hombre, en cuerpo y en alma. Como este pensamiento influye en gran parte en 

un pais como e1 nuestro, segun 10 hemos pod1do comprobar, es 16gico que 1a 

Constituci6n Politica de 1a Republica consagre este principio, sujetAndolo a 

exigencias muy c1aras para Que sea restringido. Dtro de los pri ncipios 

estab1ecidos en 1a Const ituci6n consiste en 1a 1ibertad de acc16n cHada en e1 

Articulo 50., bajo e1 enunciado de Que toda persona tiene derecho a hacer 10 Que 

1a ley no prohibe; no debe acatar ordenes Que no esten basadas en ley ytampoco ser 

perseguida por sus ideas. Cada persona es un micro cosmos, con sus inquietudes, 

anhelos, esperanzas y expectativas, 10 que supone 1a diversidad de pensamientos 

e idea1es de cada hombre. Lamcntab1emente en un pais como e1 nuestro, y sin temor 

a equivocarnos, en un continente como e1 1atinoamericano, las personas Que no 

piensan 0 no comu1gan con determinado sistema politico, social 0 econ6mico, son 

mo1estadas, perseguidas e incluso desaparecidas. Jurfdicamente, no s610 se atenta 

contra el enunciado del Articulo 50. const ituciona1, slno tambien contra e1 derecho 

a la vida tan ligado con 10 anterior, Que no es un derecho creado por el Estado, 

sino Que proviene del iusnaturalismo, Que, en esencia , es 1a voluntad de Dios. A 

nuestro juicio, el articulo citado se encuentra intimamente 1i gado con los dos 

valores primarios del hombre, a saber: 1a vida y 1a libertad y, este. ultimo, 

situado como un valor compuesto. Esto significa Que tiene muchas facetas 0 

perspectivas que, en e1 desarrollo del texto constitucional va 1igado a otros 

derechos: 1a 1ibre expres16n, 1a 1ibertad de cultos, de reuni6n pacifica y otros 

mAs. 
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Va Que nos desenvolvemos dentro de un Estado lleno de leyes, regl amentos , 

disposiciones administrativas etc., es mas feeil ana11zar la primera parte del 

articulo citado, en re1aci6n a 1a permisi6n de hacer 10 Que 1a ley no prohibe, como 

sucede can algunos servieios publieos. Por ejemplo, ··Corresponde a las 

munic1palidades la prestaci6n y adm1nistraei6n de los servicios publicos 

mun1eipales, entre ellos el de surtir agua a la poblaci6n de su localidad. 

Cuando ~ste es prestado por conces16n otorgada a personas particu1ares, 

individuales 0 jurfdicas, talconcesi6n esta sujeta a que el conces10nario cumpla 

las ordenanzas y reglamentos munie1pa1es Que regulen el fune10nam1ento del ., 

servieio, eonforme a las tasas Que fije la corporaci6n municipal. c) La circular 

sin fecha, dir1g1da por 1a "Compania de Agua, eiudad San Crist6bal" a los usuarios 

de agua de ese lugar, estab1ece tasas distintas a las fijadas en 

acta del dos de febrero de mil novecientos ochenta y tres, Que determina e1 

incremento en los pagos del servicio·de agua, prestado por la impugnada, 10 Que 

. atenta contra el principio de 1egalidad, ya Que corresponde a la Corporaci6n 

Municipal, fijar cuotas, tasas y contribuciones, Que pueden cobrar los 

concesionarios de servicios municipales, por 10 que la ent fdad impugnada al ordenar 

al amparista el pago de mayores tasas actu6 por vias de hecho, leesta obligando 

a cumplir 6rdenes no basadas en ley n1 emitidas conforme a ella".I04 

"El articulo 60. de la Canstituci6n Politica de la Republica preceptua Que: 

'Ninguna persona puede ser detenida a presa, sino par causa de delito 0 falts y en 

virtud de orden librada con apego a 1a Ley por autoridad judicial competente ••. ' 

101 Exp. 222-89, G. 14, p. 109; MM. 127. 

101 



En esa linea formal se desarrollan de los articulos 70. a1 11, porque se 

trasluce que la intenci6n de los constituyentes fue la de proveer e1 m~ximo de 

seguridades para rea li zar cada uno de los mandatos all i expresados. 

El Magisterio Cat61ico ha dado un trato incipiente en cuanto a1 Articulo 12 

de la Constituci6n, que posib1emente es e1 que mas expedientes ha dado a1 Tribunal 

Constitucional Guatema1teco, y contiene un enunciado dinamico que hace efectivas 

las dem~s 1 ibertades reconocidas a 1 as personas. "La re 1evancia del de,recho de 

defensa asume 1a dob1e condici6n de ser un derecho subjetivo, y de eonstituir 

garantfa de los demas dereehos y libertades. La falta de audiencia deb1da, cuando 

es ind1 spensable, produce C0ll10 consecuenci a, que 1 a contraparte de un proeeso 

judic1a1 se vea imposibilitada de tener acceso bilateral a 1a jurisdicei6n eomun; 

y, que, por ello, ante esa circunstaneia, quede en estado de indefensi6n; por 

eonsiguiente, cuando esto ocurre, debe colocarse a1 perjudieado bajo 1a proteeci6n 

del amparo, a efecto de restituir, -s1 procediere- la situaci6n jurid1ca 

afectada" .106 A todas las personas corresponde la defensa 1egit1ma de sus prop10s 

d~rechos, defensa eficaz e 19ual para todos, reg1da por normas objetivas de 1a 

justicia; adecuadas a la situaci6n particular de cada comunidad. Lo anterior 

signifiea que la substaneia del principio de defensa debe aparecer en todos los 

ordenamientos juridicos, peru su 'forma de desarrollo, asi como los mecanismos para 

su cump1imiento, deben ir de acuerdo con 1a forma de ser de cad a pueblo. De al1i 

105 Exp. 44-87, G. 5, p. 14. 

Exp. 317-87, G. 7-, p. 171; PT. 27, 28, 29; OA. 23. 
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que, dentro de los sistemas judiciales, existan tantas corrientes, que , son el · 

reflejo de la forma de ser y pensar de cada raza (v. gr. sistema escrito en los 

pueblos latinos y sistema oral en los pueblos anglosajones). La garantia 

anteriormente deserita incluye un elemento basico, hacer1e saber a la persona sobre 

los juicios 0 di1igencias administrativas que se promuevan 0 le sigan en su contra. 

Para ello, opera 1a notifieaci6n que "consiste en hacer1e saber a una persona, por 

los medios legales, 1a resoluci6n recafda en asuntos administrativos 0 jurfdicos 

en las Que tengan interes y no puede ob1igar 0 afectar los derechos de una persona 

cuando una reso1uci6n no se 1e ha hecho saber, pues se fa1tarfa a los principios 

de citaci6n y audieneia, que enuncia la Constituci6n Politica de 1a 

Replib1ica ...... I01 E1 derecho a 1a seguridad juridica tiene una contrapartida "los 

deberes del hombre" , porQue 1a persona tiene tantos derechos como ob1igaciones. Por 

ejemplo, a1 derecho del hombre a existir, corresponde el de respetar la vida y 

mantener1a; e1 derecho de expresarse libremente supone la observancia en cuanto a 

1a 1ibertad de sus semejantes, en cuanto a esta misma garantfa, alin cuando no 

comparta sus ideas. Otro punto importante es 1a defensa de la persona y sus 

derechos, debe ejercitarse ante los 6rganos correspondientes, de acuerdo con 10 

/lormado por 1a ley suprema que ha organizado el poder exclusivo que tiene 8 SU 

cargo tal funci6n; porque, si todos quisieran administrar justicia por sf mismos, 

se ocaslonaria un caos, dlffcil de solucionar. Un claro ejempl0 10 podemos 

cncontrar en el siguiente fallo: HAl disponer el artfculo 50. del Decreto Ley 1-85 

que "las sanciones a que se refiere el articulo anterior, excepto la de pr1vaci6n 

de l1bertad, seran impuestas por el Ministerio de Economfa 0 por el Hinisterio de 

107 Exp. 137-87, G. 5, p. 109; PT. 28, 29. 
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Estado y/o sus dependenclas que, por razones de la materia ejerzan el control del 

producto 0 serviclo", entra en evldente confllcto con la ConstHuc16n de la 

Republlca, porque estA atribuyendo funciones jurlsdicclona1es en 'materla penal a 

6rganos ajenos a los Trlbunales de Justicia, que es a qulenes compete con 

excluslvidad el juzgamiento de tales hechos y 1a imposici6n de las penas. Viola, 

en consecuenc1a, los articulos 12 y 203 de la Constituc16n Politlca de 1a 

Republica".I08 Mucho puede escriblrse sobre el derecho a la defensa, pero, a , 

nuestro juic10, han quedado sentadas ciertas bases s611das a nlvel jurfdlco. 

La enciclica Pacem in terris es uno de los pocos documentos ecleslales que 

refiere a la ub1cac16n que los ordenam1entos juridlcos deben dar a los valores que 

hemos venido tratando ultimamente. Tal documento sostiene, como parte de esa 

1egitima defensa, la que tlene la persona humana contra todo ataque arbitrarlo; 1a 

irrefutable verdad de que corresponde, a1 hombre mismo, el inalienable derecho a 

buscar su seguridad juridica. Esto se traduce en nuestro medio, entre otros 

preceptos, en aquel que refiere a la irretroactividad de 1a ley, sHuado en el 

Articulo 15 de la Constituc16n Politlca, salvo en materia penal cuando favorezca 

al reo. Igual criterl0 (de 1rretroactlvldad) adopt a 1a Ley Can6nlca,IO! ya que 

por ello las personas tienen 1a certeza de qu~ normas y dlsposlclones se apllcar4n 

a su caso en concreto, s1n que pellgre su segurldad jurid1ca por e1 caprlcho de 1a 

admin1straci6n, en cuanto a las 1eyes en las que se fundamentan sus actos. Han 

IO! Exp . 12-86, G. 1, p. 5; OA. 23 . 

109 Cfr. Art. 90. C6digo de Derecho Can6nico. 
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sido pocos los casos sometidos al conocimiento de 1a Corte de Constituciona1idad 

en 10 atinente a este precepto, pero en ellos ha side clara la interpretaci6n Que 

sobre el tcxto constitucional se ha hecho, como aparece en el ejempl0 siguiente: 

"E1 acto objeto de impugnaci6n es el cobro que aparece en el recibo cincuenta y 

sels millones trescieotos ochenta y siete mil cuatroclentos cinco (56387405), bajo 

el concepto de "ajuste por combustible" y que asciende a catorce quetzales con 

cuarenta centavos (Q. 14.40). SegLin el infor-me ci rcunstanciado rendido por 1a 

eot idad reclamada, el aumento tarHario fue acordado por el INDE el tres de 

diclembre del ana pr6ximo pasado, aplicandolo la "Empresa El~etriea de Guatemala, 

"Soeiedad An6nima·' sabre los consumos del mes de noviembre de ese ano, de modo Que 

tal medida sf se ejecut6 can efecto retroactivo al recaer sobre situaciones 

anteriores a haberse decidido su apl icaci6n. Ella const ituye, segun 10 expres6 el 

Tribunal de primer grado, una violaci6n a1 principio de irretroaetividad de la ley 

que contiene el articulo 15 constitucional, criterio que debe matizarse, porque el 

caso concreto no se refiere a la aplicaci6n de una ley, sino a un cobro ejecutado 

ell virtud de una disposici6n de caracter general emit ida par una ent1dad del 

Estado, que, en 10 que se refiere a retrotraer el recargo a fecha anterior, impliea 

una vu1neraci6n del senti do de 1a norma precitada que tamblen contiene una 

expresi6n del respeto necesario a los derechos adquiridos y a las situaciones 

jurfdicas concretadas .. . 1a "Empresa El~ctrica de Guatemla, Sociedad An6nima" ha 

debido haeer una comunicaci6n eficaz para el efecto, para Que el consumidor 

decidiera 10 mas conven1ente a sus intereses, incluso continuar con el servicio can 

las nuevas tarifas, perc en tal casu 10 haria por voluntad propia y no por una 

105 



lmposici6n inexorable".110 

Con la aparici6n del principio de legalidad de la Escuela Clesica, nace el 

aforismo "Nu11um crimen, nu11s poena, sine lege", contenido en el Articulo 17 de 

nuestra ConstHuci6n, bajo el epigrafe "no hay delito ni pena sin ley anterior". 

Es necesario que los integrantes de cada sociedad conOlcan cuales acciones u 

omisiones puedan originar una penalidad en su contra, ya que, en caso pontrario, . 

quedaria al antojo del Estado determinar cuando se castiga .y cuando no (como se 

hizo por siglos hast a la modernizaci6n del Derecho Penal). Este precepto 

constitucional tiende, no s610 a salvaguardar la libertad de las personas, sino a 

crear un clima de certeza en cuanto a los hechos punibles. En la primera sentencia 

dictada por la Corte de Constitucionalidad en materia de inconstltuclonal1dad 

general, defini6: "Que si bien es cierto que entre las figuras delictivas creadas 

por e1 Decreto Ley 1-85 (Ley de Protecci6n a1 COllsumldor) hay varias que no 

tiellen suficiente sustentaci6n doctrinaria, tambien 10 es que esto debe cal1ficarse 

como otra deficiencia en la tecnica legislat iva, pero ese aspecto no es suficiente 

para ca1ificar como inconstitucionales las disposiciones de dicho Decreto Ley que 

crean figuras de del itos econ6micos" . 111 Tambien es certero el criterio de que 

"El articulo 17 de 1a Constituci6n Politica de la Republica contiene en su texto 

el llamado principio de legalidad. En el orden penal este principio tiene una 

trayectoria hist6rica que condujo a la proclamac16n de la maxima nullum crimen, 

110 

. 111 

Exp. 50-88, G. 8, p. 180 . 

Exp. 12-66, G. 1, p. 4. 
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nulla poena sfne lege como una lueha por el Oerecho. Opera como opuesto a1 i·us 
, 

incertum, por 10 que, ademas de su sfgnfffcaci6n en el orden juridicopenal, 1a 

m4xima alcanz6 jerarqufa constitucional".112 A juicio del autor, los preceptos 

analizados en materia de libertad humana, no s610 se ubican par'a1elamente a1 

Pensamiento Social Cristiano, sino, ademas, desarrollan e1 cr1terio fel1zmente 

sustentado por e l preclaro Pio XII, quien asegur6 que "del ordenamiento jurfdico 

querfdo por Oios derfva el inalienable derecho del hombre a 1a seguridad juridica 

y, con ella, a una esfera concreta del derecho, protegida contra todo ataque 

arbitrarfo" .113 

La Ooctrina Social contiene el apartado de derechos de residenc1a y 

emigraci6n, los que categ6ricamente deben ser respetados dentro de sus Hm1tes 

geogr4ficos, como, tambien en el caso en que, por razones valederas, aconsejen 

justos motivos para que la persona emigre a otras latitudes, con e1 objeto de fijar 

a11f su domicflio. Lo anterior signifiea que el derecho de mov11izac16n va mas 

a114 del suelo patrio, ya que debe conslderarse al hombre como un ciudadano de 1a 

comunidad universal. El Articulo 26 de la Cbnstituci6n Po1ftica de 1a Republica 

contlene la garantia de libertad de 10comoci6n 0 de movf1izacf6n, en e1 sentldo de 

que tada persona t iene 1 ibertad de entrar, permanecer, transitar y salir del 

terrftorio naciona1 y cambiar de domici1io 0 residencia, sin mas 11mltaclones que 

las estab1ecidas por 1a ley (10 ultimo contiene una reserva de ley). En nuestro 

pais, corresponde a 1a Direcci6n General de Migraci6n, principalmente, 10 relat1vo 

a respetar este derecho, ya que, si no se respeta, las personas tienen dlficu1tad 

lIZ Exp. 12-86, G. 1, p. 9; PT. 27. 

113 PT. 27, tornado del radlomensaje navidcfio de 1942: AAS 36 (1943) 21. 
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para trasladarse de un 1ugar a otro, tal como sucedi6 en e1 caso en qlie "la parte 

postu1ante aleg6 que la actitud del Director General de Migraci6n de negarse 

entregar e1 pasaporte del menor de edad, de naciona1idad guatema1teca, Federico 

Jacques Bolduc, violaba el derecho de 10comoci6n que reconoce e1 artfculo 26 de 1a 

Const1tuc16n Polit1cs, 10 que resu1ta ser c1erto, dado que dicha 11bertad 1ncluye 

la de entrar 0 salir del territorio nsciona1, y, asimismo, la prohibici6n de que 

se 1e niegue el pasaporte a ning(m guatemalteco, documento que , p~r mandato de ley, 

es necesario para hacer efectivo el derecho de 10comoci6n 81 exterior, y que, 'segufJ 

se dispOne en el articulo 62 del Reg1amento de 1a ley de Higraci6n y Extranjeria 

(Acuerdo Gubernativo 69-86) los pasaportes se entregarAn a los interesados dentro 
f 

de 1 as setenta y dos horas s iguientes a que se hayan sat i sfecho los requi sitos 

estipu18dos en 18 Ley y e1 reg1amento".114 

En materia fiscal debe preva1ecer tambien dicho principio, porque 1a 

administraci6n debe tener, como 1ugar para e1 cump1imiento de las ob1igaciones del 

contribuyente, e1 domicilio que este haya fijado vo1untariamente para verificar e1 

pago de sus impuestos. Lo anter10r evidencia que son las est ructuras y los 

sistemas los que deben estar a1 servicio del hombre, y no viceversa; criterio 

desarro11ado as1: "toda persona tiene derec~o a cambiar de 

domicllio y residencia, derecho que ese artfcu10 31 cHadD (Decreto 62-87 del 

Congreso de 18 Republica, Ley del impuesto unico sobre inmuebles) reconoce 

expresamente en cuantoal domici1io fiscal. Es contradictorio, por consiguiente. 

III Exp. 89-87, G. 5, p. 160; PT. 26. 
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tanto con el articulo 26 de la Constltucl6n Polftlca de la Republica, que garant1za 
, 

a toda persona el derecho de cambiar de dom;cill0, como con la pr1mera parte del 

propio arUculo 31, que concorde con el precepto constitucional permite al 

contrlbuyente el derecho de fijar su domici1io fiscal, confer1r la facultad a tal 

D1recc16n, de denegar su aceptaci6n, mAxime Que se trata de justif1carla, d1ciendo 

que se conf1ere con fundamento en Que 1a fijaci6n de dom1cil10 del contr1buyente 

resultare lnconvenlente para la dicha Direoci6n".115 

E1 hombre, como ya 10 hemos apuntado anteriormente, es un ser eminentemente 

soc1a1, que busca 1a compania y asociac16n de otros semejantes para la rea11zaci6n 

de sus fines. Tal circunstancia 10 11eva a ejercer sus derechos corporat1vos. Uno 

de ~stos es e1 derecho de reuni6n pacifica y s1n armas, que no puede ser 

restringido, disminufdo 0 coartado, y puede ejercitarse dentro del marco legal 

estab1ecldo por las 1eyes de orden publico. La Constituc16n Polft1ca de la 

Repub11ca reconoce, en sus artfculos 33 y 34, respectivamente, los derechos de 

reun16n y manifestaci6n, }' el derecho de asociaci6n. Este derecho va m4s a114 de 

la asociaci6n civil, ya Que e1 hombre, por ser tambi~n un ente "relig1oso", goza 

del derecho de manlfestar su credo fuera de los temp10s re1igiosos, sin mb 

1imitaciones Que el respeto a1 orden publico y a los creyentes de otras re1ig10nes. 

Las garant fas anteriormente descritas podrian entrar en la clas1f1cac16n del 

derecho de asociaci6n "temporal", mientras Que e1 derecho de asociaci6n 

"permanente" es aQuel Que permite a1 hombre 1a uni6n con otras personas, can el 

objeto de desarro 11 ar 1 abo res y act i v I dades a 1 argo plaza,' ta 1 e 1 caso de 1 as 

gremla1es, slnd1catos, c1ubes y asociaciones. Los documentos ecles1ales afirman 

115 Exp. 300-81, G. 1, p. 14; PT. 25. 
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que estos derechos de reun16n y asoc1ac16n prov1enen de 1a soc1ab111dad natural de 

los hombres, forma mAs 1d6nea para actuar 1ibremente y con propia res~onsab11idad 

para obtener los fines propuestos. La Iglesia 1nsta a que se funden muchas 

asociaciones u organ1smos capaces de alcanzar los fines que en forma individual no 

puede lograr el hombre. Tales grupos deben tener como pun to de partida la defensa 

de la l1bertad y dignidad de 1a persona . 1I6 A nuestro ju1c10, existe 

compat1bl1idad entre los preceptos const1tucionales a1udidos y e1 Pensamiento 

Social Cristiano, porque se toma en cuenta 1a tendencia social del hombre --no es 

bueno que el hombre est~ solo ... "111 qu1en, desde sus in1cios, ha neces1tado del 

grupo para llevar a cabo sus metas, mediante un proceso de soc1ab111zaci6n, tantas 

veces aludido e impulsado por los Rornanos Pont ffices. 11I 

Oesde e1 principio de los tiempos e1 hombre ha s1do comun1cat1vo. La 

historia c1aramente nos muestra el desarrollo de esa tendencia innata de expresar 

ideas y pensamientos, no sin antes pasar por sistemas que han tratado (yen algunos 

casos con provechosos resultados) de amordazar 1a 1ibertad de emisi6n del 

pensamiento. Las actuales comun1cac1ones han perm1t1do que e1 hombre se exprese 

mAs allA de sO' circu10 territorial; de a11i que las cienc1as de 1a cornun1cac16n, 

en 13 actualidad, haysn tornado tanto auge en un mundo que rec1be mensajes en masa. 

La I!J1csia no ha permanecido a1 margen de d1cha s1tuac16n. A1 ce1ebrarse e1 

116 

IJ1 
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Cfr. PT. 23 Y 24. 

Gen. 2, 18. 

Cfr. PT. 23, 24. 
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octog~simo aniversarl0 de la Rerum Novarum, una de las pr~ocupae1ones del 

Mag1sterio, reflere a los medias de comunlcac16n social. Estos han lnfluenelado 

grandemente en la formaci6n j' transforrnaci6n de menta11dades, 10 que obvlamente ha 

trafdo consecuencias posit ivas y negativas, resaltando, par sabre todo , la ereael6n 

del contacto humano par encima de las distanclas y lenguas. El postulado moral se 

sintetiza en que sabre los hombres en cuyas manos est A este poder, recae una grave 

responsabllidad moral en relaci6n con la verdad de las lnformaclones. Que deben 

difundir, en relaci6n a las necesidades y can las reacciones que haeen nacer, y en 

relac16n can los va10res que proponen. Comp1ementando 10 anter,lor, esa gran 

responsabilidad aludlda conlleva tambi~n la creaci6n de un ambiente donde la 

veracidad de las lnformaclones pueda darse . Desde e1 punto de v1sta const1tuc10nal, 

el Artfcul0 35 contempla la 1ibertad de emlsi6n del pensamlento por cualesqu1era 

medlos de dlfusi6n, sln censura nl li cencla prevla. La segunda parte de esta 

garantfa descansa en la determlnaci6n de que tal derecho no podr4 ser restr1ng1do 

por 1a ley 0 disposic16n gubernamenta1 a1guna. 

el abuso de esta libertad trae consigo 

Como contrapartlda a 10 anter1or, 

las responsabl 1 1dades legales 

correspondlentes, en primer lugar, yademAs, las personas afectadas tlenen derecho 

a ejercer su derecho de respuesta. La segunda parte de este articulo se relaciona 

con el ejercicl0 de la emisi6n del pensamlento, cuando las publlcaciones vayan 

dirlgidas a la critics y evaluaci6n de 1a func16n publica y de los funclonarios en 

el ejercicio de sus cargos, asisti~ndoles el derecho de aclarar, en el caso de 

ofensa. La Constituci6n no se qued6 carta, ya que d1spuso que la 

activldad de los medias de comunicaci6n social es de inter~s pub11co, 10 que 

concuerda can los document os eclesiales, que 10 denominan blen comun. Flna1mente, 
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dicho articulo regula sobre la autorizaci6n, 1 imitaci6n '0 cancelaci6n de las 

concesiones otorgadas por el Estado a los particulares para el ejercicio de este 

derecho, asi como 1a reserva de 1a ley que regu1arA a fonda 1a materia. 

Posiblemente uno de los casos mAs interesantes en re1ac16n a la justicia 

constltuclonal, 10 constituy6 e1 amparo seguido por la entidad Te1ecomunicaciones 

Sociedad An6nlma, vs. Te1evlsiete Sociedad An6nima, en e1 que 1a Corte de 

Constituciona1idad hizo una exegesis precisa sobre e1 contenido y a1cances del 

Articulo 35 constituciona1, asi: "Al examinar el inciso e) de 1a c1Ausula 

contractual en que "Televisiete, Sociedad An6nima" se apoya, se encuentra que 

facu1ta a uno de los contratantes para ordenar 1a suspensi6n de la transmisi6n del 

notfciero, si este, en su horario de transmisi6n hace comentarios que perjudiquen 

a "Televisiete Socfedad An6nima" 0 a sus funcionarios. los contratos tienen su 

raz6n de ser en la autonomia de la voluntad, pero esta se encuentra limitada por 

las leyes de orden publico; ... Oentro de las libertades Constituciona1es estA 1a 

emisi6n del pensamiento, contenida en el articulo 35, libertad que, por su 

naturaleza, no es negociab1e ni total ni parcia1mente. En consecuencia la ind1cada 

clAusula carece de eficacia vinculante por ser producto ' de declaraciones 

particulares de voluntad dictadas fuera del Ambito de 1a autonomia que a e11as 

corresponde... Por otra parte el refer'ido inciso produce una posici6n de 

privilegio de "Televisiete, Sociedad An6nima" y a sus funcionarios. sobre cualquier 

otra persona individual 0 jurfdica, pues mientras estas estarian sujetas a 

~ualquier comentario del Noticiero "Siete Olas·, por tendencioso 0 injusto que 

fuera, tal ,libertad de critica nunca podria alcanzarlos a ellos. 10 cual estarfa 
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en contradfccf6n con el espiritu de igualdad Que da a todos e1 derecho de ejercftar 

los actos 0 accfones que preven la Constituci6n Politica, la Ley de Emisi6n del 

Pensamlento, y 1a Convenci6n Interamerlcana de Derechos Humanos, frente a los 

abusos en 1a emisi6n del pensamienta, y son solamente estos derechos 10·s que tienen 

y pueden, llegado e1 casa, ejercitar "Televisiete, Sociedad An6nima" y sus 

funcfonarios, incluyendo deduc i r las responsabi11dades legales 

correspondientes" . 119 

La Iglesia ha reconocfdo e1 sagrado derecho del hombre de poder adorar aDios 

segun la recta norma de su conciencla y de profesar la religf6n en privado y en 

publfco. Va Le6n XIII afirmaba Que: "Esta 11bertad, la l1bertad verdadera, digna 

de los hijos de Dios, que protege tan gloriosamente la dignidad de la persona 

humana, esta por enclma de loda violencia y de toda opresi6n y ha side siempre el 

objeto de los deseos y del amor de la Iglesia. Esta es la libertad que 

reivfndicaron constantemente para sf los ap6stoles, 1a que confirmaron con sus 

escritos los apologfstas, la Que consagraron can su sangre los 1nnumerables 

martires cristiallos".1ZO La revoluci6n liberal de 1871 trajo consigo la ruptura 

entre Estado e Iglesia, Ilaciendo asf un goblerno desligado de la influencia de la 

Iglesia Cat61ica y con la lnstaurac16n de la educaci6n laica. Aparece asf algo 

novedoso en relac16n a las garantfas individua1es: la libertad de cultos 0 libertad 

de religi61l, contenida actual mente en el Articulo 36 constitucional, Que prescribe 

el derecho que tiene tada persona a practlcar su religi6n 0 ereeneia tanto en 

publico como en prlvado par media de la ensefianza el culto y 18 observancia sin mAs 

119 

m 
Exp. 217-87, G. 5, pp. 144 y 145; OA. 20. 

PT. 14. 
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1 fmlles Que el orden publ ico y respeto debldo a la dignldad de la jerarquia y a los 

fleles de otros cultos. En otro tipo de legislaciones se conoce este derecho con 

el nombre de "L iberlad de Conciencia", oponible erga omnes en los casos en que se 

antepone este derecho a las disposiciones legales Que rigen determinada situaci6n. 

(v. gr. prestacl6n del servicio militar, donacl6n de 6rganos, etc.). La 

Constltuci6n en su Articulo 37, reconoce la personalidad jurfdica de la Iglesia 

Cat61fca. Ademas, la posibflfdad de reconocimlento estatal hacla asociaciones y 

grupos Que persigan fines religiosos, sin mas limitaciones · Que las de orden 

publico. Aun cuando se reconoce a todos los cultos, la segunda parte del articulo 

da un trato especial a la Iglesia Cat61ica (por razones de presencia y antigUedad), 

en 10 refercnte a 1a extensi6n gratulta de los tftulos de propiedad de los bienes 

Que actualmente ocupa para la realizaci6n de sus fines, siempre que hayan formado 

parte de clla en el pasado. Fillalmente hay una exenci6n de impuestos, arbitrios 

y contribuciones de los bienes inmuebles de las entidades re1igiosas destinados a1 

cu1to, a la educaci6n y a la asistencia social. 

El Magisterio sugiere c6mo debe orientarse 1a actividad del Estado para 

conseguir la realizaci6n de los fines sociales 0 de inter~s nacional, 

fortaleciendo, como primer paso, ·el regimen legal y las instituciones, y ordenando 

la administracl6n para Que brote espontaneamente la prosperidad, tanto de 1a 

sociedad como de los individuos. El Articulo 43 de la Constituc16n contiene 1a 

libertad de industria, comercio y trabajo, esta ultima desarrollada minuc.losamente 

de los articulos 101 al 106; "esa libertad de comercio se limita por motivos 

socia1es 0 de interes naciona1, regulados en otros preceptos constltucionales y las 
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.ismas leyes, y en el mismo articulo 43 que el lnterponente cita, las limitaciones 

a1 comercio que con motivo del lnter~s naclonal impone el estado a la Persona 

individual constituyen una forma de conjugar los intereses de la persona individual 

con el medio social al que perlenece" .121 Parte del surgimiento de 1a prosperi dad 

10 constituyen los progresos de la industria yel comercio, sin mAs 1fmites que la 

busqueda del beneficia de la mayoria. En este sentido se viene a confirmar, una 

vez mAs, que la concepc16n del Estado Guatemalteco -5i bien en la prActica no 10 

consigue- es l a adecuada y progresiva socializaci6n de los medios y las 

instituciones. "El sistema de libertad no excluye en principio aquellas 

regulaciones de la vlda mercantil encuadradas en normas generales y que 

especiflquen las condiciones a que hayan de sujetarse cuando ejerzan determinadas 

actividades. Eneste contexto, si el legislador consldera necesario dictar medidas 

para controlar )' evitar el alza inmoderada de precios y servicios esenciales, y 

para ello emitir las disposiciones correspondientes, obra dentro de sus funciones 

y 10 que se debe anallzar es la constltucionalidad de cada una de esas 

disposiciones"122 En materia econ6mica , seglin el juicio de la Igles.ia, pueden 

reducirse a dos los principios: en primer lugar, la prohibici6n abso1uta de que 

prevalezca el inter~s individual sobre el del grupo, 0 la libre competencia 

llillttada; y, en segundo lugar, que se antepongan los deseos de unos pocos e, 

inc1uso, los de la naci6n, so pretexto del predominio abusivo de estos 

econ6micamente poderosos. Por el contrarl0, en este rubro es indispensable que 

loda act Ividad sea regida pur 1a justicia y 1a carfdad como patrones supremos del 

121 

m 
Exp. 12-86, G. 1, p. 11; RH. 23. 

Exp. 12-86, G. 1, p. 3; HH. 38, 39, 104; GS. 63, 64. 
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onJen social. Dicho en t~rrninos constituci ona1es, segun e1 Articulo 118: El 

r~gimen econ6mico y social de 1a Republica de Guatemala se funda en prlnciplos de 

justicia social. Las actuales circunstancias y e1 creciente desarrollo econ6mlco 

de 1a humanidad han traido consino grandes diffcu1taqes a1 aparato estata1, Qulen 

con una act Hud pol iciaca, ha de vig; 1ar a las grandes organizaciones econ6mlcas, 

particu1ares, mixtas '/ estata1es, para Que su actividad se oriente 81 bien comun, 

con miras a Que en el regimen econ6mlco- social se promueva 1a dignldad de 18 

persona humana. A fin de cuentas, es esta e1 motivo y raz6n de la exlstencla de las 

estructuras, siendo por ello necesarias las innumerables reformas a la vlda 

econ6mico-social y un cambio de costumbres en todos. Yendo mAs a114, dlchas 

activldades deben ejercerse dcnlro del Ambito propl0 del orden moral. 

Sobre el derecho a la cultura y educaci6n, el Pensamiento Social Cristiano -

no lIa descuidado su difusi6n. Es mAs, define 1a cultura como todo aQue110 con 10 

Que c1 hombre afina y desarrolla sus innumera1es cualidades esplrltuales y 

corporales; procura someter e1 orbe terrestre a su conocimiento, hace mAs human a 

la vida social, partiendo de la fam i lia hacia 1a comunidad, mediante la protecc16n 

de instituciones y costumbres y, finalmente, busca las mas exce1sas asplraclones , 

del espiritu, mediante 1a busqueda de 1a verdad, e1 bien y 1a bel1eza. 123 Tamblen 

pone de maniflesto que cada dia es mayor el numero de personas Que toma conclencia 

de Que son art iflces de 1a educaci6n y cultura en sus comunidades. 1H La cultura, 

124 

Cfr. GS. 53, 57. 

Cfr. GS. 55. 

116 



8 nue!:tro jUicio, es producto de un sistema donde 1a educaci6n tiene un 1ugar 

preponderante, como respuesta a 1a exigencia natural del hombre a tener acceso a 

los bienes de 1a edueaei6n y cultura. Es fundamental que reciba 1a instrueci6n 

bAsics y despu~s una formaei6n teeniea, acorde al progreso y forma de" ser de cada 

pais. m Siguiendo una 1 inea muy pareeida, el Magisterio Constituciona1 hace una 

ex~gesis precisa del dereeho soci~l a 1a edueaci6n que, a nuestro juieio, se adeeua 

muy bien s 1a ensefianza social de la Iglesia, asf: "El articulo 71 constftueiona1 

fija e1 princip io bAsic? de organizaci6n del sistema educativ~ dise~ado por e1 

texto fundamental. Estab1ece que 'se garantiza la 1ibertad de enseflanza y de 

criterio doccnte' y que 'es obligaci6n del Estado proporcionar y faeilitar 

edueaei6n a sus habitanles sin discriminaci6n alguna'. En est a forma se 

c!.:truettJran los dos pllares sobre los que descansa 10 que podda denominarse el 

'C6digo constitucional de 1a educaci6n'. Por un lado, en 1a primera parte se 

recoge el principlo liberal que reeonoee la libertad de las personas frente a1 

poder publico en el ejercieio del derecho a 18 educaci6n, yen el segundo, se 

eonsagra el prlncipio del estado social prestador de servicios que se ob1iga a 

sat isfacer las pretensiones educat ivas de la poblaci6n . El reconoeimiento del 

dcrccho que todos ticnen a la educaei6n, y paralelamente, el de 1a l1bertad de 

en!:efiallza 'I de criterio docente, impliea que se adopta constitueionalmente un 

nJOtlclo edueat iVrJ basado en dos principios eseneiales de nuestro ordenamiento 

d-:mocr,Hieo: la llbertad '/ el pluralismo. Sistema educativo en el Que coexisten 

centrus pr/vadus ~' p.jbl ieos de enseilanza y ell el que su actividad se desenvue1ve 

libremcnle. Estos dos dereehos son complementarios >' claramente el const ituyente 

"m ef r. PT. 13. 
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asi los estatuy6. No solamente son derechos de 11bertad frente a1 poder publico 

que protegen un area prlvada, sino tambien son derechos de participaci6n que 

perslguen e1 acceso a las prestaclones a que est a ob1igado e1 Estado en 1a 

rea11zaci6n de los fines que 1a Constituci6n estipu1a. En ' terminos generale~, la 

1 iberl3d de enseiiBllza llcne su orlgen y derlva de 1a mas ampl ial ibertad de 

pensamiento }' de la libertad religiosa, tambien e)(pre~ente recono~idas en los 

articulos 35 y 36 de la Constituci6n; es una proyecci6n de esta.s l1bertades 

apl icadas a la enseiianza. Su contenido se desarrolla en tres direcciones: derecho 

a crear instltuciones cducat1vas (Arto. 73 canst ituclona1); 1 ibertad de catedra 

(Arto. 71 constitucional) y derecho de los padres a escoger la educaci6n que .ha de 

impartlrsc a sus hijos mCllores ,(Arto. 73 constituclonal); .. .. Es necesarl0 realizar 

una interpretaci6n comprensivB de todas las provisiones constitucionales sobre la 

materia cducat Iva, ya que en ellas se BpulIla en varlas dlrecciones: consagran 

dcrcchos de libertad (Art. 71); imponen debe res (Arts. 74, 75, 76, 77, y 78); 

aarantlzan instltur;ioncs (Arto. 79); reconocen derechos de prestac16n (Arlo. 74); 

y en algunos casas imponen mandatos a1 legislador (Artos. 78 y 80) . . Existe una 

conexi6n entre lodos estos preceptos que se relacionan par la unidad del objeto que 

persiguen, por 10 que lodos ellos constituyen 10 que puede llamarse el derecho a 

13 edIJcaci6n, Que como un dcrecho especifico puede ser atrlbulb1e a un determinado 

sujeto que es el alumna ... Dos principios son esenciales en 1a aplicaci6n del 

derecho a la educBc16n: el principia de constitucionalldad como orlentac16n y 

1 imite del sistema educat iva y e1 principia de intervenci6n pub1 ica en el mismo. 

El primero de ellos, es recagldo por el articulo 72 de 1a ~stituci6n, Queexpresa 
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QUC la cducaci6n tiene como fin primordial el desarrollo integral de la persona 

humana, el conocimiento de la realidad y cultura nacional y universal, el cual en 

su segundo pjrrafo subraya el principio, al indicar que se declaran de inter~s 

naclonal la educac16n, la lnstrucci6n, formaci6n social y la ensenanza sistemAtica 

de la Constituci6n de la Republica y de los derechos humanos. Estos preceptos, 

deben relacionarsc COil las declaraciones inscrftas en el PreAmbul0, en el Que se 

expresan los valores superiores que informsn el ordenamiento jurfdico

constttucional; la dlgnidad de la persona humana, la libertad, la igualdad, la 

segurldad, la jUsticia, el bien comun y la paz Actua lmente se cons i dera 

legltima y neccsaria la intervenci6n del Estado en materia educativa, para evitar 

que la act ividad se convierta en monopol io de unos pocos, y para garantizar 18 

prestacl6n del servicio a la poblaci6n con respeto del marco constitucional. La 

potestad de inspecci6n del poder publico implica, como 10 reconoce la doctrina 

especializada de derecho administrativ~, una relaci6n de control estable e 

illstitucional, cuyo contenido, depcnde de la actividad a que se orienta, y asf el 

Estado est A autorizado para establecer reglamclltaciones especfficas de diverse 

orden para garantizar que la organizaci6n y funcionamiento del sistema educativo, 

en 105 centros publicos y privados, se real ice de conformidad can los principios 

que informan la educaci6n naclonal ... En el ramo de la educaci6n no debe 

considerarse la inspecci6n del Estado como una simple actitud pasiva, pues ello 

careccrfa de sent ido y significarfa lrasladar a 

facultadcs y, fundamentalmente, obligaciones Que 

Cunstituci6n ha impuesto al Estado. El poder del 

los centr~s 

en diversas 

Estado para 

privados 

formas la 

fntervenfr 

actfvamente en aspectos de supervisi6n yen el caso especfffco de fntervenir para 

119 



la autorizaci6n de cuotas escolares, normar su fijaci6n, establecer lfmites, 

imponer sanciones y hacer imperativo el respeto a disposiciones reglamentarias, 

provlene no solamente de est a disposici6n del articulo 73 entendldo en el ampll0 

sentldo de su sianificado, sino de otras disposlciones constitucionales tambl~n 

apllcables a la educac16n que deben entenderse en su sentldo integral -artlculos 

10., 57, 71 a 81 de la Constituci6n-. Desde el punto de vista constltuclonal los 

conceptos de euucac16n son variados y complejos. En el Estado moderno los 

problemas juridicos de la educac16n, son esenclalmente constltucionales, se les 

vincula en forma directa con la posibilidad de lograr 0 no un equilibrio entre dos 

facto res jurfdico-polfticos: el derecho del ciudadano a la educaci6n y el del 

Estado a conducir la educaci6n y su orientaci6n artfculos 71, 73 Y 74. Sin 

embargo, esa funci6n estatal plantea cuestionamientos en cuanto a sus limites y sus 

a 1 cances; surgen entonces los criterios de i nterpretac 16n const ituciona 1. Las 

normas constitucionales son normas estables perc a la vez flexibles; ... es obvio 

que la acci6n del Estado cuando interviene en el regimen econ6mico en relac16n con 

intereses de la educaci6n est A actuando en funci6n de intereses socfales orfentados 

al bien c~lI.Jn .... Dentro de ese contexto teleo16g1co, la facultad de fnspecc16n 

del Estado -articulo 73- a loscentros educativos privados lleva imp!"fcita las 

facultades necesarlas de acci6n en la busqueda del bien cornun y de protecc16n a la 

familia; y la autorizaci6n de cuotas escolares se Inscribe en este contexto. 

Cuando la Constituci6n concede al Estado facultad de acci6n dentro del ampl io 

concepto en su poder de 'inspecci6n', este la ejercita efectivamente mediante un 

lfmftado intervencionismo estatal, que no es exclusivo del ramo de la educacl6n, 
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pues cxisle en areas de naluraleza estrlctamcnte econ6mlca, como cuando actua 

fijando precios, perc Que en el ramo de la educac16n es de mat ices especiales par 

los valores en juego; se intervlene en un control minima en los planes y programas 

oficiales de estudio, y en el aspecto econ6mico en la fijac16n de cuotas •..• Debe 

considerarse tambl~n Que el campo de la educac16n esta lnmerso en Guatemala dentro 

de un pueblo sumamente heterog~neo en relac16n con factores econ6mlco-soclales; y 

la naluraleza especulativa del empresarl0 puede eventualmente hacer nugatorl0 el 

dcrecho a la educaci6n de vastos sectores de poblac16n via las cuotas altas 

cscolares. las empresas privadas se organizan con el fin de prestar serviclos en 

el ramo de la educaci6n , y escogen el objeto de su organlzac16n a1 amparo de los 

derechos Que 1es confiere 1a Constituci6n, pero tambi~n Quedan sujetas a los 

controlcs estata1es; asi se desprende del articulo 43 de la Constituc16n Politica 

de 1 a Repub Ii ca M • 126 

Como contrapartida a los derechos del hombre, tambien existen obligaclones, 

ya Que la garanUa de una 0 unas personas esta en relaci6n con la ob11gac16n de 

otra u otras personas de respctar1a, proceso Que opera en dob1e via. Por ejemp1o: 

para cl derecho a la vida, corresponde el deber de respetar1a (v. gr. prohiblclones 

al aborto y la eutanasia); para el derecho a un nive1 de vida decoroso, e1 deber 

de vivi r con decoro; e 1 derecho de buscar 11 bremente 1 a verdad supone 1 a 

obligaci6n de buscarla con exactitud y profundidad; y, ante la garantia de obtener 

educaci6n y cullura, el deber de aslml1arla y respetar las reglas y estatutos Que 

18 ordcnan. Eslos fucron 5610 algunos ejcmplos de c6mo ope ran los postulados de 

la constituci6n en sentido contrario 0, sl se quiere llamar, la lnterpretac16n de 

126 Exps. 303-90 y 330-90, G. 20, pp . 29-33. 
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las normas constHucionales en senti do negativo. 

1.4- iCual es el fin del hombre? 

tlo cesaremos de repetir que, desde la perspectiva del Magisterio, el hombre 

parte de su dimensi6n de semejanza con su creador, Oios. Su fin es la perseeue16n 

del bien, que unicamente se realiza par media del usa de la libertad "signo 

eminente de la imagen divina en el hombre", la que permite aleanzar la plena y 

bicnavcnturada pcrfccci6n. No basta unieamente con la elecci6n del bien, sino es 

necesaria la adecuada busqueda de los medias para sat isfacerlo. m En t~rmlnos 

de Constituci6n, puede decirse que los fines del hombre se encuentran preclsados 

tanto en el Pr~smbul0 como en los artfculos 10. y 20., que intrfnsecamente pueden 

dejarnos ver la intenci6n de los constituyentes de elevar a la persona a su m4xlma 

dignidad; mielltras que una concepci6n materialista nos plantea que el hombre nace, 

vive, se reproduce y muere, tal y como 10 hacen la gran mayorfa de seres vivienles, 

sin tomar en euenta la dimensi6n del hombre. Pero en e1 orden de 1a cultura 

judeo-crist iana, esta concepci6n va mlls alla de la vida terrenal del hombre; 

plantea su trascendencia metafisica (la illmortalidad del alma), cuyo lnlcl0 

comienza aquf en la tierra mediante el alcance de la promoci6n humana, segun sus 

derechos y obl igaciones. Sobre el part icular abundan leyes, tratados, convenciones 

y toda clase de textos orientadores. Oespues de ello la persona busea ir m4s a114 

121 Cfr. GS. 17. 
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de ... , 10 Que en t~rminos de la concepci6n crist1ana podrfa enunciarse como -la' 

pasesi611 de Dios", Mel encuentro final con Dios" 0 "la espectativa escato16g1ca-. 

Eso es en 10 Que respecta a la individualidad de la persona, pero, desde el punto 

de vista social, la finalidad del hombre se alcanza mediante la promocf6n del bien 

C(lIIIUII que, en la actualldad, es el nombre con el que el Mag1sterl0 Social de la 

Iglesia idcnt ifica al progreso del g~nero humano, cu)'a g~nesis radica en su 

comunidad dUll~st ica y avanza hacia las estructuras mund1ales. 

2- LA FAMILIA 

2.1- General1dades 

La g~nesis de la sociedad radica en el nucleo faMiliar. La familia puede 

dcfinirse, a la luz del C6digo Civil, como aquel1a instltuc16n social derlvada del 

matrimonio, producto de la uni6n de un hombre y una mUjer, qu1enes mediante la 

prolongaci6n de la espec1e procrean, educan y preparan a los hijos para desempeftar 

un papel especifico dentro de la sociedad. 1Z1 De esta definic16n se logran 

extraer varios elementos, a saber: a) la familia es una lnst1tuci6n social; b) es 

originada b~sicamente en el matrimonio, pero sin descartar otras posibilidades de 

formaciun, par ejemplo, la uni6n de hecho; c) es el resultado de una uni6n 

heterosexual, 10 Que Quiere decir Que nuestra legislaci6n no contempla la formaci6n 

de una familia cuyas cabezas sean homosexuales; d) sus funciones principales son 

las de transmitir la vida, educar a los hijos y dolarlos de los elementos morales 

Cfr. Art. 78 C6digo Civil. 

123 



y mate'Hale's 'para que, ' mas tarde,ellos continuen con , esta , func16{1.Por , ptra 

parte ~ esto's conceptos son val idbspara la - fami l i a cristiana -sociedad dom~stiea,,:" 

cuya esencia es anterior a 1a socledad civIl y necesariamente debe surgir de , l,a 

uni6n sacramental de un hombre y una mujer. En nuestro ordenamiento ,primario" 1a 

oraanlzaci6n de 1a familia descansa ,sobre la base legal del matrimonio, la igua1dad 

de derecho de 105 c6nyuges, 1a palernidad responsab1e y e1 dereeho de las pe~sonas 

a decidir 1ibremente el numero y espaclamlento de hljos - p1anificaci6n familiar 

- (Art. 47). E1 Estado reconoce tambi~n 1a uni6n de hecho (Art. 48), quyos efectos 

son siml1ares a los del matrimonio civil, en aras de 1a protecci6n a 1a madre que, 

en un momenta dcterminado, qucde abandonada 0 vluda, como tambl~nla ,salvaguarda 

de sus hijos, ya que 1a dec1arac16n de uni6n de hecho, par parte del 6rgano 

jli":'sdiccional correspondiente 0 un Notario, tien.~, efectos retroactivos. 

Desde los albores de la Do<; trlna Social de la Iglesia , el tema de 1a familia 

cobra peculiar importancia, ya que ante 1a creciellte amenaza de los sistemas 

socia11stas, 1a Ia1csla tuvo que ser determlnante en cuanto a 1a defensa de esta 

instituci6n, pronunciandose aS1: "No hay ley humana que pueda quitar a1 hombre e1 

derecho natural y prlmarl0 de casarse, ni 1lmitar, de cualquier modo que sea, 1a 

fina1idad principal del matrimonio, instituido en e1 principio por la autor1dad de 

Olos: Creced y mu1t ipl ieaos" .129 Tal principio preva1eee en nuestros dfas, ya que 

el Estado de Guatemala deja en manos de los padres 1a declsi6n de tener e1 numero 

de hljos que deseen. Tanto nuestro maximo cuerpo legal como e1 Magisterio 

129 RN . 9. 
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rcconocen en la familia la escuela don de se aprenden los mAs altos valores. Dleho 

en t~rmi nos ec 1 es ia les: "La famlli a es escue 1 a de 1 mAs rlco humani smo~1l8 y 

cor responde a todos cooperar para la realizaci6n de sus fines, cuya clave radica 

en la mutua ayuda entre los miembros de la familia para 10grar ""una mayor 

sabidurfa". Es notable tambi~n la resonancia del Pensamiento Social Cristiano en 

cl spartado Que sobre la familia contempla la Constituci6n, porque se ha 

considerado la verdadera naturalcla del matrimonio y de la familia. Se han sentado 

las bases para protegerla y ayudarla, ademAs de perseguir la moralidad de 18 

instituc16n, asi como el favorecimiento de la prosperidad dom~stica. Esta 

sltuaci6n, plasmada en el Articulo 56 constitucional, se refiere a las acelones 

contra las causas de desintegraci6n familiar, redundantes en el beneficia soclal. 

En relac16n a la funci6n primaria de los padres, la procreaci6n, los Padres 

Conciliarcs llegaron sl consenso de Que: "Los cientfficos, principalmEmte los 

bi610gos, los medicos, los soci610gos y los psic610gos, pueden contrlbulr mucho al 

bien del matrimonio}, de la familia}, a la paz de las conciencias si se esfuerzan 

por aclarar mAs a fondo, con estudios convergentes, las diversas clrcunstanclas 

favorables a la honesta ordenaci6n de la procreaci6n humana".131 

El Papa Juan Pablo II ha mostrado una profunda preoeupaci6n por la mlsi6n de 

la famil ia crist1ana en el mundo actual, de all f su exhortac16n apost61iea 

Fam I 1 1.'Ir IS COl/sort 10, documenlo de mucha actua 1 idsd Que nos serv i rti para e 1 estudl0 

del tema de la familia y su confrontaci6n con el texto constitucional y la 

doctrina . Inlcia 'csle documento con el reconoclmiento de 1a Iglesla hacla el 

130 
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matrimonio y 1a familia como uno de los bienes mAs preciosos de 1a humanldad. Por 

ella alza su voz en medio de la incertidumbre Que aQueja a est as instituciones, con 

el fin de abrir nuevos horizontes Que orienten a las personas hacia .una sana 

promoci6n de estas. 132 Paralela situac16n contiene el Articulo 47 constituciona1. 

El documento magisterial plantea la situaci6n actual de la familia, as1: "por una 

parte existe una conciencia mas viva de 1a libertad personal y una mayor atenci6n 

a 1a ca1idad de las relaciones interpersona1es en e1 matrimonio, a 1a promoci6n de 

18 dignidad de 1a mujer, 8 1a procreaci6n responsab1e, a ' la educaci6n de los 

hijos;. .. a su responsabi 1 idad en la construcci6n de una sociedad mas justa". III 

En nuestra 1egis1aci6n los postu1ados enunciados se encuentra~ comprendldos en los 

art lculos const itucionales 40. "e1 hombre y 1a mujer ... tienen igua1es 

oportunidades y responsabi1idades" y 47 "E1 Estado ... Promovera '.' 1a paternidad 

responsable ...... Par eso es Que el Estado ve can mucho ce10 los aspectos de 

protecci6n ~'promoci6n de 18 familia, al punta Que su reconocimiento aparece en e1 

preAmbulo de 1a Constftuci6n, cuya base (1a familia) conforma los pi1ares 

espirituales ~' morales de 1a sociedad y par ende del Estado. "La familia es 18 

primera y fundamental escuela de socialidad; como comunidad de amor, encuentra en 

el don de sf misma la ley Que la rige y hace crecer".134 El texto ec1eslal que 

nos ocupa asegura Que la vida dlaria de la familia, 1a rutina, 1a partlcipaci6n y 

IJ2 
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la comun unf6n de sus mfembros son fundamentales aportes para la socfedad de 

nuestros dias, desarrolladas en un clima de respeto, justieia, d1410go y 'amor. 

Como 10 han aflrmado los Padres Slnodales, "la familla constituye el lugar natural 

y el instrumento mAs efieaz de humanizac16n y de personalizac16n de la socledad: 

colabora de manera original y profunda en la construcei6n del mundo, haciendo 

posible una vida propiamente humana, en particular custodiando y transmitiendo las 

virtudes y los ·valores,".115 

2.2- Fines 

Ahondando un poco mAs en el tema a la luz del Hagisterio Social, abundan 

eonceptos en torno al papel principal de la familia, taies como "la semilla pr1mera 

y natural de 1a socledad humana", 1a "comunidad de amor"m y el "santuar10 

dom~st ico", cuyos cuatro comet idos principales son: a) la formaci6n de una 

comunidad de personas (princlpalmente a trav~s del matrimonio); b) servlc10 a la 

vida; c) particlpac16n er. el desarrollo de la saciedad y d) particlpaci6n en la 

vida y misi6n de la Iglesia. Estas funciones obllgan, no s610 a atender al nucleo 

famil iar mediante 1a aportaei6n de valores morales, ~ticos y religiosos, slno 

tambi~n en los aspectos econ6micos y materiales que, integrados, persiguen 

eonsolidar a 1a famnia y ayudarla a cumplir 5U misi6n l3l dentro de un mundo que 

erece con problemas soci31es, los nae i dos del incremento demogrAfico y los camblos 

135 
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en 1 as est ructuras. 138 Por eso se hace necesario que, de acuerdo con 18 

legislaci6n y el Pensamiento Social Cristiano, esta instituci6n cobre el verdadero 

sentido de su misi6n que se resume en la frase "familia i's~' 10 que 'eres't";139 

porque tiene una actuaci6n hist6rica que principia con 1a comun1caci6n del amor y 

trasc1ende a ref1ejar10 en e1 mundo contemporaneo. 5610 mediante 1a atenc16n a 

esos parametros puede la sociedad desarrollar y cumplir su finslidad, que no serA 

otra cosa mas que e1 reflejo de la sanidad de sus nucleos primarios. 

2.3- Funci6n social de 1a familia 

La funci6n social de la familia no puede reducirse al mere acto bl.016g1co de 

transmlsi6n de 1a vida, ni siquiera a la acci6n educat1va de los padres -que es la 

primera e insustituib1e escuela- ya que su misi6n va mas alla de las cuatro paredes 

del techo familiar. iQu~ serfa de nuestra sociedad s1 los valores faml11ares no 

~e tradujeran en resonancia social? De allf la insistencia en todos los 6rdenes, 

moral, ~tico, religioso, social, jurfdico y cultural, para que la func16n de la 

familia impregne a 1a colectividad. Las familias, tanto s61as como asoc1adas (v. 

gr. asociaciones familiares de barrios, escuelas, grupos parroqulales, etc.) pueden 

y deben dedicarse a muchas obras de proyecci6n comunitaria, principalmente en los 

lugares que las circunvalan, llegando asi a todas las personas e instituciones que 

Cfr. GS. 47. 

FC. 17. 
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no puedan recibir la ayuda directa de las autoridades. Tal funci6n est4 llamada · 

tambi~n a manifestarse en la forma de intervenci6n politica, es decir, las familias 

deben ser las primeras en procurar Que las leyes y las instituciones la defiendan 

y la enaltezcan. En tal sentido las familias deben tener conciertcia y ser 

protagonistas de la llamada "politica familiar " , asumiendo, asi, el compromlso de 

transformar a la sociedad. Este t i po de acciones se consagran en los Articu10s 

constitucionales 51 (protecci6n a menores y ancianos), 53 (mlnusvI111dos) y 56 

(acciones contra causa de desintegraci6n famil iar). "La conexi6n intima entre 1a 

familia y la sociedad, de la misma manera Que exige la apertura y la partlcipac16n 

de la familia en la sociedad yen su desarrollo, impone tambi~n que la sociedad no 

deje de cumplir su deber fundamental de respetar y promover la familia misma".\CO 

Surge tambi~n como principio complementario al de 1a funci6n social de la familia 

e1 de "subsidiaridad". Esto signifiea que el Estado no puede ni debe substraer a 

las familias aquellas funciones que pueden 19ualmente realizar bien ya sea solas 

o asociadas l1bremente, sino favorecer y estimular posltlvamente en 1a mayor de las 

posbl 1 ldades, la lnlclatlva responsable de las fami11as. lel Lo contrarl0 

equivaldria a una invasi6n por parte del Estado en 1a intimidad familiar y, por 

eode, que~ste asuma una posici6n propia de los regimenes total1tarlos. -Querer. 

par consiguiente, que 1a potestad civil penetre a su arbitrio hasta 1a lntlmidad 

de los hogares. es un error grave y pernicloso. -Cierto es Que, sl una fam·il1a se 

encontrara eventualmente en una situaci6n de extremaangustla y carente en absoluto 

de medios para sallr de par sf de tal agobio, es justo que los poderes publ1cos 1a 

110 

111 

FC. 45. 

Cfr. Ibid. 

129 



socorran con medios extraordinarlos, pues Que cada familfa :" E!s 'una part~ de:, ;la 

socfedad. Cierto tambi~n Que, s1 dentro del hagar se produjerll unaaJter~(; ,i6n 

grave de los derechos mutuos, la potestad civil deberA amparar .e1 dereqho: de ' cada 

uno; esto no serfa apropiarse los derechos de los cludadanos:, slno .protegerlos y .. . ' ~ , 

afianzar10s can una justa y deblda tutela. Pero es necesarlode todo pUl'lt9QU~ los 

gobernantes se detengan ahf; 1a natura1eza no to1era Que seexceda: de .estos 

1fmites".'U Sabre 10 anterior abundan casas en Que los trlbunale~han tenido que 

intervenir ante los abusos, genera1mente del padre de familia 0 de 1asllut!?r~dades, 

y proteger a 1a parte mas debi 1, 1a madre y los hijos, como en el caso ,sfguien.te: 

"E1 Juez Tercero de Familia se extra1 fm1t6 en sus facultades aldecretlirlas 

medidas re1acionadas >'a Que lnterpret6 err6neamente el procedimiento de. se9IJridad 

de las personas contemp1ado en la ley, con 10 cua1 excedf6 . \as . limttes de , su 

competencia, y ha dejado a 1a senora Herrera Polanco y a sus hfjos bajoi.nminente 

amenaza de s~r desa10jados del 1u9ar en Que ' habitan, sin haber ·tenfdo 18 

oportunidad de un contradictorio 1ega1mente suficlellte a1 respocto".IU , 

2.4- Dcrechos >' obligaciones de 1a famil fa 

En primer lugar, 1a Constituci6n reconoce e1 derecho de los padres II decfdfr 

-la paternidad responsab1e" y 1a p1anfficaci6n familiar (Art. 47). E1 Magisterio 

IH RN. 10. 

Exp. 79-86, G. 2, p. 111. 
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Social tambien comparte esta opini6n, pero hace una grave declaraci6n: "la vida 

humana se cornun i ea y propaga por med i 0 de 1 a fami 1 i a, 1 a cua 1 se fund a en e 1 

matrimonio uno e indisoluble", III y 1a propagaei6n de 1a vida debe hacerse de una 

forma eonsc1ente y responsble, de aeuerdo con las 1eyes Que derivan de la 

natura1eza ~', por ende, de Oios, respetando asf las 1eyes genHicas. En cuanto a 

los hijos, todos son igua1es ante 1a ley y tienen los mismos derechos. Toda 

discriminaci6n es punib1e CArt. 50). Este precepto puede cornp1ementarse con el 

postu1ado del Magisterio Social Que promu1ga 1a atenci6n especial y cuidados Que 

~e deben de dar a los hijos, partiendo de "su dignidad personal", asf comO el 

respeto y generoso servieio a sus derechos. lij 

Bajo el tHu10 de Carta de los Oereehos de la Familia, 1a Fami1faris 

Consortia orient a sobre los medios adeeuados para difundir y mantener 18 

instituei6n social por exce1encia, adem6s de los principios Que hemos enunciado 

anteriormente, asi: a) derecho a 1a intimidad conyuga1 y familiar, traducido en 

nuestra Constituci6n en los Artfcu10s 23 y 24, Que regulan sobre 1a inviolabi1idad 

de 1a vivienda y de 1a eorrespondencia, documentos y libros; b) derecho a la 

estabilidad del vinculo de 1a instituci6n matrimonial, tendencia Que en nuestro 

mAximo cuerpo legal se p1asm6 en toda 1a secci6n de 1a familia; c) derecho a creer 

}' profesar su propia fe y a difundir1a, precepto contenido en el Artfcu10 36 

eonstituclona1. Que reconoce e1 ejercicio de todas las religiones, sin m~s lfmites 

Que el orden publ ico y el respeto a la dignidad de jerarcas y fie1es de otros 

Gullos; d) dereeho a educar a los hljos de aeuerdo con sus propias convicciones, 

III 
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tradiciones, valores religiosos y culturales, situaci6n que se encuentra muy l1gada 

con el derecho de culto yen nuestra Constituci6n ests contenido en las secciones 

segunda y cuarta de los derechos socia1es; e) e1 derecho a una vivlenda adecuada 

para una vida familiar digna, protecci6n garantizada en los Articulos 10. y 20. de 

1a Constftucf6n Po1itica de la Republica; f) e1 derecho a crear asociaciones con 

otras familias e instituciones para cumplir can sus fines. Desde e1 punto de vista 

constitucional, este derechoencaja en la garantfa de libre asociaci6n del Articulo 

34; g) el derecho familiar a ser protegido mediante institueiones y 1eyes 

apropiadas que tiendan a evilar' la desintegraei6n familiar. Sabre 10 anterior ya 

hemos hecho relaci6n al comentar el Articulo 56 constitucional y h) el derecho, 

como fami 1ia a emigrar para buscar mejores condiciones de vida que, en nuestra 

const ituci6n, se denomina como la 1 ibertad de 10comoci6n, que permite a las 

personas entrar, permanecer, transitar y sa1ir del territorio naeional y cambiar 

de domicilio a residencia, sin mas 1imitaeiones que las establecidas par la ley. 

Como contraprestae16n a las garantfas estab1ecidas en favor de 1a familia, 

esta, desde el punta de vista de la individualidad de sus miembros y como nuc1eo 

integrante de la soeiedad, debe respetar las leyes del Estado y procurar 1a 

real1zaci6n de los valores religiosos, morales y juridicos de 1a familia. Los 

padres deben tratar a los hijos como seres humanos, no como casas, tal como sucedi6 

en un caso llevado ante la Corte de Constitucionalidad, en que un padre de familia 

pretendia actuar "en ejercicio de 1a patria potestad que ejerzo sabre ml menor 

hija, Georgina Aurora Cifuentes Perez, cuya propiedad es indiscutlble, par tenerla 

registrada en el Registro Civil de Coatcpeque, ocupando el Primer Lugar a mi favor, 
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y e1 segundo 1ugar corresponde siempre a la madre, extremo que acredito por medio ' 

de 18 partida de nacimiento de 1a nina, que obra en autos y como puede apreciarse 

en 1a misma 11eva en primer lugar mi ape11ido por reconocimiento voluntario. Este 

es un derecho que me asiste y ningun tribunal de 1a republica tiene el derecho de 

despojarme de e1 , sino bajo un procedimiento que cause cosa juzgada ... m 

Cor responde tambien a los hijos respetar a los padres, y guardar 1a conduct a 

fraterna a que se refiere 1a ultima parte del Articulo 40. constituciona1. 

3- EL BIEN COMUN 

3.1- Concepto 

Este concepto pareciera de reciente e1aboraci6n, perc grandes pensadores como 

Arist6te1es y santo Tomas de Aquino 10 aplicaban en sus doctrinas polfticas, 

considerando10 e1 te61ogo como "e1 fin a que debfan tender todas las leyes 

humanas". Dicha concepci6n se mant iene vigente en nuestros dias porque, dentro del 

orden jurfdico que prevalece en tal 0 cual socfedad, las leyes deben tender a una 

ffnalidad del cong10merado y no s610 de algunos cuantos. 

Para ana1izar mejor e1 bien comun puede partirse de un dob1e criterio: el 

formal y el material. 

3.1.1- Criterio Formal 

Este se basa en que e1 bien comun consiste en e1 fin verdadero de la 

tl6 Exp. 58-86, G. 2, p. 82. 
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organizacf6n y funcfonamfento estatal, atendfendo a las dosesferas Que func10nan 

dentro de ~ste: la indivfdual y 1a colectiva . La clave para armonfzar 10 . 

indfvfdual con 10 grupal consfste, en primer t~rmfno, en Que el Derecho debe 

garantizar una esfera minima de acci6n en favor del sujeto individual. Es decir, 

el Estado debe permitfr y auspiciar las manifestaciones bAsicas que se consideran 

como medios indispensables para la obtenci6n de la felicidad personal: la vida, 18 

libertad, 18 justicia, la igualdad, el trabajo, el respeto a la conciencia etc. 

Tal permisi6n no debe ser absoluta, sino tener como limitante mantener el orden 

dentro de la sociedad, y Que cada uno pueda hacer exactamente 10 Que hacen los 

otros. De esa cuenta, volvemos a caer en la situaci6n de que la libertad individual 

tiene como limite la libertaddel otro . Cuando ope ran estas circunstancias, existe 

la certeza de que el Estado tiende a la realizaci6n del bien cornun. 

Desde el punto de vista social el Estado, al rea1izar el bien comun, busca 

1a satisfacci6n de 1a co1ectividad. Un ejemplo c1Asico de 10 anterior es el 

concepto de la propiedad individual. Mientras en Roma la potestad del duel'lo de un 

bien inc1uia su uso disfrute y abuso, en nuestros dias no existe el absoluto 

dominic y senorio sobre los bienes, ya que el Estado limita tales facultades can 

miras al bien comun (funci6n social de la propiedad privada). Lo anterior no 

quiere decir Que, escudAndose en la busqueda del beneficio colectivo, el ind1viduo 

tenga que sacrificarse de tal forma que todas sus aspiraciones se vean truncadas. 

Otra de las circunstancias que debe tomarse ~n cuenta es que e1 bien comun perslgue 

1a igua1dad de los individuos, sin olvidar que esto no puede ser unicamente desde 

el punto de vista formal, porque de hecho existen abisma1es diferenclas entre las 
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personas. Por ello, "Ia norma jurfdica debe facultar al poder estatal para. 

intervenir en las relaciones sociales, princ i palmente en las de orden econ6mtco, 

a fin de progeter a 

desvalimiento".1I! Al 

la parte que este colocada en una s1tuaci6n 

respecto, la Corte de Constituc ional1dad afirm6: 

Constituci6n Polftica dice en su articulo 1 que el Estado de Guatemala protege a 

la persona, como 10 asienta el peticionario, pero anade inmediatamente que su fin 

supremo es la realizaci6n. del bien cornun , por 10 que las leyes que se refieren a 

materia econ6mica, como la que se examina, pueden evaluarse tomando en cuenta Que 

los legisladores est6n legHimados para dictar las medidas que, dentro de su 

concepci6n ideo16gica y sin infringir preceptos constitucionales, tiendan a la 

consecuci6n del bien cornun ... EI sistema de I fbertad no excluye en principio 

aquellas regulaciones de la vida mercantil encuadradas en normas generales y que 

especffiquen las condiciones a que hayan de sujetarse cuando ejerzan determ1nadas 

act ividades. En este contexto, s1 el legislador considera necesario dictar medidas 

para controlar y evftar el alza 1nmoderada de precios y servicios esencia1es , y 

para ello emitir las disposiciones correspondientes, obra dentro de sus funciones 

y 10 que se debe analizar es la const1tucionalidad de cad a una de esas 

disposiciones".148 Todo 10 expuesto puede resumirse en que el bien cornun parte 

de la busQueda individual de la fel1c1dad hacia 1a proteccf6n de los 1ntereses 

!;oc1aJes Que, llevados en forma equilibrada, logran 1a armonia deseada para 1a 

real1zaci6n del Estado. 
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3.1.2- Criterio Material 

Surge en primer termino el problema de precisar el alcance y contenldo 

de las distintas exigencias en que se condensa el bien comun, con el objeto de las 

realidades sociales ya citadas . Para saber cuales son los aspectos esenciales del 

bien cornun, debe tomarse en cuenta los factores de cada nac16n, a' saber: 

tradiciones, costumbres, idiosincracia, raza, problemAt1ca social, politica, 

econ6mica y religiosa, s1n negar la esfera vital del desenvolvimiento individual 

y colectivo que, en los regfmenes extremistas, desaparece. 

Desde la perspectiva hist6rica, transcurrieron 18 siglos de 1a era 

cristiana sin que los pueblos tuvieran la oportunidad de hacer va1er sus derechos 

y sus asp1raciones. En algunos puntos del globo existieron movimientos tend1entes 

a dignificar al hombre, pero no es sino hasta la revoluci6n francesa cuando se 

sientan las premisas que propagan la igualdad, libertad y fraternidad que debe 

existir entre todos los hombres. De este momento hist6rico surgen los principios 

que se consagran en las diversas constftuciones, destacando 1a de los Estados 

Unldos, que ha servido de modele a constituciones de otros pueblos. Junto a las 

nacientes libertades de los pueblos, pr i ncipalmente los de lat1noam~rica, se 

propugna establecer limitantes a 1a acci6n y al poder de las autoridades. Estas, 

por las arbitrarledades y abusos, habian sumida a los pueblos en el caos y en el 

miedo de reclamar los derechos Que la propia naturaleza les ' ha dado, y Que las 

leyes pos1tivas unicamente cumplen con reconocerselos. En primer lugar, e1 orden 

jurfdico declara 10 que constituyen los derechos publicos 1nd1viduales (garantfas 

lndivlduales), contenidos en los primeros articulos de nuestra const1tuc16n. Lo 
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anterior evidencia que, al reconocerse a los individuos un minimo de garanttas, ' 

implicitamente se impone al poder publico la limitante de invasi6n hacia la'mAs 

honda intimidad de cada persona; y, como asegura Burgoa, "Sea 10 que fuere, 

independientemente de 1a concepci6n y la forma en que se estab1ezcan 

const ituciona1mente los derechos publ icos individuales, 10 cierto es que en nuestro 

r~gimen juridico estata1 ~stos se estatuyen con claridad y precisi6n, de tal suerte 

que en nuestro pais se cumple, aunque s610 sea te6ricamente en muchos casos, desde 

un mero punto de vista normativo, con el deber-ser de todo orden de derecho: 

respetar la personalidad humana, mediante la erecci6n en garantias individua1es de 

los medios indispensables para su desenvolvimiento".18 

Hemos notado Que uno de los valores supremos para la realizaci6n del 

hombre consiste en la libertad, que unicamente debe estar limitada en beneficio de 

las 1ibertades de los grandes sectores de poblaci6n. En ello estriba e1 ~xlto de 

1a justicia social, Que puede resumirse en tres simples postu1ados: a) todo acto 

individual nocivo incide en la esfera de libertad de otros; b) sabre los intereses 

particulares estAn los comunitarios a generales y c) los aetos indlvidua1es deben 

trascender hacia 13 solidaridad humana. La justicia social tiene par exlgencia 

final 1a consideraci6n del hombre como persona, can todos sus atributos fisicos e 

intelectuales que como tal 1e corresponden. Negar la justicia social es negarla 

integridad del hombre y -porque no decirlo- privar a la sociedad de su 

caracteristica de comunidad formada par hombres distintos a cua1quier otro ser vivo 

Que habita sabre la faz de la tierra. 

Justicia social significa tambien 1a e1iminaci6n de los mecanlsmos de 

119 Burgoa Ignacio, opus cit., p. 51. 
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explotaci6n del hombre por el hombre, a nivel individual y del Estado hacia la 

persona. Por ello, tambi~n la politica gubernativa debe estar orientada a la 

real1zac16n de las asp1raciones individuales y colectlvas del hombre, pe~ltiendo 

el acceso a las fuerzas de producci6n, economfa y goblerno, con la flnalidad de 

elevar el nlvel de vida (no de sobrevlvencia) de los grandes bloques humanos, ya 

que 10 que se perslgue es una existencla decorosa en un marco donde gobernantes y 

gobernados satisfagan sus derechos y cumplan sus obligaclones hacla la comunidad, 

en 10 que denominamos garantfas sociales. 

3.2- Conslderaciones del Hagisterl0 y de la ConstHuc16n 

El Preambulo de la Constltuc16n Politica de la Republica de Guatemala situa, 

en primer lugar, la primacfa de la persona humana, despu~s a la familia, 1a 

soc1edad y al Estado, principal promotor del bien comun. El Articulo 10. 

categ6ricamente establece como fin supremo del Estado: "la rea11zaci6n del bien 

comun". En el desarrollo del texto constitucional, nuevamente se alude a este 

t~rmlno en la parte final del articulo 44, bajo la aseveraci6n de Que "el 1nter~s 

social prevalece sobre el part icular". Por otra parte, el Hagisterio indica Que 

la act ividad humana debe encamlnarse en modo notable a 1a busQueda del bien cornun, 

de manera Que todos los hornbres consigan, mediante la prActica de la virtud, la 

sat isfacci6n de las necesldades de todos. 150 Una de las formas en que a ju1cio 

150 Cfr. RN. 25. 
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de la Iglesia puede crista1izarse este valor es mediante los cuidados que prodiguen' 
, 

las autor1dades publicas a los mas necesitados, p~r medio de 1a activacf6n de 

polHlcas de sa1ud, vivienda, a1imentaci6n, educaci6n,trabajo yahorro. 1i1 En 

t~rminos de nuestra Const ituc16n, tales orientacfones se p1asmaron en' todos los 

articu10s que co10can como prforitarios estos rubros, aS1: Acciones contra causas 

de deslntegraci6n familiar (Art, 56); dec1aratoria de urgencfa nacional en el campo 

de la alfabet1zaci6n (Art . 75); pr10r1dad · naciona1 en cuanto 'al estudfo, 

aprendizaje, exp10taci6n, comercia1izaci6n e industria1izaci6n agropecuarfa (Art. 

79); el reconoclmiento de 1a salud de los habitantes de la Naci6n, como bfen 

publico (Art. 95) y 1a fundamentaci6n del r~gimen econ6mico y social de la 

Republica, en principios de justicia1 social (Art. 118). 

4- LA PROPIEOAD 

4.1- Qu~ se ent1ende por prop1edad 

Entendemos por propiedad e1 derecho del hombre a poseer bienes en forma 

estable, personal y de grupo. E1 Derecho Romano conceptua1izaba e1 derecho de 

propiedad como un derecho abso1ut~, integrado por el ius domfnuim, e1 ius fruendi, 

el ius utendi y e1 ius abutendi. Transcurren los sig10s y las nuevas corrientes 

10 consideran c(}mo una garantia inherente a todos los seres humanos, pero con 

Iimitaclones. La cuesti6n ha side muy debatida. Por una parte, los capitalistas 

han mantenido un criterio muy similar a1 de los remanos, es decir, que puede 

is! efr. ibid. 
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disponerse de la propiedad · como mejor plazcaM. Los comunistas por e1 contrario, 
-

propugnan la abo11ci6n de ~sta, en funci6n de la co1ectividad, argumento fa1az, ya 

que siempre hay una clase poderosa que la detenta, en este caso, el Partido. 

Mientras est as dos poderosas corrientes se debaten en la lucha por mantener rfgido 

este derecho 0 abo11rlo, la Ooctrina Social de la Iglesia sostiene Que este derecho 

es natural, y prov1ene de la d1sposici6n otorgada por Oios en favor de los hombres, 

para disponer justamente de los b1enes de 1a tierra . Pero esta func16n tiene como 

contrapartida las obligaciones y 1im1taciones que se dan como consecuenc1a de su 

funci6n social. 

4.2- Naturaleza de la propiedad privada 

la natura1eza de este derecho se deriva de la Que la propia natura1eza ha 

dotado al hombre de bienes, teniendo la caracteristica de ser algo estable, 

perpetuamente duradero y proporcional "de modo que sea absolutamente just~que use 

de esa parte como suya y Que de ningun modo, sea licito Que venga nadie a v101ar 

ese derecho de ~1 mismoM.m Por tanto, 1a Iglesia sost1ene Que este derecho de 

propiedad y dominic se mantenga 'intacto e inviolable en las manos de quien 10 

posee . Para ahondar en 10 anterior, a continuac16n un an411s1s de esta garantfa 

a la luz de1 -Centenario Magisterio en materia de Pensam1ento Social Cristiano. La 

Rerum Novarum parte de Que el hombre, en e1 desarrollo de sus facultades, es 

RH. 7. 
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movido, en primer lugar, para la conservaci6n de la especie y, despu~s, para la 

bOsqueda de las cos as con mira a 1a satisfacci6n de sus necesidades y las de sus 

cercanos. El hombre "es el unico animal dot ado de raz6n, es de necesidad conceder 

al hombr.e no 5610 el uso de los bienes, cosa comOn a todos los animales, sino 

tambi~n el poseerlos con derecho estable y permanente, y tanto los bienes que se 

consumen con el uso cuanto los Que, pese al uso Que se hace de ellos, 

perduran" .153 oesde un principio ha Quedado clara 1a posici6n de 1a Iglesia en 

10 que refiere a la propiedad privada, ya Que, si oios dot6 a1 hombre la tierra 

para usarla y disfrutar1a, tal designio no puede oponerse en modo alguno a la 
., 

propiedad privada, pero, "a pesarde Que se halle repartida entre los particulares, 

no deja por e110 de servir a la comOn utilidad de todos, ya que no hay mortal 

alguno que no se alimente con 10 que los campos producen".154 El Hagister10 

considera Que e1 socialismo de reducir a comun 1a propiedad pr1vada dafla a los 

mismos a los que este obsoleto r~gimen pretende proteger, por 10 que cua1Quier 

planteamiento Que tienda a mejorar las condiciones de vida de los mAs desposefdos, 

sea desde 1a perspectiva de conservaci6n del "fundamental principio" de la 

propiedad privada, Que ha de conservarse inviolable. ISS los ' principios de la 

Iglesia sobre los bienes tempora1es se resumen asf: a) poseer bienes en privado es 

inherente al hombre; b) es un derecho Hcilo; y c) es un derecho necesari0. 151 

oesde hace cien afios, 1a Iglesia ha dejado sentada 1a idea de Que los ordenamientos 

153 RH. 4. 

151 RH. 6. 

155 Cfr. RH. 11. 

156 Cfr. RN. 16. 
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jurfdfcos deben favorecer y proveer p&fa e l desarrollo del derecho de prop1edad 

pr1vada. esc sf. procurando la equltativa distribuci6n de 1a t·fQUeza .. 15l Con el 

transcursc del tiempo estos primeros t~rminos. en materi a de ~ropiedad privada. han 

dado origen al concepto de "funci6n social de 1a prop1edad pr1vada-. que 

dcsarro11arelOs y profundlzaremos mas adelante . 

Cuarenta ailos despu~s del primer documento s1stematizado del Pens8IIIlento 

Social Cristiano. 1a Iglesia 1nsiste en los errores en los Que cayO "y permanecf8. 

en esc t1empo, el socfa11smo al querer anular el derecho natural del hombre 8 18 

prop1edad que, 1ejos de redundar en el beneffcfo de 1a c1ase trabajadora, 

"constftuirfa su Ids comp1eta ru1na. '58 Ante esta affrmac16n el Magfsterfo 

advierte los des esco11os contra los Que se puede chocar: a) la posiciOn extremista 

de caer en el 'indiv1dua11smo'. suprimlendo con ello el car6cter social de tal 

derecho y b) caer en el 'colect1vismo' mal entend ido o. por 10 menos, rozar con sus 

errores.,n Para evftar los abusos que puedan darse en re1ac10n a la propiedad, 

hay que establecer que este derecho se distingue de su ejercicfo. 

Debe existfr 1a divlsi6n de 1a propiedad y no invadfr' e1 derecho ajeno 

excedfendo los limftes del propio domfnio; pero los duefios deben tornar en cuenta 

que tal uso debe ser 'honestarnente ejercido,.IID 

151 efr. RH. 33. 

lSI Cfr. QA. 44. 

IU Cfr. QA. 46. 

In Cfr. QA. 47. 
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El Estado juega un papel importante en la determinaci6n del derecho de 

propiedad y t iene Que asumi r una pos ici6n ecu6nime QUe le permita examinar 1a 

verdadera neces idad del bien comun, para Que regule 1a forma de poseer en pr1vado, 

1a transmisi6n de padres a hijos de 10 Que ha sido suyo y los casos en Que, p~r una 

u otra circunstaneia, ciertos bienes deban ser expropiados en beneficio de 1a 

colectividad. 16I 

Constantemente existe una aetitud eelesial de reafirmar e1 car6cter natural 

del derecho de propiedad, ya Que la historia y la experiencia .han demostrado, no 

s610 a la Madre y Maestra, sino a otras estrueturas, Que en los regfmenes po1fticos 

en los Que no se reconoeen a los particulares la propiedad, se viola 0 suprlme 

totalmente e1 ejercieio de la 1ibertad humana, Que se consagra, entre otros, en el 

estfmu10 y protecc16n al derecho de poseer en forma prlvada. 162 Pio XII sent6 una 

verdad Que sfgue teniendo vigencia: "A1 defender 1a Iglesia el principio de 1a 

propiedad prlvada, persigue un alto fin ~tico-social. No pretende sostener pura 

y simplemente el actual estado de eosas, como si viera en ~1 la expresi6n de 1a 

vo1untad divina; ni proteger por principio a1 rico y a1 p1ut6crata contra el pobre 

e indigente. Todo 10 eontrario: 1a Iglesia mira sobre todo' a 10grar que la 

lnstltuci6n de la propiedad privada sea 10 Que debe ser, de acuerdo con los 

designios de 1a divina Sabidurfa y con 10 dispuesto POr la natura1eza. Es decfr, 

1a propledad privada debe asegurar los derechos Que la libertad concede a 1a 

persona humana y, a1 mismo tiempo, prestar su necesaria co1aboraci6n para 

161 

1.62 

efr. QA. 49. 

efr. HM. 109. 
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restab1ecer e1 recto orden de 1a soc1edad" .163 Este criterio 10 reiter6 en el 

radio mensaje de Navldad del veinticuatro de diciembre de mil novecientos cuarenta 

y dos, en el apog~o de 1a II Guerra Mundia1. til 

Los padres conciliares abordan nuevamente e1 tema de los bienes de la tierra, 

tomando en cuenta que existen diversas formas de propiedad, acordes a la cultura 

e idiosincracia de los pueblos, pero sin perder de vista e1 destino universal de 

los bienes. El hombre, al usarlos, no debe tener las cosas como exclusivas de su 

propiedad, sino como comunes, en el sent ido de que aprovechen, no solamente a ~l, 

sino a sus semejantes. 165 Estas ideas han despertado sentimientos encontrados en 

las generaciones post conci] iares de 1aicos. Por una parte, muchos han side 

llamados a 1a reflexi6n y a asumir un compromiso de despojo para satisfacer las 

nececidades de los indigentes, mientras que otro gran numero ha at acado ferozmente 

a la Iglesia, sindic6ndo1a de asumir posiciones radica1es, tendientes a1 comunismo, 

/lada mAs lejos que ~sto. 

4.3- Neces1dad de la propiedad prlvada 

Del Pensamiento Social Cristiano se pueden extraer los criterios que orientan 

hacia la afirmaci6n de la necesldad de 1a propiedad privada, asf: a) porque es una 

163 

164 

. 165 

MM. 111. 

Cfr. MM. 114 • 

efr. GS. 69. 
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exfgencia de la vida individual, verdad que en nuestro texto fundamental se plasma · 

en el articulo 10. " ... proteger a 1a persona ... ", sin qu.e ello s1gnlfique el apoyo 

a sistemas persona1istas. Tambien es necesario este derecho porque es un 

estimulante del trabajo y del ahorro; y porque va de la mana can esa garantfa 

individual de libertad tan necesaria para 1a real1zaci6n integral de la persona y 

de los valores fundamentales de nuestra sociedad; b) porque es una exigencia de la 

vida familiar, necesaria para asegurar su establ1idad a traves de las po1fticas 

tendientes a1 favorecfmfento del nucleo prlmarl0 (v. gr. proyectos de vivienda, 

empresas famflfares etc); adem~s que asegura su independencla; y c) porque es una 

exfgencia de la vida en grupo 0 soelal. 

4.4- Lfmltaclones al derecho de propledad 

"la dlsponlbilldad de la propiedad no es absoluta, porque de conformidad con 

el artfculo 39 de 1a Constltuc16n 'toda persona puede disponer 11bremente de sus 

blenes de acuerdo con la ley', par 10 que el regimen de esa disponibllldad esU 

remitido a 1a 1ey".116 E1 derecho a 1a propiedad privada esta siempre subordlnado 

a otros derechos superiores en el hombre: el de la vida y el del trabajo que, por 

la categorfa de "garantias fundamentales de primerfsimo orden", moderan y 1imitan 

el derecho a la propledad. El derecho a la vida impliea el derecho a comer, beber, 

vestirse, tener una casa y todo cuanto sea necesarl0 para el sostenimiento de la 

vida. Sin este dereeho, resulta parad6gico que se pretendan los demas, par 10 que 

"quien se halla en situaci6n de necesidad extrema tfene derecho a tomar de 18 

166 Exp. 364-90, G. 20, p. 21. 
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riqueza ajena 10 necesario para si". 161 A juicio de la ensel\anza del Magisterio, 

dicha apropiaci6n no es un robo, sino que es tomar de los bienes destinados a todos 

los hombres para satisfacer las nececidades basicas. La propiedad privada tambi~n 

est4 sUjeta al derecho de trabajo ya que, quienes esconden los capftales, los 

mantienen inactivos, no los emplean en dar trabajo y pan a quienes 10 necesitan e, 

intencionalmente, provocan las recesiones, cameten un delito social Que se antepone 

al sagrado derecho de todos los hombres de poseer las cosas para ~1 y los demas. 
, 

En cuanta a 1a exegesis de los preceptos constituciona1es en materia de propiedad 

privada que ha hecho la Corte de Constitucionalidad, ha quedado claro que esta 

garantfa no puede tener caracterlsticas absolutas, ya que H.es necesario tener en 

cuenta que el regimen constitucional del pais reconoce, como principio, el derecho 

a 1a propiedad privada; e1 cual, sin embargo,no es absoluto, pues esta 1fmitado 

p~r causas de conveniencia social; y p~r este motivo, se admite 1a posibilidad de 

1a expropiaci6n forzosa, que en nuestro sistema es regida p~r cfertos principfos 

generales tales como: 1) la causa de expropiaci6n, i 1) 1a lndem.nlzac16n y 111) 1a 

lega1idad. Tal como se analiz6 anteriormente, 1a causa expropiandi consiste en 

aquella declaraci6n del 6rgano campetente para establecer 1a conveniencla social, 

que en el articulo 40 de la Constituci6n se especifica como 'razones de utf1fdad 

coTectiva, beneficio social 0 interes publico debidamente comprobadas'. Esta ultima 

condici6n supone que el marco de discrecionalidad legis1ativa para hacer 1a 

declaraci6n debera estar somet1da a la razonabil idad del fin para el que se 

167 GS. 69. 
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neeesita la apropiaei6n publ iea del bien expropiado" .168 Uno de los motivos en 

los que se traduce la conveniencia social que justifiea la expropiaci6n, sobre 'todo 

en los pueblos latinoamerlcanos, es el caso de las tierras ociosas, p~r 10 que 

"slempre Que el bien comun exija una expropiaci6n, debe valorarse 1a indemnizac16n 

segtin equidad, teniendo en cuenta todo e1 conjunto de ~ircunstancias".1U las 

circunstancias a que hace referencia la Doctrina Social para hacer una expropiaci6n 

justa, descansan en nuestra jurisprudencia en -Que ··el justiprecio de la propiedad 

deberA ser fijado p~r expertos, tomando como base su valor actual, y que 1a 

indemnizaci6n deberA ser previa yen moneda efectiva y de eurso legal, a menos que 

con e1 interesado se conviniere en otra forma de compensaci6n. Estos elementos se 

encuentran desvirtuados en 1a norma ana1izada, porque se substituye e1 justipreeia 

fijada por expertos por una valoraci6n predeterminada en 1a ley, salvo prueba en 

eontrario, y porque faculta a 1a Administraci6n para ocupar 18 propiedad eon fines 

e)(propiatorios, ... y con relaci6n a Que la indemnizaci6n debe ser pagada previamente 

a 1a escrituraei6n, registro y ocupaci6n del bien, se llega a 1a eone1us16n de Que 

la disposici6n de este artfculo Que dice: 'En casos muy especia1es Que ca1ificar4 

el Minlsterio de Comunicaciones y Obras Publicas' deberA suprimirse par 

inconstitucional, puesto Que segtin e1 artfculo 40 constituciona1 antes estudiado. 

1a indemnizaci6n debe ser previa siempre Que se pretenda 1a exproplae16n de un 

bien, y no en casos especia1es ... si bien es clerto Que existe una reserva de ley 

para proteger a 1a propiedad contra exproplaclones forzosas, esto no signifies que 

168 

169 

Exp~. 254-90 Y 284-90, G. 20, p. 29; 
46, 49; MM. 19, 109, 111, 114, 119; 
SRS. 42; CA. 30, 31, 43. 
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deba ser regulada la instituci6n expropiatoria en un solo 'cuerpo legal general, 

sino tambi~n puede hacerse para supuestos especiales en leyes adecuadas·.118 Lo 

anterior nos hace pensar Que el instituto de la expropiaci6n debe ser regulado e 

interpretado en las normas subconstitucfonales, con el fin de su recta aplicaci6n, 

como una de las pocas excepciones a1 derecho de las personas de disponer libremente 

de sus bienes. 

4.5- Funci6n social de 1a propiedad 

Los constituyentes fueron timidos a1 redactar la ultima parte del Articulo 

39 de 1a Constituci6n Po1itica de 1a Republica ya Que no util1zaron el t~rm1no 

"funci6n social de la propiedad privada", sino Que p1asmaron frases eufemistas 

tales como: " ... de manera Que se alcance el progreso individual y el desarrollo 

riacional en beneficio de todos los guatema1tecos". A nuestro juicio la parte final 

del c1tado articulo no armoniza con la Ooctr1na Social de la Iglesia que es clara 

y adv1erte Que "e1 derecho de propiedad pr1vada entrafia una funci60 soc1al·; 111 

que "a la autoridad publica toea, adem6s, impedir que se abuse de 1a propiedad 

privada en contra del bien comun"m y Que "no se debe concluir en modo alguoo que 

170 
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ha desaparec1do, como algunos err6neamente opinan, la func16n social de 18 

prop1edad pr1vada, ya Que esta funci6n toma su fuerza del propio derechO de 

propiedad-. 1I3 En resumen, la func16n social de 1a prop1edad se der1va del destino 
. . 

pri.ar10 de los bienes terrenos, dirigidos a satisfacer las necesidadesde todo el 

~nero humano. Este derecho tampoco es abso1uto para e1 Estado, Quien no puede 

arrogarse su ejercicio para su propiobeneficio. Fina1mente, a mayor proyecci6n 

social del derecho de propiedad, mayor bien c.omlm. 

5- EL TRABAJO 

5.1- i.Qu~ es? 

Conviene esbozar a1gunas 1 as general idades del trabajo, y empezaremos 

diciendo Que la preocupaci6n del Magisterfo, en materfa social, parte b6sicamente 
-
de la sftuacf6n imperante en 1a c1ase trabajadora, cuando reci~n inicia 1a 

-Revoluci6n Industrial-. La Rerum No va rum de Le6n XIII dedica gran parte de sus 

postulados a la divu1gaci6n del pensamiento de la Iglesia Cat61ica en materia 

laboral, la Que sostfene Que, trabajar es ocuparse en a1go con e1 objeto de 

adQuirir las cosas necesarias para los diversos usos de 1a vida, y sobre todo, para 

la propfs conservacion.114 Hace cast para1e1amente con e1 hombre 1a act ividad 

laboral: -te gananis e 1 pan con e 1 sudor de tu frente".115 El documento 

m HM. 120. 

174 Cfr. RH 32. 

m Gen. 3, 19. 
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pontHicio cHado comfenza haciendo una exposicf6n sobre ' "e1 problema obrero", 

porque 1a conciencfa de su oficio apost61ico incit6 al Romano Pontffi~e a tratar 

1a cuestf6n por entero, a fin de poder dirimir la prob1emAtica "conforme 10 piden 

1a verdad y 1a justicia", no pasando por alto 10 diffcil del asunto, ya que resu1ta 

delicado determinar los derechos y deberes, tanto de la c1ase patrona1 (qufenes 

.aportan el capital), como de la clase obrera (Quienes ponen su trabajo).1l& 

Huchos alios despu~s, el Estado de Guatemala tom6 en considerac i 6n esta problemAt1ca 

y fue en la Constitucf6n de la Republica de 1945, llamada 1a "Constituci6n de 1a 

Revo1ucf6n", don de consagr6 por vez primera los postulados referentes a1 trabajo, 

reconocf~ndolo como un derecho del ind iv1duo y una obligaci6n social. La vagancia 

es punfble (Art. 55). Reconoci6 la fmportancia del capital y del trabajo como 

facto res a ser proteg1dos por el Estado (Art. 56). Compromete a1 Estado para 

emp1eilr aQuellos recursos que est~n a su alcance para asegurar condiciones 

necesarias para 18 e~. fstencia "dfgna" a todo el que se ocupe en algun trabajo u 

offcfo (Art. 57). Tal norma toc6 un asunto clave, la dignidad de 1a persona, 

condici6n que comenzaba a tomar auge en vista del tratamiento especial que sobre 

18 clase trabajadora recomendaban los primeros documentos del corpus doctrinal del 

Pensamiento Social Cristiano, Rerum No va rum y Quadragesimo Anno. E1 Articulo 58 

pone ~nfasis en las particularidades y caracterfstfcas de cada regi6n, a ser 

tomadas para regular las relaciones laborales, atendfendo siempre a las siguientes 

reglas generales: 1) la obligatoriedad de los contratos de trabajo para patronos 

116 efr. RN. 1. 
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y trabajadores; 2) 1a f1~ac16n per16d1ca del sa1ar10 mfn1mo; 3) 1a obl1gac16n de 
. 

pagar al trabajador en moneda de curso legal; 4) el establec1m1ento de jornadas de 

trabajo mAs humanas; 5) vacac10nes anuales despu~s de un afio 0 mAs de serv1c10s 

fn1nterrumpidos; 6) la igualdad de salario 0 sueldocorrespond1ente a ttabajo 19ual 

y en 1d~nticas condiciones; 7) preferencia a los trabajadores gUatema1tecos; 8) el 

derecho a libre sind1calizaci6n; 9) 1a regu1aci6n de los derechos de huelga y paro; 

10) la protecc16n a mujeres y menores .1aborantes; .11) e1 derecho a la 

indemnfzaci6n; 12) 1a reg1amentaci6n de los contratos de aprendizaje y enganchei 

13) los beneficios Que correspondan a los trabajadoresi 14) las med1das de 

asistencia y previsi6n social necesarias para los trabajadores; 15) las condiciones 

de seguridad e h1g1ene para los trabajadores y 16) la obligacf6n patronal de 

otorgar escue1as, centr~s de as1stencia, guarderfas, etc, depend1endo la 

1mportanc1a de 1a emPresa. 

Algo Que no puede pasar por alto al confrontar 1a leg1s1ac16n c1ta~a con la 

ensefianza social de 1a Iglesia es Que, en ambas, tanto e1 capital como el trabajo 

se colocan a 1a par. "Ni el capital puede subsistir sin e1 trabajo, ni el trabajo 

sin el capital por 10 cual es abso1utamente falso atribuir unicamente a1 capital 

o unicamente al trabajo 10 Que es el resultado de la efectividad unida de los dos, 

y totalmente injusto Que uno de ellos, negada la eficac1a del otro, trate de 

arrogarse para sf todo 10 Que hay en el efecto" . 111 Tal af1rmaci6n trae al suel0 

todas aQuel1as fa1aces teor1as Que pretenden poner en contraposici6n el factor 

capital con el trabajo, y viceversa cuando 1a realidad m1sma nos ha demostrado, a 

trav~s de 1a h1storia, 1a necesidad Que tiene uno del otro. La concepc16n 

171 QA. 53. 
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cristfana del trabajo va mlis alla de 10 que podrfamos denom1nar w e1 quehacer 

material", ya que eleva 1a act1v1dad del hombre a un plano de obra de 1a . 

intel1gencia (que nos diferenc1a de cua1quier labor rea11zada por los seres 

1rrac1onales) y 1a nexa con 1a continuaci6n de la creac16n, porque Mya sea artista 

o artesano, patrono, obrero 0 campes 1no, todo trabajador es un creador".118 A 

nuestro ju1c10, el trabajo, con esta afirmac16n, trasciende hac1a el campo 

teo16gico, cuyo fundamento en la Revelac16n se encuen·tra contenido en sus pr1meras 

pliginas ..... llenad1a tierra y someted1a". 119 otro dato importante es la 

ambiva1encia que cobra e1 trabajo, porque promete el dinero, la a1egria y el poder 

(de unos y otros), puede humanizar 0 deshumanizar y p1erde la nota de humanidad 

cuando "no permanece l1bre e 1ntel1gente" .180 S1 parte de los origenes de 1a 

sistematizaci6n de la ense~anza soc1a1 de la Iglesia descansa en la pretensi6n de 

frenar los abusos de 1a Revoluci6n Industrial, es ·16g1co entonces, Que la 

1mportanc1a de mantener una visi6n human a del trabajo se mantenga al punto que, 

cas1 un s1g10 despues de 1a Rerum Novarum, se perfeccionan los conceptos y se les 

afladen rasgos y tendenc i as prop1 as de 1 a epoca en que sa 1 e a 1 a 1 uz un nuevo 

documento. En nuestros dias el concepto de humanizar el trabajo abarca tambien la 

necesidad de que e1 hombre, no s610 se respete a sf mismo y a sus semejantes, sino 

tamb1en proteja el medio amb1ente que le rodea . L 1amemos1e a esto "conc1enc1a 

178 

179 

. 180 

PP. 27. 

Gen. 1, 28 . 

PP. 28. 
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eco16giea" (de ello ya tratamos) porque, s1 bien el med10 ambiente no es humane, 

propiamente dicho, su eonservaci6n ayuda a1 desarrollo y permite que eiertas 

aetividades se lleven en mejor forma, porque los 1aborant es y e1 medio en que se 

desenvue1ven gozan de mejores condiciones. v. gr. la insta1aci6n de' fl1tros y 

camaras que no permitan que los gases y deshechos t6xicos afecten a los operarios 

de una industria 0 f6briea, y que los danos que estos puedan causar no traseiendan 

a1 espacio que rodea a las comunidades . La Iglesia est6 convene ida de que e1 

trabajo constituye una dimensi6n fundamental de la existencia del hombre en la 

tierra. Tal eriterio no es exclusivo del Magiste ri o, va que las eiencias de 1a 

antropo10gf a, 1 a pa 1eonto 1 ogf a, 1 a hi stori a, 1 a soc io 10gfa, 1 a ps ieo 109fa etc., 

pueden testimoniar en forma indubitable tal rea1idad . Vo1vemos a insistir -porque 

10 eonsideramos de SUvo importante- que es en las primeras p6ginas del Genesis 

donde se encuent ra 1 a cony i cc i 6n de que es en e 1 t rabajo donde descansa la 

"dimensi6n fundamental de 1a existencia human a sobre 1a tierra" . 181 La expres16n 

de someter 1a tierra - a 1a que a1udfamos lfneas m6s arriba- tiene un amp110 

alcance, porque abarca mAs a11A de las cosas materla1es. A nuestro entender. 0105 

ha dot ado a1 hombre -y los avances de la ciencia nos 10 confirman- de la capaeidad 

de dominar no s610 el mundo externo, sino tambien aque11as circunstancias que a a 

prima facie parecen inescrutables y despues se logra adentra r en ellas. Tal el casa 

de la conquista del espacio. E110 quiere decir que tal mandato, dado par Oios a 

AdAn. permanece vigente y se actua1iza V si 1e da una rect a dimens16n "se coloca 

en e1 plan original del Creador" ,182 cuya t endencia f i nal debe ser "la 

181 

182 

LE. 4. 

Ibid. 
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restauraci6n de todo el orden temporal" .183 

En paises como e1 nuestro 1a agricultura constituye en sf un campo primario 

de las activldad econ6mica y un factor indispensable de la producc16n por medio del 

trabajo humano. De all i Que la oblig8ci6n del Estado, dentro del regimen econ6mico 

y social, se oriente "para lograr la utllizaci6n de los recursos natura1es ..• ".184 

Oebido a ello es tan importante 1a intervenc16n de 1a mana del hombre Que cosecha 

y toma los frutos de 1a tierra con sus manos, ayudado por mAquiilas y aparatos cada 

dia mAs perfeccionados que son s610 eso, "mAqulnas", porque no se puede pretender 

Que 1a mAquina -par muy eflciente Que sea- sup1ante a1 hombre, ya que "e1 sujeto 

. propio del trabajo sigue siendo el hombre" .185 Y sl las pa1abras biblicas de 

someter 1a tierra se entlenden en el Justo contexto de las postrimerias del s1g10 

XX, lndudablemente eneierran una relae16n con 1a tecnlca, fruto del cerebro humane 

-de nadie mlis- eonfirmAndose asi el dominio del hombre sobre la naturaleza. l86 

Continuando con e1 anAl his del trabajo a la luz de la Revelaei6n yel Magisteria, 

toea ver la realidad del trabajo en sentido subjetivo, porque el dominio tantas 

veces aludldo, se refiere en eierto sentldo a la dimensi6n subjetlva mAs que a la 

objet iva, que condiciona 1a misma eseneia etica del trabajo. 

I8J M. 5. 

184 Art. 118. CPR. 

185 LE. 5. 

186 Cfr. ibid. 
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5. 2- Condiciones 0 caracterfsticas del trabajo 

Dos son las notas esenciales del trabajo: personal, porque la fuerza con que 

se trabaja es inherente a1 hombre; y, necesario, porque el fruto del tr'abajo sirve 

a1 hombre para mantener su vida. Nadie mas que e1 hombre realiza el trabajo en 

sent fdo amp1 fo, que imp1ica 1a toma de conciencia y la busqueda de 1a propia 

dignidad y superaci6n; mientras que las bestias no asumen un papel creativo, sino 

mas bien impu1sivo >' obediente, sin tener 1a capacldad de 1a de1iberaci6n y otros 

atributos propios de 1a persona humana. Nuestra eonstituci6n, en el Articulo 101, 

estab1ece que e1 trabajo es un derecho de 1a persona y una ob1igaci6n social. Esto 

quiere decir que e1 conglomerado, integrado por un sin numero de personas, esU 

obHgado a respetar esta garant fa social reconocida en favor de todos. Las 

condiciones de personalidad del trabajo no son ilimitadas, porque por 1a propia 

natura1eza del hombre "su effciencia se halla circunscrHa a determinados lfmites, 

mas alla de los cuales no puede pasar" .181 El trabajo tambH~n asume la nota de 

ser necesario porque, desde e1 momenta de 1a ruptura de la alianza de Dios con el 

g~nero humano (personlflcado en Adan y Eva), la sUbsistencia del hombre ya no 

depende de tomar los frutos de los arboles, sino de ganarse e1 pan con el sudor de 

su frente,I88 para 1a defensa de su vida y la de las personas que t iene bajo su 

responsabilidad, "defensa a que 1e ob1iga 1a naluraleza misma de las cosas, a que 

hay que plegarse por encima de todo" .189 

187 

m 

m 

RN. 31. 

efr. Gen. 3, 19. 

RH. 32. 
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5.3- oerechos y obligaciones Que nacen del trabajo 

oesde el Angulo de la ooctrina Social de la Iglesia, es amplio el contexte 

de los derechos humanos, en especial 10 Que reflere al campo del trabajo. Sin temor 

a eQuivocarnos, aunQue parezcan prematuras estas apreciaciones, si algun campo 

dentro de nuestra legislaci6n estA impregnado e Influenciado por 1a ensenanza de 

la Madre y Maestra, es el Ambito 1aboral. He aQui algunos principlos <Msicos del 

Magisterio, Que nutren a las normas del trabajo y a la interpretaci6n Que se 1es 

puede dar, asi: a) el hombre debe trabajar porQue desde e1 inicio oi05 as1 10 

estableci6. (En nuestra socledad, la propla naturaleza humanista del Estado, 1a 

norma suprema y las normas ordinarlas asi 10 prescriben); b) E1 hombre debe 

trabajar por respeto al pr6jimo, especia1mente por respeto a 1a propia familia. 

E1 Articulo 40. constltuciona1 en su ultima parte podria absorver, como parte de 

la conduct a Que deben guardar entre sf los seres humanos, 10 Que reflere a1 primer 

enunclado, mlentras Que en 10 atinente a la familia, ya puede subsumlrse en 1a 

interpretaci6n extensiva de Mla paternidad responsable" Que estab1ece e1 Art. 47 

constitucional; y c) la persona debe trabajar por respeto a 1a naci6n y comunidad , 

a la Que pertenece. Esto encajaria en e1 mandato constituciona1 Que estab1ece 18 

obligaci6n de los ciudadanos de servir a 1a patria (Art. 135 inciso a). 110 

Otras notas caracter1sticas de los derechos sociales de 1a legis1aci6n del 

190 efr. LEo 16. 
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trabajo es que son mfnlmos e lrrenunc1ables, porque pueden superarse a trav~s de 

13 contrataci6n individual )' colect iva. Por ello es necesaria la presencia de las 

organizaclones obreras que intervienen en cuanto a la contrataci6n en bloque. y 

ser6n nules de pleno derecho todas aquellas estipulaciones 0 convenclones que 

impliQuen renuncla, disminuci6n, tergiversaci6n 0 limitaci6n de los derechos 

reconocidos, en .favor de los trabajadores, p~r la Constituci6n, ley, tratados 

internacionales ratificados p~r Guatemala y en cualesQuiera otras disposiciones 

referentes a materia laboral (Art. 106). A 10 largo de todas las exposiciones y 

comparaciones hemos tomado conciencia Que siempre los criterios deben estar 

or1entados hacia la busQueda del bien comun, ten1endo Que ser ~ste el bien supremo 

a Que aspiren todos (los patronos y trabajadores no escapan de tal prosecuci6n), 

y en t~rmfnos de Iglesia, el valor supremo del Estado191 "debe colocarse 

prlnclpalment e en la vlrtud".191 

El Art fculo 102 const itucional, al Que hemos denominado "Pi lar const Itucional 

de la legislaci6n laboral", es muy amplio, y en su inciso a) se establece el 

derecho a la elecci6n de trabajo y a cond1ciones satisfactorias para el elector, 

Que le garant icen a el y su familia una existencia dlgna. Dos casos seguidos ante 

la jurisdicci6n de la Corte de Constitucionalidad nos pueden clarlficar el 

contenido de la norma . El primero: "La Secretarfa de Bienestar Social se encuentra 

en relaci6n de subordinaci6n inmediata a la Presidencia de la Republica. Segun 10 

establecen los artfculos 182, 183 inciso 5), de la Carta Magna y 29 inciso 1, de 

la Ley de Se rvicio Civ; 1, la autoridad nominadora a quien compete con exclusividad 

191 

. 19Z 

efr. Art. 10. CPR . 

RN. 25. 
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1a facultad de nombrar y remover a los emp1eados de dicha dependencia, no es otra, 

mas que e1 Presidente de 1a Republica. Resu1ta evidente que Del Valle Barrios, como 

Jefe del Departamento de Personal de tal seeretaria actu6 con manifiesto abuso de 

poder. ya que carecia en 10 abso1uto de facu1tades legales para cesar por sf a 1a 

peticionaria en su re1ac16n 1abora1, concu1cAndo1e con ese proceder su derecho 

constituciona1 a1 trabajo y a las condiciones propias de su ejercicio 0 los de 

cesaci6n del mismo" .193 E1 segundo: "e1 sa1ario y condiciones de Trabajo, tanto 

del Jefe Departamenta1 de Correos y Te1~grafos de 1a cabecera de Totonicapan como 

del cncargado de Correos y Te1~grafos del municipio de San HarUn Jilotepeque, 

departamento de Ch1ma1tenango son distintos, ya Que en e1 primero se devenga un 

sue1do de doscientos sesenta y cinco Quetzales (Q.265.00) mas bonificaci.6n de 

ciento setenta y c1nco Quetzales (Q.175.00) 10 Que haee un total de cuatrocientos 

cuarenta quetzales (Q.440.00), teniendo a su cargo un trabajo administrativo que 

consiste en diriglr y supervisar las tareas que se efectuan en una oficina de 

Correos y Te1egrafos; mientras que en e1 segundo se gana doscientos diez quetzales 

(Q.210.00) de sue1do mAs bonifieaci6n de elento setenta y cinco quetzales 

(Q.175.00) 10 que suma trescientos oehenta y cinco Quetzales (Q.385.00), y el 

trabajo eonsiste en atender los· servicios postales y te1egrafos. La Direcci6n 

General de Correos y Te1egrafos incurri6 en vio1aci6n a los derechos de Pinto 

Be1tet6n, a1 no dar cump1imiento a 10 resue1to por 1a Junta Naciona1 de Servicio 

Civil 1a que a1 dec1arar con 1ugar e1 recurso de ape1aci6n reso1vi6: 'procedente 

193 Exp. 91-86, G~ . 2, p. 86. 
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la rein5talaci6n a su anterior puesto 0 a otro de iguales caracteristicas ' Y 

salario' y al no hacerlo, se le dej6 sin trabajo, sin haber mediado causa ' justa 

para Que se diera esta sHuaci6n" . 191 

En materia laboral existe un documento magistral, la Carta Encfclica LBborem 

E.~erce"s (El Evange110 del Trabajo), Que dedica una de sus partes a1 sa1ario y 

otras prestaciones socia1es . En primer termino, deja estab1ecida 1a importancia 

de emp1ear a lodos los trabajadores, pero de esta contrataci6n surgen distintos 

derechos, e1 sa1ario es visto desde el aspecto deonto16gico y moral. El 

problema-clave de 1a etica social es el de la justa retribuci6n par el trabajo 

realiz~do. La medida minima de 1a justicia social, en cuanto a las relaciones 

obrero-pat rano -desde sus bases-, es 1 a adecuada remuneraci 6n, i ndepend ientemente 

del sistema socio-po1Hico dentro del Que se desenvue1va dicha relaci6n. Tal 

just icia se genera, en primer termino, por 1a contrataci6n individual y se 

despliega hacia las estructuras. Tal proceso permite llegar a poner en pr~ctica 

uno de los idea1es a Que tiende e1 Pensamiento Social Cristiano "el principia del 

uso comun de los bienes", porQue e1 resultado de una justa retribuci6n trae como 

consecuencia Que mas personas y familias tengan 1a oportunidad de adquirir los 

bienes mater i a1es de primerisimo orden y de aQuellos Que, sin serlo, contribuyan 

o brinden una vida mas decorosa. Lo anterior se resume en el postulado doctrinal 

denorninado "verificac16n concreta de la just icia de todo el sistema 

soc i o-econ6m i co" . 195 

Anteriormente al Estado de Derecho Que promu1g6 1a Constituci6n del 85, la 

191 

. 195 

Exp. 261-87. G. 8, p. 122 . 

LE. 19. 
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fijaci6n peri6dica del salario mlnimo Que estab1ece el inciso f) se prestaba a una 

serie de maniobras y ausencia de procedlmlentos establecidos, ya Que no existia un 

contralor de la legalidad de estos actos y, no es sino hasta la creaei6n de la 

Corte de Constitucionalidad como Tribunal permanente, Que se marean las reglas del 

juego en el Que intervienen pat ronos , trabajadores y sector gubernamental, para 

velar por la fijacl6n de salarios justos Que beneflcien a los diversos grupos Que 

i ntegran a 1 sector producti vo de 1 a nac I 6n. Dos sentenc i as hacen una clara 

ex~gesis del precepto constitucional aludido asi: MLa fijaci6n peri6dica del 

salario minima es un derecho social Que fundamenta la legislaci6n del trabajo y la 

actividad de los trlbunales y autoridades del ramo; ... tal obligaci6n no puede 

considerarse como antojadlza, pues siendo exlgencia const ftucional el fijar los 

salarlos minlmos en forma perl6dica, es necesario Que se mantengan integradas 

dlehas comislones, para ast, tambl~n, segun la convenlencia, precisar en forma 

razonada salarios minimos en ciertas actividades econ6micas, velar porque los 

acuerdos Que se emltan al respecto sean acatados, denunciar las infracclones que 

se cometan en este Ambito y practicar las revisiones Que fueren pertinentes; 10 

anterior en aras de los princlpios de just Icla social Que informan el r~9imen 

laboral en Guatemala... El articulo 102 de la Constituci6n Politica de la 

Republ lea, en su inciso f) al condicionar 1a ffjaci6n del salado minima a que se 

haga de conformidad con la Ley, remite al cumpllmiento de ~sta la satisfacci6n 

plena del mandato constitucional, por 10 Que en el presente caso 18 vi01aci6n al 

proceso establecldo por la Ley, conl1eva 18 del principio constituclonal de 

legalidad. Al haberse violado ese princlpio y darse la sftuacl6n de que los 
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mlembros designados carezcan de representac16n respecto de sus sectores 

(trabajadores 0 patrona1es), eS procedente e1 amparo" .196 Y, "E1 procedlmlento 

adopt ado por e1 Ministerio de Trabajo y Previsi6n Social, previo a 18 emisi6n del 

acuerdo gubernat ivo impugnado, fue irregular en cuanto a 10 slgulente: a) se 

convoc6 a integrar a los miembros de 1a comisi6n paritaria del sa1ario minimo, para 

regir, entre otras actividades, la del Transporte de MaQuinaria Pesada, sin seflalar 

audiencia (dia y hora exactos) para su elecci6n; b) Se fij6 fecha para 1a 

recepci6n de n6ininas de candidatos (diecinueve de enero de mll novecientos ochenta 

y siete -a las catorce horas con treinta minutos-) y se hicieron publ~caciones, 

perc no las Que reQuiere 1a ley, ni antes de los ocho dias a esa fecha; c) Se 

emiti6 e1 nornbramiento de los miembros integrantes de 1a cornisi6n paritaria del 

salario minima de 'Transporte de MaQuinaria Pesada', fuera del tiempo Que establece 

la ley. En consecuenc1a, e1 procedimiento viciado seguido para la emisi6n del 

Acuerdo Gubernat ivo 128-88 del primero de marzo del allo en curso, viola el 

principio de legalidad estab1ecido por la reserva contenida en 1a ultima parte del 

inciso f) del articulo 102 de 1a Const ituc16n Politica".191 Otra de las 

preocupac1ones del Magisterio Eclesia1 en materia del trabajo se p1asm6 en e1 

apartado de 1a determinaci6n de los sa1arios, Que ha side tornado en cuenta como un 

asunto de 1a mayor importancia, dejando claro e1 hecho de Que, bajo ningun aspecto 

puede determl narse su cuantfa, desde 1a perspectiva de una sola de las partes. Es 

por e110 tan necesaria la lntervenc16n del poder publico, que juega un pape1 de 

196 

197 

Exps. 24-88, 26-88 Y 29-88, G. 8, pp. 80 y 82. 

Exps. 83-88 Y 95-88, G. 8, pp. 50 Y 51. 
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establ1izador para dejar a salvo e1 derecho de cada uno.198 E1 ' cri terio 

estab1ecido p~r e1 C6digo de Trabajo y por e1 Magisterio Social parte de Que "para . 

establecer la medida del sa1ario con justicia hay que conslderar muchas 

razones,,;m y para no descuidar la perspectiva patronal es importante tomar en 

cuenta las condiciones en Que se encuentre 1a empresa porQue, de 10 contrario, est a 

caerfa en la ruina, originAndose mAs perdidas Que beneficios, al verse e1 patrono 

en la imperiosa necesidad de cerrar el centro de trabajo y quedar e1 operario sin 

sustento. 100 La cuantfa salarial debe estar ajustada tambien a1 bien publico 

.econ6mico, Que no es otra cos a Que lograr el remanente en favor de los 

trabajadores, que sirva para la creaci6n de un peque~o patrimonio familiar 0 un 

"patrimonio emergente" que, en determinado momenta, pueda sacar de apuros a 

aque110s laborantes Que se encuentren ante alguna de las vicisitudes que 

ocaslonalmente surgen. 201 No puede descuidarse la circunstancia de Que la justa 

proporc16n de los salarios se relaciona estrechamente con la proporci6n de los 

precios en Que son vendidos los productos agrfcolas e industriales que, en caso se 

logren balancear, traerAn consigo la justa retrlbuc16n, la ayuda entre los diversos 

sectores . y la "perfecci6n mutua". 202 Es evidente que, con el transcurso de los 

19S Cfr. RN. 32. 

199 QA. 66. 

200 Cfr. QA. 72. 

aOI efr. QA. 74. 

202 err. QA. 75. 
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aiios, la mujer ha asumldo un papel mAs productivo (desde el pun to de vish 

econ6mlco) dentro de nuestra sociedad. Ya 1a norma suprema del 45 prevefa la 

eondlci6n de la mujer trabajadora, como tambi~n 1a de los menores laborantes. En 

un medl0 como el nuestro no podemos cerrar los ojos ante 1a circunsta"ncia de que 

cada dia es m~s necesario Que los infantes co1aboren con e1 sustento del hogar, ya 

que los ingresos de los cabezas de hogar son lnsuffcfentes. Sf 1a c1ase 

trabajadora como tal merece un tratamfento tutelar, no dfgamos las mujeres y los 

menores que se encuentran en situaciones mAs desventajosas, en un medfo dominado 

mayoritarlamente por e1 sexo masculino. La norma constltuclonal estab1ece varios 

principios Que deben ser tomados en cuenta, a saber: a) 1a no diferencfaci6n entre 

solteras y casadas en materia 1abora1; b) e1 tratamfento especial a 1a mujer 

encinla j' 1a pruhlbicion expresa de poner en pe1igro su estado como consecuencla 

de trabajos Que riiian con su gravidez; c) e1 estab1ecfmfento del descanso forzoso 

retrfbuido con 1a total idad de su sa1ario, durante los trefnta dfas Que precedan 

a1 parto y los cuarenta y cinco siguientes; d) periodos para 1actancfa de su hiJo 

y e) 1a posibi1idad de ampliar tales beneficios, de acuerdo con sus condiciones 

fisfcas. Y, sobre los menores: a) la prohlbici6n de Que los menores de catorce aftos 

sean ocupados en ninguna clase de trabajo, salvo las excepciones establecidas en 

la 1e)'; b) 1a prohlblc16n de ocupar a los menores en trabajos incompatibles con su 

capacidad fisies 0 Que pongan en peligro su formaci6n moral (v. gr. emplear a un 

menor en una reflneria, en un burdel 0 en una casa de juegos). Sostenfendo siempre 

el prlnclpio de 1a dignldad de la persona, la Enseflanza Social de 1a Iglesia 

callflca de "impropia" toda actitud tendiente a imponer cargar laborales 

incompatibles con su condici6n, edad y sexo, a los menores y a las mujeres. Ante 
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esta circunstancia, la autorldad deber6 lntervenir como reguladora, estableclendo 

ciertos iimites, y aplicando con todo rigor la eflcacla de las leyes. 203 Tambi~n 

cita una verdad Que nace del sentldo comun: "10 Que puede hacer y soportar un 

hombre adulto y robusto no se le puede exlgir a una mujer 0 a un nHio" .201 Desde 

13 perspectiva cristiana, el peligro en el Que puede ponerse la formacf6n moral de 

un menor abarca el hecho de Que por la practica de cfertas labores pueda 

perturbarse su alma, verdad Que el mismo Jesucristo sostiene al afirmar: "pero al 

Que escandal1ce a uno de estos peQueiios Que creen en mf, m6s le vale que le 

cuelguen al cuello una de esas piedras de molino Que mueven los asnos, y Ie hundan 

en 10 profundo del mar" .105 Sobre los adultos mayores, 1a ult ima parte del inciso 

1) establece Que los trabajadores mayores de sesenta anos gozar6n de un trato 

especial. 

El inciso 0) establece la obligaci6n de indemnizar con un mes de sa1ario por 

cada ano de servlcios contfnuos cuando se despida injustlficadamente 0 en forma 

indlrecta a un trabajador. "La ultima parte de est a dfsposicf6n constituciona1, se 

reflere a un sistema Que substituya al de indemnizacf6n, pero no impfde Que por 

ley se concedan otras prestaciones ... esta compensaci6n resulta 10 contrarl0, pues 

es,como ya se dijo, un pago ant lcfpado a favor de los trabajadores,,206 Sobre 1a 

203 

204 

!OS 

. 206 

efr. RN 26. 

RN. 31. 

Ht. 18, 5-6 . 

Exp. 364-90, G. 20, p. 21; PP. 24; GS. 71. 
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demora en cuanto a su pago: "Existe 1a posibil idad manifiesta (en perjuicio del ' 

derecho rec 1 amado) de que continue tal demora en e1 pago de 1a indemnizac16n 

referida, demora que no es imputable a fa1ta de actividad del interesado, pues e1 

personero legal de 1a municlpa11dad re1acionada, ha expresado en ' e1 lnforme 

circunstanciado rendido que, a su criterio, no hay tal demora mlentras no se 1e 

ordene judlcialmente el pago ... exlste agravio al derecho de lndemnlzac16n del 

formu1snte, que permanece latente mientras no se haya satisfecho 1a ob1igac16n Que 

tal derecho impone". 201 Las pol it icas cmpresariales deben tender hacia una 

"planlficacl6n global" capaz de tener fondos dlsponib1es para cubrlr estas 

prestaclones, eviUndose asf la activaci6n de los distintos 6rganos admlnlstratlvos 

y jurlsdicclonales como consecuencla de la demanda de un trabajador a quien no se 

1e haya sat isfecho 1a prestaci6n cltada. La lndemnlzaci6n no es sino 1a 

"revalorlzac16n del trabajo humano" , tanto desde el aspecto de su flnalidad 

objet iva (sa1arios, beneficlos, prestaciones, etc.), como desde su finalidad 

subjetlva, es decir, la dignidad del hombre, quien es e1 sujeto principal y final 

del trabajo. lor 

E1 Articulo 34 de 1a Constituc16n Politics de 1a Republica contiene 1a 

garant fa de L ibre Asoc1aci6n In genere, mientras que e1 inciso q) recanoce e1 

derecho de sindica1izaci6n 1ibre de los trabajadores, sin mas 1imitaciones que e1 

cumpl imlento de los presupuestos legales estab1ecldos para e1 efecto. Los 

trabajadores no podran ser despedidos por part icipar en 1a formaci6n de un 

sindicato, gozando en todo caso del derecho de inamovi1idad. Un caso nos i1ustra 

Exp. 162-88, G. 9, p. 163 . 

Cfr. LE. 20. 
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el contenfdo de dfcho precepto, asf: "el trabajador Jorge VI llatoro Flores, en su 

calfdad de dlrfgente del Slndlcato de Trabajadores Hunlclpales Unldos de 

Suehltep~Quez, en formacl6n, gozaba del prlvlleglo de inamovilidad provisional a 

que se reflere el articulo 223 Inclso d) del C6dlgo de Trabajo, por reeonoclmlento 

contenldo en resoluc16n de la Inspeccl6n General de Trabajo, debldamente not1flcada 

a 1a empleadora. Esta no impugn6 la resoluc16n indicada, por 10 que, al estar 

enterada de la condlcl6n del empleado, quedaba a 1a vez ob11gada a cump1ir con 1a 

!Jarantfa de dlcha Inamovil idad provisional, prevista en 1a citada norma, y que 

conslste en que, para despedfr a1 trabajador, debla comprobar prevlamente en julclo 

ordlnario ante los Trlbunales de Trabajo y Previsl6n Social, la justa causa y al 

haber obrado de hecho juzgando por sl mlsma 10 que correspondla a la jurlsdiccl6n 

laboral, la autorldad se excedi6 en el ejercicio de sus facultades, provocando e1 

agravfo denunclado, no tanto en cuanto afectaba una slmp1ere1aci6n 1abora1 entre 

. empleador y trabajador; sino que, en e1 fondo, el bien jurfdico que se protege es 

la · l1bertad de asoclacl6n y formacl6n sfndlcal, que se reconocen en el articulo 

102, Inclso q) de 1a Const1tucf6n Polftlca".Z09 

Bajo el t ftulo del Derecho de Asoclaci6n, la Rerum Navarum enfoca las 

acefones que deben tomar estos grupos, tratando de que patronos y obreros puedan 

hacer mucho sabre est a cuestl6n y acercar mAs una clase a la otra, (aunque 

suena llrico). El concepto de slndicato va mAs allA de aquel grupo humane euya 

fina1fdad principal es 1a defensa y promoci6n de sus derechos socioecon6micos, ya 

209 Exp. 275-88, G. 10, p. 88. 
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Que el criterio de estos grupos humanos debe orientarse tambi~n hacia las 

sociedades de socorros mutuos, de amparo a viudas e hijos de trabajadores, 

patronatos en pro de nin~s, mujeres y ancianos, etc.; pero siempre ocupando un 

lugar preferente las sociedades de obreros, que comprenden en sf a las demAs. En 

efecto, la existencia d~ estos grupos no s610 trae beneficio a sus integrantes, 

sino tambi~n al gremio u oficio que representan. v. gr. algOn sindicato de 1a 

industria textil que se afiance y tenga la posibilidad de ofreeer sus productos al 

mercado y marcar e iertas reg1 as de 1 juego de la 1 ibre competencia. Es tambi~n 

preciso que los sindieatos se aetua1ieen, se nutran de las nuevas corrientes y. 

sobre todo, permitan el saneamiento de sus estructuras, a fin de eviter la 

ingereneia de ideas extrafias y contrarias a sus nobles fines. 210 Transcurrieron 

90 anos desde la promulgaei6n de la Rerum Nova rum, y su Santidad Juan Pablo II 

retoma e1 tema de la importaneia de los sindicatos bajo e1 doble aspecto de que es 

un derecho inhe rente al hombre, en cuanto a su nacimiento y, ademAs, el de su 

conservac16n y desarrollo. En terminos generales, los intereses de la, c1ase 

trabajadora son los mismos, pero, a1 aglutinarse las profesiones y oficlos en 

asociaciones espeefficas, ~stas encuentran un reflejo particular que de una u otra 

manera puede satisfacer en t~rminos mAs comp1etos sus aspiraeiones, "sus justos 

derechos". La experiencia hist6rica ha demostrado Que son necesarlas este tipo de 

organizaciones, indispensables en la vida social. Esto no signifiea Que 5610 los 

obreros puedan formar organizaciones en pro de sus derechos, sino Que, como 

contrapeso a estos grupos, los patronos deben adherirse. En nuestro medio tal 

prAct ica se ha 11evado a cabo bajo la denominaci6n de "CAmaras" 0 "Gremiales", 

Cfr. LE. 20. 
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porQue es necesarl0 Que 1a c1ase detentadora de los medios de producci6n defienda 

sus intereses en 1a justa medida. 

Todas las anotaciones anteriores no pretenden fomentar y alfmentar las 

aberrantes ideas de 1a 1ucha de c1ases, "no es una lucha 'contra' los dem6s", 0 p~r 

el iminar al adversario, sino Que trata de unlr las fuerzas de los hombres para 

construlr una comunidad en donde trabajo y capital son los componentes 

indtspensab1es en e1 proceso de la producci6n. A1go Que nos parece novedoso Y Que 

podrfa adiciona rse a los textos constitucfona1es y legales Que tratan sobre 1a 

materia, es e1 hecho de Que los sindicatos deben retroa1 imentarse a trav~s de 

polfticas instructlvas y educativas , por medio de programas Que ensenen sobre sus 

derechos, pero tambien sobre sus ob1igaciones. De a111 Que e1 Magisterio ensa1ce 

1a benemerfta labor de las escue1as de las 11amadas "universidades 1abora1es", Que 

han provisto de programas y cursos de formaci6n en esta materia, bajo el principio 

bAsico Y humano de Que e1 trabajador aspire no solo a "tener", sino ante todo, a 

"ser" . lII 

El inciso r) trata sobre 10 Que podrfamos denominar "la dinamizac16n de las 

prestaciones 1abora1es", comp1ementado con 1a ultima parte del Artfcu10 102 

constituciona1, e1 cus1 establece instituciones econ6micss y de previsi6n social, 

Que otorguen prestaciones en beneficia de los trabajadores, especialmente por 

invalfdez, jubilaci6n y sobrevivencia; asf como la imp1ementaci6n de la 

jurisdicci6n privativa de trabajo para la resoluci6n de los conf1fctos relativos 

211 efr. LE. 20. 
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sl caso. m En nuestro medio, e1 regimen de seguridad social juega un papel 
. 

importante en cuanto a cfertos beneficfos en favor de la clase trabajadora, ya que 

el Instituto Guatema1teco de Seguridad Social ha creede el programa de beneficios 

por inva1idez, vejez y sobrevivencia. Otra forma de previsi6n social es 1a de 

promover polftfcas de ahorro familiar (esto ya fue tratado con anterioridad), que 

ayudsr~ al pater familias a soportar las cargas familiares y tener certeza de que 

al abandonar este mundo, los suyos no quedar~n desamparados. 

E1 Articulo 104 constftucional, reconoce el derecho de huelga y paro ejercido 

de conformidad con 1a ley. Es requisito, sine qua non, e1 agotar la instancia 

concl1iadora. El texto tambien es claro a1 indicar que tales derechos podnin 

ejercerse unicamente, por razones de 6rden econ6mico-soci a 1. El legislador 

canst Huyente fue previsor, ya que tal prerrogat iva no puede ser apllcada a todos 

los ~mbitos de trabajo, puesto Que hay servicios de primerfsimo orden (servicios 

hospita1arlos, agua, 1uz, te1efonos, etc . ) Que no pueden Quedar detenidos, porque 

su inanimaci6n traerfa consigo (y los problemas nacionales asf nos " 10 han 

demostrado), graves riesgos para la comunidad. A nuestro juicio, el primer 

documento del corpus sistematizado en materia de enseRanza social de la Iglesia es 

magistral y visionario a1 tratar la situacf6n de la huelga, producto de un trabajo 

demasiado largo 0 pessdo y de su lnjusta 0 minima retrlbuci6n. Ante esta 

circunstancla es liclto holgar, pero es m~s eficaz y saludable que la autoridad se 

anticipe a tales circunstancias, removiendo a tiempo (funci6n concl11adora) las 

causas donde parezca que habrf a de sur'gi r e 1 confl i cto obrero-patrona 1. Una 

intervenci6n adecuada de 1a autoridad competente, trae consigo evitar la calamidad 

m Cfr. Arts. 203 y 204 CPR. 
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pub1 iea y e1 descontento social. 2IJ Los padres concll iares resum1eron 1a postura 

de 1a Iglesia en materia de hue1ga y paro, asf: "En easo de eonflictos 

eeon6mfeo-socia1es hay que esforzarse por eneontrar1es soluciones pacfficas. 

Aunque se ha de recurrir siempre primero a un sincero dia10go entre las partes, sin 

embargo, en 1a situaei6n presente, 1a huega puede segu1r siendo medio neeesario, 

aunque extremo, para 1a defensa de los dereehos y e1 10gro de las aspiraeiones 

justas de los trabajadores. Busquense, con todo, euanto antes, eaminos para 

negoeiar y para reanudar e1 dic11ogo eonci 1 iatorio". 211 

ZIJ 

214 

efr. RH. 29. 

GS. 68. 
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CAPITULO QUINTO 

CONCLUSIONES Y RECOHENDACIONES 

1- La eoneepei6n moderna de Const ituci6n descansa sobre una eulidt"up1e 

idea: La Constituci6n es una norma jurfdica Que da las 1fneas 

generales de organizaei6n del Estado. (Art. 10. de 1a Constitue16n 

Pol it iea de 1a Repub1 iea de Guatemala) . Establece las formas del 

ejereieio del poder, asf como sus limitaeiones. (Arts. 152, 153 Y 

154). Reviste 1a caraeterfstiea de ser una norma de espec1a1 

jerarquia, es l a ley suprema por excelencia (Arts. 44, 175 Y 204) y, 

fina1mente, t1 ene 1a part1eu1aridad de ser 1a norma fundante que 

s1enta los principios bAsicos de la organizaci6n po1ft1ca. (Arts. 10. 

y 20.). 

Nuestra Const ituei6n es extensa, escrita, de or1gen popular (ya Que e1 

pueblo e11ge a sus redaetores), nominal y rfglda. 

2- La persona se situa en 1a eima de los va10res protegidos por e1 

Derecho, desde el reconoclmiento de su rea1izaci6n 1ntegral como ser 

individual y como sujeto y fin del orden social. 

3- E1 hombre ·parte de su individualidad y se traslada a1 plano social, ya 

Que es imposible Que subsista sin 1a presencia y actividad de los 

demas; pero esa convivenc1a no es pos1ble s1n Que exista un orden, 

mejor cC'locido como "sistema de Derecho" , Que est~ por encima de los 
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1ndiv1duos y del conglomerado social. 

4- Oentro del sistema guatemalteco, la efectividad de las garantias 

1ndiv1duales se consigue por medio de 1a acci6n de amparo. 

5- En 10 que respecta a las garantfas individua1es, estas pueden 

apl icarse a las personas morales, para que se encuentren tambMn 

protegidas frente al Estado y los particulares. 

6- El Estado tiene ingerencia en las relaciones especfficas que se dan 

entre los sujetos de la garantfa social. Can ella limita los 

principios de autonomfa de 1a voluntad y de 1ibre contratac16n, 

evitando tambien que se formen relaciones en las que una de las partes 

(generalmente los m~s desvalidos), sea colocada en situaci6n de 

menoscabo. Por el contrario, la actividad estatal delle tender a 

equiparar las notables diferencias Que existen entre los grupos. 

7- Las garantfas individuales y sociales no se contradicen, son 

compatibles y, aunque entraFian situaciones jurid1cas d1st1ntas, su 

esencia es reconocer los derechos del hombre como ser indiv1dual y 

como 1ntegrante de un grupo determinado Que tambien merece protecci6n; 

procur4ndose, no la prevalencia de un grupo social sobre otro, s1no el 

interes social, por sobre todo. 
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8- El Estado de Guatemala aspira al fin supremo de la "realizaci6n del 

bien cornun" (Art. 10.). Tal valor guarda estrecha re1aci6n con la 

afirmaci6n contenida en e1 Articulo 44 constitucional que, a la l~tra, 

dice: "e1 inter~s social prevalece sobre el inter~s particular". 

9- La Doctrina Social de la Iglesia es un corpus doctrinal dinAmico que, 

si bien contempla principios definidos, se adapt a a los cambios de los 

lugares y los tiempos, y propone criterios acordes a1 momento en que 

se pronuncia, respetando 1a inalterabi1idad de los va10res contenidos 

en el Evangelio. 

10- Los signos de los tiempos son todas aquellas circunstancias Que, 

confrontadas con 1a Revelaci6n, adquieren un significado Que va de 10 

temporal a 10 trascendente, ya que los acontecimientos se aprecian a 

1a luz del plan de salvaci6n de Dios para el mundo. 

11- Para Que 1a ensenanza social de 1a Iglesia sea creible y aceptada por 

todos debe : a) responder de manera eficaz a los desaffos y problemas 

que surgen de nuestra realidad, en nuestro caso, de 1a 1alinoamericana 

(hombres carentes y desprovistos de los elementos existencia1es 

mfnimos); b) partir de 1a propia interpelaci6n sobre el 

comportamiento individual y grupal de cada uno para proponer criterios 

eficaces, 10 que trae consigo por parte de quienes 10 hacen, 
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coherencla. creatlvldad. audacla y entrega total; y c) orlentar la 

conducta social dentro del marco de la Iglesia en el IlUndo a.o 

·sacra.ento de caaun16n y salvacI6n-. 

12- La Doctrina Social de la Iglesia ha tenldo alcances extra-ecleslales. 

El ~nsaje ya no se dlrlge solamente a los creyentes. sino ta.bl6n 8 

todosaquellos haibres de buena voluntad. Esta tendencla surg16 8 

partir de la convocatorla al Conc1110 Vatlcano II. hecha par el Papa 

Juan XXIII. 

13- La Iglesia. a trav~s de la s1stemat,1zacl6n de la Ensefianza Social. 

est4 consclente de los If.ltes de su .ls16n dentro del .undo. ya que 

no le cor responde sustltulr a los Est8dos nl a las personas en sus 

labores te.porales. pero. no solamente puede. sino debe orfentar 18 

actfvldad humana de acuerdo con las aspiraciones del Evangello. 

14- Desde 18 perspectlva ecleslal • . el bien comUn Impllca 10 slgulente: a) 

la creacl6n de un conjunto de condiciones que pel1l1tan la vida en 

sociedad. no 5610 en .lras a la sat fsfaccl6n de las necesldades 

vltales. sino de aquellas que contrlbuyan a la dlgnlflcacl6n del 

tK.bre; b) la un1versal1zacl6n de ~stas. tCJlll8f1do en cuentB. sobre 

todo. a los sectores m4s desprotegldos; y c) la toaa de conciencla en 

relacl6n a los derechos y deberes de todo el ~nero huuno. 
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15- La vida y la l1bertad son los valores supremos del hombre, de don de se 

derivan las demAs garant fas reconoc1das en favor de ~ste. 

16- La sistematizaci6n de 1a Doctrina Social de 1a Iglesia naci6 con 1a 

Encfc1ica Rerum Novarum, y se ha desarrol1ado en su orden de 

importancia en: encfclicas, exhortaciones apost61icas, textos 

regionales, nacionales y locales; pero ello no significa que tal 

ensenanza haya nacido tan s610 hace mAs de clen anos, porque las ideas 

social-cristianas tienen rafces profundamente escriturfstlcas y 

patrfsticas, cuyo centro es Crlsto y su mensaje. 

17- La esencia del Pensamiento Social Cristiano es la de ser un mensaje 

gozoso y esperanzador, que se liga a 1a rea11dad humana y a su 

historla. No es una doctrina polftica, pero sf p1antea rea1idades que 

exigen opclones preferencia1es. 

18- La tendencia de las normas subconstltuciona1es es de fndole social, ya 

Que 1a interpretaci6n hecha por el Magisterio Constituciona1, ha 

buscado 1a efectiva protecci6n de los derechos humanos, desde 1a 

perspectiva del individuo y e1 medio en Que se desenvue1ve. 

19 Debido a Que 1 a Const ituc i6n proc 1 ama 1 a i gua1dad de todas las personas, no 

debe perderse de vista la necesidad de 1egls1ar tomando en cuenta 

desigua1dades, con miras a rea1izar efectivamente e1 principia de igua1dad 
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(v. gr. la legls1ac16n laboral y de familia). 

20- La Doctrlna Social de 1a Iglesia no s610 sost iene el derecho a la 

propledad prlvada como derecho estable, perpetuamente duradero y 

proporclona1, -contrariamente a 10 Que muchos han aseverado- sino 

promueve tambl~n su desarrollo, dentro de la perspectlva de func16n 

social de 1a propiedad. 

21- La parte final del Artfcu10 39 de la Constituc16n Politica de la 

Republica no armonlza con e1 Pensamlento Social Cristiano. De a111 

Que, en caso de una reforma constltuclonal, 1a redac16n sugerlda para 

el cltado articulo, sea 1a slgulente: 

-Articulo 39.- Propiedad privada. Se garantiza 1a propiedad privada 

como un derecho lnherente a la persona humana. Toda persona puede 

disponer 11bremente de sus blenes de acuerdo con 1a ley. 

El Estado garantiza el ejerclc10 de este derecho Que entrafia una 

funci6n socia1.-

22- Los origenes de la 1egis1ac16n laboral guatemalteca surgleron con 

mot 1 vo de 1 a revo 1 uc 16n de 1 20 de octubre de 1944, Y muchos de sus 

postu1ados Que se plasmaron en 1a Constltuci6n de la Republica de 1945 

permanecen vlgentes. 
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23- El concepto de bien comlin a1 Que hemos aludido en este trabajo abarca 

tambi~n las re1aciones patrono-obrero, estribando en la anoonfa que 

debe existir entre capital y trabajo, y 1a adecuada tntervenci6n del 

poder estata1 como conciliador de los tntereses en juego. 
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