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Sefior Jefe de la Unidad de Asesoria de Tesis: 

Le doy a conocer que de conformidad con el nombramiento de fecha veinticuatro de 
mayo del ano dos mil doce, asesore la tesis del bachiller Juan Pablo Perez S6lorzano, quien se 
identifica con el carne estudiantil 9816795 y elabor6 el trabajo de tesis intitulado: "ANALISIS DE 
LA IMPORTANCIA DE LA DEBIDA SEGURIDAD CIUDADANA PARA ASEGURAR LA 
EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACION SOCIAL Y POLITICA SOLIDA Y ARTICULADA EN 
GUATEMALA"; manifestandole 10 siguiente: 

1.	 La tesis se relaciona con el estudio legal de asegurar la seguridad a la ciudadania 
guatemalteca y la existencia de una organizaci6n social y politica s6lida y fundamentada 
en un Estado democnitico de derecho; para asi garantizar el combate eficaz de la violencia 
en el pais. 

2.	 Se utilizaron los siguientes metodos de investigaci6n: analitico, con el cual se estableci6 
la seguridad ciudadana; el sintetico, dio a conocer su importancia; el inductivo, sefial6 sus 
caracteristicas y el deductivo, indic6 la normativa vigente. Las tecnicas empleadas 
fueron la documental y de fichas bibliognificas, mediante las cuales se obtuvo la 
informaci6n legal y doctrinaria relacionada con el tema investigado. 

3.	 La redacci6n empleada durante el desarrollo de la tesis es la apropiada y el trabajo de tesis 
constituye un aporte de interes para estudiantes y profesionales. 

4.	 La tesis es constitutiva de una contribuci6n cientifica para la sociedad guatemalteca, 
siendo el desarrollo, analisis y aportaciones sustentadas, de importancia y valederas dentro 
de la asesoria prestada. 

5.	 Las conclusiones y recomendaciones son acordes al desarrollo de los capitulos. AI 
sustentante Ie sugeri modificar sus margenes e introducci6n. Los objetivos generales y 
especificos se alcanzaron al indicar los mismos la problematica actual y 10 esencial de la 
existencia de una organizaci6n social y politica s6lida. 
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6.	 Por el contenido objeto de desarrollo, amilisis y aportaciones sustentadas, la tesis se 
califica de importancia y valedera dentro de la asesoria prestada; circunstancias 
academicas que desde todo punto de vista deben concurrir y que permiten la 
comprobaci6n de la hip6tesis formulada, relacionada con 10 esencial de determinar los 
fundamentos que informan la seguridad ciudadana en Guatemala. 

7.	 La bibliografia utilizada tiene relaci6n con las citas bibliograficas y con el desarrollo de 
los capitulos de la tesis. 

La tesis efectivamente reooe los requisitos legales del Articulo 32 del Normativo para la 
Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen General 
Publico, por 10 cual emito DICTAMEN FAVORABLE, para que pueda continuar con el tramite 
correspondiente, para evaluarse posteriormente por el Tribunal Examinador en el Examen 
Publico de Tesis, previo a optar al grado academico de Licenciado en Ciencias Juridicas y 
Sociales. 

Deferentemente. 
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UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
JURIDICAS Y SOCIALES. Guatemala, cuatro de junio de dos mil doce. 

Atentamente, pase al ( a la ) LICENCIADO ( A ): CARLOS ENRIQUE AGUffiRE 
RAMOS, para que proceda a revisar el trabajo de tesis del ( de la ) estudiante: JUAN 

1 PABLO PEREZ SOLORZANO, CARNE NO. 9816975, intitulado: "ANALISIS DE 
" LA IMPORTANCIA DE LA DEBIDA SEGURIDAD CIUDADANA PARA 

ASEGURAR LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACION SOCIAL Y 
pOLiTICA SOLIDA Y ARTICULADA EN GUATEMALA. 

Me permito hacer de su conocimiento que esta facultado (a) para realizar las 
modificaciones de forma y fondo que tengan por objeto mejorar la investigaci6n, 
asimismo, del titulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente debe hacer 
constar el contenido del Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de 
Licenciatura en Ciencias Jurfdicas y Sociales y del Examen General Publico, el cual 
dice: "Tanto el asesor como el revisor de tesis, haran constar en los dictamenes correspondientes, su 
opinion respecto del contenido cientifico y tecnico de la tesis, la metodologia y las tecnicas de 
investigacion utilizadas, la redaccion. los cuadros estadisticos si fueren necesarios, la contribucion 
cientifica de la misma, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliogral1a utilizada, si aprueban 0 

desaprueban el trabajo de investigacion y otras consideraciones que estime pertinentes", 
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Guatemala 18 de junio del ano 2012 

Lie. Carlos Ebertito Herrera Reeinos FAC!!' : . :r,IAS 
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Jefe de la Unldad de Asesoria de Tesis 
Facultad de Ciencias Juridieas y Soeiales 
Universidad de San Carlos de Guatemala 
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Su Despaeho 
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;;;~~j.~ 
Estimado Licenciado: 

Le informo que de conformidad con el nombramiento emitido por el despacho a 
su cargo de fecha cuatro de junio del alio dos mil doce, procedi a la revisi6n del 
trabajo de tesis del bachiller Juan Pablo Perez Sol6rzano, quien se identifica con 
carne estudiantil 9816975; que se denomina: "ANALISIS DE LA IMPORTANCIA DE 
LA DEBIDA SEGURIDAD CIUDADANA PARA ASEGURAR LA EXISTENCIA DE UNA 
ORGANIZACI6N SOCIAL Y POLiTICA S6UDA Y ARTICULADA EN GUATEMALA". 
Despues de la revisi6n encomendada, Ie doy a conocer 10 siguiente: 

1.	 EI contenido de la tesis es cientifico y tecnico, ademas el ponente utiliz6 la 
legislaci6n y doctrina acordes, redactando la misma de forma adecuada, 
empleando un lenguaje apropiado y se desarrollaron de manera sucesiva los 
distintos pasos correspondientes al proceso investigativo. 

2.	 Los metodos que se emplearon fueron: analitico, con el que se determin6 la 
organizaci6n social y politica s6lida y articulada; el sintetico, indic6 sus 
caracteristicas; el inductivo, estableci6 sus efectos, y el deductivo selial6 su 
importancia juridica. Se utillzaron las siguientes tecnicas de investigaci6n: fichas 
bibliograficas y documental, las cuales fueron de utilidad para la recolecci6n de 
la informaci6n actual y suficiente para el desarrollo de la tesis. 

3.	 La redacci6n utilizada es la adecuada. Los objetivos determinaron y 
establecieron 10 fundamental de la construcci6n de un programa positivo para la 
creaci6n activa de la seguridad, bienestar y libertad en la sociedad 
guatemalteca. La hip6tesis formulada fue comprobada, dando a conocer la 
importancia de aumentar la participaci6n ciudadana como medio para asegurar 
la existencia de una organizaci6n politica y social en el pais. 
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4.	 EI tema de la tesis es una contribuci6n cientifica y de util consulta tanto para 
profesionales como para estudiantes, en donde el ponente senala un amplio 
contenido de la normativa vigente. 

5.	 Las conclusiones y recomendaciones se redactaron de manera sencilla y 
constituyen supuestos certeros. 

6.	 Se emple6 la bibliografia adecuada y de actualidad. AI sustentante Ie sugeri 
diversas enmiendas a su introducci6n y capitulos, encontrandose conforme en su 
realizaci6n; siempre bajo el respeto de su posici6n ideol6gica. 

La tesis desarrollada por el sustentante cumple con los requisitos establecidos en 
el Articulo 32 del Normativo para la Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias 
Juridicas y Sociales y del Examen General Publico, por 10 que emito DICTAMEN 
FAVORABLE, para que pueda continuar con el tramite respectivo, para evaluarse 
posteriormente por el Tribunal Examinador en el amen Publico de Tesis, previa a 

Colegiado 3426 

Qtarlos 1Enriqur ~gllirrc ~antos 
ABOGADO Y NOTARIO 

optar al grade academico de Licenciado en . cias JUri icas y Sociales. 

Atentamente. 

Lie. Carlos Enrique A,tUirre 
Revisor de Tesis 
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el estudiante JUAN PABLO PEREZ SOLORZANO, titulado ANA.LISIS DE LA 

IMPORTANCIA DE LA DEBIDA SEGURIDAD CIUDADANA PARA ASEGURAR LA 

EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACION SOCIAL Y pOLiTICA SaLIDA Y 

ARTICULADA EN GUATEMALA. Articulos: 31, 33 y 34 del Normativo para la 

Elaboraci6n de Tesis de Licenciatura en Ciencias Juridicas y Sociales y del Examen 

General Publico. 
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INTRODUCCION
 

EI tema de tesis analiza el concepto de seguridad ciudadana, el cual domina ef debate 

sobre la lucha contra la viofencia y la delincuencia en fa sociedad guatemalteca y se 

encuentra conectada con un enfoque preventivo, hasta cierto grado, liberal a los 

problemas de la violencia y delincuencia, siendo el termino en estudio el que pone 

enfasis en la protecci6n de fa ciudadania y contrasta claramente con el concepto de la 

seguridad nacional. 

Existen multiples conceptos y nociones del termino seguridad ciudadana, siendo para 

efectos de fa ley, la acci6n integrada que desarrolla el Estado, con la colaboraci6n de la 

ciudadania guatemalteca y se destina a asegurar la convivencia pacifica, la erradicaci6n 

de la violencia, y la utilizaci6n politica de las vias y espacios publicos. EI crimen, la 

violencia y el conflicto siembran el miedo y la ansiedad acerca de la seguridad personal 

y dificultan el desarrollo econ6mico transformando determinadas areas. 

Los objetivos de la tesis senalan la indignaci6n publica respecto a la falta de 

responsabilidad de las autoridades por promover la seguridad publica, reducir el crimen 

y la violencia y contener el conflicto, 10 cual repercute en la falta de credibiridad de las 

instituciones pUblicas como del poder judicial, la policia y tiene efectos negativos en la 

credibilidad de la gobernabilidad democratica. Se emplearon los siguientes metodos: 

analitico, sintetico, inductivo y deductivo. Las tecnicas empleadas fueron la documental 

y de fichas bibliograficas. 

( i ) 



Los objetivos de la tesis dieron a conocer que la seguridad ciudadana enfrenta los 

desaffos al orden publico, polItico, social y econ6mico generado por el crimen comun, 

el crimen organizado transnacional, la violencia, el temor y la inseguridad. Tanto 

reformas politicas, legales y judiciales, como policiales y carcelarias, junto a una mayor 

participaci6n cil.ldadana y programas destinados a la disminuci6n de la pobreza y la 

inequidad, son esenciales para el aumento de la seguridad ciudadana. 

La tesis se dividi6 en cuatro capitulos: el primero, senala la noci6n de ley, la ley y los 

regimenes politicos, la formaci6n del concepto de Estado, la universalidad de la ley, el 

gobierno de la ley, las dimensiones politicas del Estado de derecho, el Estado de 

derecho y la Constituci6n, la legalidad y legitimidad, el consenso y disenso y los 

desafios del Estado de derecho; el segundo, indica la violencia, definici6n, 

manifestaciones de violencia, causas, impacto social, caracteristicas del agresor, 

metodos sociales de correcci6n, las mujeres y la violencia y los tipos de maltrato; el 

tercero, establece el Sistema Nacional de Seguridad, importancia de la Ley Marco del 

Sistema Nacional de Seguridad, finalidad, creaci6n, objetivos, competencia e 

integraci6n, ambitos de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad, Sistema 

Nacional de Inteligencia y los controles democraticos; y el cuarto, determina la 

seguridad ciudadana para asegurar la existencia de una organizaci6n social s6lida. 

La seglJridad ciudadana contribuye significativamente ala prevenci6n de la comisi6n de 

delitos y faltas, ya que todos los ciudadanos tienen derecho a sentirse seguros y 

protegidos en su vida diaria. 

( ii ) 



CAPiTULO I 

1. Democracia y organizaci6n social 

EI Estado de derecho no existe sin democracia, y ello es relevante en la agenda de los 

procesos de transici6n, normalizaci6n y consolidaci6n democratica. 

Un Estado de derecho no se da por generaci6n espontanea nj depende 5610 de fa 

voluntad 0 decisi6n de algun actor politico en particular, ya que su construcci6n es un 

proceso que involucra a todos los actores politicos relevantes y a la ciudadania, y no se 

agota en la edificaci6n de un sistema juridico 0 constitucional. EI Estado de derecho se 

expresa y realiza en la norma legal, pero tambiem en la definici6n y en el funcionamiento 

efectivo de las instituciones, asi como en la cultura y en las practicas politicas de los 

actores. 

En el Estado de derecho prevalece el gobierno de las leyes sobre el arbitrio de los 

hombres, al tiempo que se reconocen y garantizan las libertades de los ciudadanos. Por 

ello, es un patrimonio comun que debe ser creado, protegido y consolidado 

responsablemente por todos los actores politicos. 

Es una plataforma compartida que previene y, en su caso, castiga las arbitrariedades de 

la acci6n politica, a la vez que ofrece certidumbre y orden politico, siendo ese orden el 

que cabe precisar, y que no es inmutable, ya que el Estado de derecho democratico 

brinda los espacios y los procedimientos legitimos para la Iibre confrontaci6n de los 

proyectos y los programas politicos que buscan dotar de contenido sustantivo a los 

1
 



regimenes democraticos. De esta forma, el Estado de derecho democratico esta abierto 

al pluralismo, a la tolerancia y al cambio social, y puede considerarse, con toda justicia, 

como una conquista del pensamiento y de la accion poUtica. 

La construeeion de una cultura politica y democratica significa la edificaci6n de una 

cultura de la legalidad, sustento y nutriente del Estado de derecho. 

Es importante destacar las caracteristicas fundamentales del Estado de derecho y su 

papel en una soeiedad moderna y democratica. Para ello, se tienen que definir en 

terminos claros los principales conceptos que dan sentido a la noci6n de Estado de 

derecho. Ello, ha seguido dos rutas: una hist6riea y otra te6rica, aunque vale la pena 

aclarar que la hist6rica s610 10 es en el terreno de las ideas que por razones de 

espacio, se han tenido que dejar de lado los sucesos y procesos efectivos que 

enmarcaron el origen de la legalidad moderna. 

La ruta te6rica aparece como un analisis de los problemas que el Estado de dereeho ha 

enfrentado en su proceso de formaei6n, asi como de los que se Ie presentan en la 

aetualidad. 

"En el terreno te6rieo, las noeiones de ley y derecho son tratadas sin intenci6n de entrar 

en una diseusi6n.de relativa profundidad, como el debate entre el iusnaturalismo y el 

positivismo juridico a partir de visiones de sentido comun hasta situarlas en una relaei6n 

precisa con la politica". 1 

I Apter, David. PoUtica de la modernizaci6n, pag 23. 
2 



Con ese prop6sito, la perspectiva de analisis del Estado de derecho 10 vincula con 

problemas de fundamentaci6n moral y politica, que muchas veces quedan fuera de los 

enfoques que se limitan a 10 juridico. 

Es importante situar los fundamentos del Estado de derecho en los principios de 

derechos individuales fundamentales y de gobierno Iimitado, que son propios de la 

tradici6n liberal. 

EI que en la epoca actual existan figuras como el Estado social de derecho lIamado 

tambien Estado de bienestar, que en aras de un modelo social mas justo, han agregado 

derechos sociales y Iibertades positivas a la tradici6n liberal, no es obstaculo para 

sostener que los principios liberales satisfacen los requisitos minimos del Estado de 

derecho. 

Esa limitaci6n deja libre, sin embargo, un amplio campo para la politica democratica. Va 

que el Estado de derecho se plantea como condici6n necesaria pero no suficiente de 

una sociedad libre y distributiva, se supone que la acci6n politica encuentra en sus 

instituciones no un limite para sus proyectos, sino un terreno de debate y acci6n para la 

reforma social. 

Tambien, es importante lIevar a cabo un intento de justificaci6n de los principios 

individualistas como elementos normativos de la democracia liberal, argumentando en 

favor el principio de legalidad como valor propio de la ciudadania democratica, y 

asignando un papel privilegiado a la educaci6n politica en la construcci6n de tal tipo de 

ciudadania. 

3 



1.1. Noci6n de ley 

"La palabra derecho, en su sentido etirnol6gico deviene del latin directus, que significa 

10 recto, 10 rigido, 10 adecuado. Es un termino que se utiliza con frecuencia en la vida 

cotidiana para hacer referencia a 10 que sa hace en un sentido recto, de acuerdo con 10 

establecido correctamente". 2 

No es extrano, por ello, que cuando se utiliza en relacion con la conducta de los 

hombres en sociedad, casi de inmediato se asocia con la idea de un comportamiento 

razonable y sujeto a reglas. 

En efecto, para precisar el sentido de derecho es necesario vincularlo a la nocion de 

ley, aunque esta ultima tambien requiera, por 10 menos, una breve clarificacion. EI 

termino ley puede ser empleado en varios sentidos. Cuando se habla de una 

regularidad de fenomenos en la naturaleza, se puede decir que existe una ley natural. 

Se trata de regularidades que son necesarias, es decir, que s610 pueden suceder de un 

modo y no pueden en ningun sentido alterarse. Las leyes de las ciencias naturales no 

admiten excepciones, pues de 10 contrario no serian propiamente cientificas. Su 

necesidad las pone al margen de la voluntad de los hombres. 

En contraste, las leyes humanas 0 sociales permiten variaciones, aunque comparten 

con la nocion de ley natural su vinculaci6n a un orden, a una regularidad, a 10 previsible. 

2 Cabanellas, Guillermo. Diccionario juridico, psg 234. 
4 



Las leyes sociales son producto de la acci6n de los hombres y, por mas firmemente 

establecidas que esten, pueden ser transformadas por la propia acci6n humana. Pero 

aun el arnplio terreno de las leyes humanas se tiene que distinguir entre leyes sociales, 

que describen el comportamiento de las colectividades sociales y son propias de 

ciencias como la economia 0 la sociologia; y leyes del derecho, que organizan y regulan 

el comportamiento de los individuos en sociedad. 

De esa forma, se puede considerar al derecho como un conjunto de normas que rigen 

la actividad humana en sociedad y cuya inobservancia amerita algun tipo de sanci6n. 

Las normas del derecho tienen la funci6n de organizar la vida colectiva, garantizando el 

ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones que la sociedad impone 

a sus miembros. Hist6ricamente, es casi imposible encontrar algun tipo de sociedad que 

carezca de un sistema de derecho tambien lIamado juridico 0 legal, toda vez que la 

coexistencia social exige ciertos principios de conducta que la ordenen y regulen. 

Por ello, puede decirse que el derecho es consustancial a la vida social, y que am 

donde se haya desarrollado algun tipo de colectividad humana habra aparecido tambien 

alguna forma de regulaci6n colectiva, que impone obligaciones y asigna derechos a los 

individuos. 

EI derecho como sistema juridico es, entonces, un fen6meno de caracter universal. 

Ciertamente, se perciben las leyes como un sistema ordenado de normas cuyo ejercicio 

esta asignado a determinadas instituciones; sin embargo, las leyes no siempre se han 

expresado bajo una forma codificada, ordenada, sistematica y puesta en manos de 

responsables permanentes de su aplicaci6n, sino que, de manera general, 
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en el pasado se manifestaban por medio de la costumbre y la vigilancia de la 

comunidad. 

Algunas doctrimis juridicas, han querido ver los sistemas legales unicamente como 

expresion codificada de las costumbres de una sociedad 0 comunidad; sin embargo, la 

codificacion de las leyes es bastante mas que eso, pues su formulacion supone 

razonamientos, discusiones, definicion de tecnicas juridicas, y otras practicas que no 

podrian derivarse directamente de la costumbre y del habito. 

AI ser resultado de la vida comunitaria, el derecho no puede Iimitarse a expresar el 

marco social que Ie circunda; mas bien, tiene que constituirse en un elemento 

ordenador de ese marco social, tiene que corregir los elementos negativos de la vida 

comunitaria y alentar el desarrollo de sus elementos positivos. 

Desde este punta de vista, la transformacion de las leyes de la costumbre en leyes 

codificadas representa un progreso real, ya que permite al individuo tener una 

certidumbre tanto de los actos autorizados, como de las consecuencias a que se 

expone si realiza los no autorizados. 

Las leyes son normas, es decir, principios generales que senalan cuales son las 

conduetas autorizadas 0 legitimas. Se denominan normas juridicas, distinguiendolas de 

otro tipo de nonnas, porque su cumplimiento es obligatorio y porque suponen la 

existencia de un poder coercitivo que castiga su inobservancia. 

Una norma moral puede senalar que es moralmente ilegitimo no expresar 

agradecimiento por un favor recibido. Esa omision puede tener un castigo moral: el 
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sentimiento de culpa, la vergOenza, etc., pero dificilmente la norma yel castigo moral 

podrian ser parte de un sistema juridico, pues ni la ingratitud es un delito ni el 

sentimiento de culpa 0 la vergOenza son penas 0 castigos legales. 

La noci6n de ley no ha surgido espontaneamente, sino que tiene una historia rica y 

compleja. Aunque, el derecho ha existido en toda comunidad humana, son sus 

diferencias, mas que sus continuidades, como el desarrollo de las leyes, de su progreso 

y de ciertas metas. 

1.2. La ley y los regimenes politicos 

"Las leyes son normas cuyo objetivo es regular el espacio publico de la sociedad. Dicho 

de otro modo, las leyes son los principios que permiten y promueven la convivencia de 

los hombres no como individuos aislados, sino como miembros de una colectividad". 3 

Las leyes no se establecen para normar 0 garantizar 10 que un individuo puede 0 no 

puede hacer de manera independiente, sino 10 que puede hacer u omitir en cuanto es 

integrante de una sociedad. 

Por ello, pese a que existe una rama del derecho que ha sido lIamada de derecho 

privado, s610 10 es en cuanto que el mismo derecho define 10 que es privado y 10 que es 

publico. De esta modo, incluso 10 particular, 10 privado, 10 estrictamente individual s610 10 

son en terminos juridicos si estan reconocidos a un nivel publico por la forma juridica 

correspondiente. 

3 Delgado, Raul y Napole6n Serna. Procedimienlos y planeaci6n normalivat pag 45. 
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Las normas estrictamente individuales pueden ser morales 0 practicas, pero no legales. 

EI derecho puede ser comparado con el lenguaje: aunque el lenguaje es individual y 

podria parecer que sus terminos solo tienen sentido porque cada uno 10 exprese, el 

lenguaje como tal es una realidad social que se construye colectivamente y hace 

circular un sentido social. 

No hay, por ello, posibilidad de un lenguaje privado. Del mismo modo, el derecho solo 

existe porque perrnite establecer una vinculacion social especifica entre distintos 

individuos, es decir, porque los iguala como sujetos de derechos y obligaciones bajo un 

poder comun. 

La vigencia de las leyes como normas publicas requiere la existencia de un poder 

politico que, cuando no sean respetadas, las haga valer mediante la coercion. 

La relacion entre derecho y poHtica se hace tan estrecha, que el derecho se considera 

como el principal instrumento mediante el cual las fuerzas politicas que detentan el 

poder dominante en una determinada sociedad ejercen su dominio. 

En este sentido. la relacion entre derecho y politica es vital para cornprender los 

distintos rnodelos juridicos y la logica de sus transforrnaciones. 

Las leyes son recursos estatales 0 gubemamentales para mantener el orden y propiciar 

el logro de las metas sociales cornpartidas. Debe aclararse, que no todas las relaciones 

de poder en una sociedad son normas juridicas. 
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De hecho, estas 5610 ocupan una parte pequena del poder que se ejerce en 

sociedad. Hay relaciones de poder en la familia, en la educaci6n, en las agrupaciones 

formales e informales en que participan los individuos, etc. 

Sin embargo, el poder politico recurre asiduamente a las normas legales para funcionar 

y preservarse. La ley, en ese sentido, guarda una relaci6n privilegiada con el ejercicio 

politico del poder. EI poder politico requiere de un sistema legal que defina sus metas y 

establezca los criterios de la convivencia de los hombres; el sistema legal, por su parte, 

requiere la presencia de un poder que 10 respalde y concrete sus lineamientos y 

expectativas. 

En el terreno de los hechos, todo sistema juridico requiere un poder coercitivo que 10 

haga valer. En un sentido descriptivo, la ley funciona adecuadamente cuando los 

hombres sometidos a ella la obedecen, sea por convencimiento, 0 por temor. Pero si 

ello solamente existe en el terreno de la descripci6n del derecho. 

En efecto, una cosa es que existan leyes que exijan obediencia, e incluso la logren, 

respaldadas por el poder politico, y otra muy distinta es que tales leyes sean justas y 

legitimas. Esta cuesti6n conduce a la revisi6n de algunos intentos de justificaci6n de la 

ley, mas alia de su mera efectividad en la practica. 

1.3. La formaci6n del concepto de Estado 

Toda sociedad, posee un sistema de normas legales que permite la convivencia 

ordenada de sus miembros. Ademas, los hombres obedecen a las normas sin poner 
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objecion. 

La fuerza de la concepcion del poder y del derecho a gobernar ha side una de las mas 

poderosas de la historia. Incluso los movimientos protestantes, que dieron lugar a 

divisiones definitivas en el mundo, siguieron manteniendo la teoria del derecho divino y 

la defensa de una sociedad presidida y guiada por la voluntad divina. 

La modernizacion de la politica tiene, entonces, un rasgo caracteristico: devuelve a los 

hombres las cuestiones que en la Edad Media aparecian como patrimonio divino. Pero 

esta reposicion de la dignidad y protagonismo humano, abrio en seguida nuevos 

problemas. En el caso de las leyes, el dilema era el siguiente: si la garantia de justicia 

de las leyes se habia alejado con la renuncia a fundamentarlas en la voluntad divina. 

Los hombres son iguales en la medida en que lienen un derecho natural a conservar su 

vida. Este estado de naturaleza es una situacion ideal en la que los hombres viven sin 

leyes y corriendo el riesgo de perder la vida en cualquier momento, por supuesto, de un 

cuadro dibujado por la imaginacion, perc que permite concebir 10 que sucederia en una 

sociedad donde no existiera el orden establecido por un poder politico, es decir, una 

imagen de 10 que serian los hombres si no vivieramos en sociedad. 

No obstante, los hombres poseen el derecho de defender su vida y guiarla del modo 

que les parezca mas conveniente. 

Cada hombre se autogobierna, es dueno de si mismo y no tiene que obedecer a nadie 

mas, 10 que quiere decir que los hombres, en la situacion ideal de naturaleza, son libres 
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y soberanos. 

EI problema aparece cuando, al ejercer cada hombre su libertad y hacer 10 que Ie dicta 

su voluntad, entra en conflicto con otros hombres igualmente fibres y soberanos y pone 

en riesgo su vida. Va que, la vida es el valor fundamental, los hombres deciden celebrar 

un contrato mediante el cual renuncian a todo aquello que puede poner en riesgo la 

vida y la seguridad de los demas, es decir, renuncian al ejercicio de su derecho natural 

y aceptan obedecer a un soberano, autorizandolo a imponer el orden y garantizar la 

defensa de la vida de cada uno. Este es el momenta de fundaci6n simultanea de la 

sociedad y del gobierno, a partir del cual los hombres estan obfigados a respetar las 

leyes del soberano que han autorizado. 

Con la idea de un contrato social, se permite la representaci6n de los fundamentos del 

orden social y, sobre todo, justificar la obediencia a las leyes de un soberano. Mediante 

el contrato social los hombres renuncian a su libertad y soberania originarias y tienen la 

obligaci6n de obedecer las leyes del soberano, no s610 porque estas son legitimas ya 

que se originan en la voluntad de cada uno de los contratantes, sino porque garantizan 

la seguridad de su vida. 

Las leyes que el soberano promulgue seran, por consiguiente, leyes justas en la medida 

en que seran vistas como extensi6n de la voluntad de los hombres unidos por el 

contrato. 

liLa soberania reside originalmente en los individuos y un gobiemo s610 es legitimo si 

proviene de la voluntad de los hombres, su teoria justifica la concentraci6n absoluta del 
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poder en una sola figura, pues no se considera posible que los subditos conserven . 

derechos propios despues del contrato social". 4 

1.4. La universalidad de la ley 

La legitimidad de un gobierno y sus leyes se basaban en el consentimiento de los 

individuos. Esa legitimidad no 5610 estaba en el origen del gobierno y las leyes, sino 

tambi€m en su control y vigilancia por parte de los ciudadanos. 

Para que esto sucediera, se tuvo que proponer la libertad de los individuos como un 

valor inmutable, es decir, como un derecho natural no sujeto a negociaciones. 

Uno de los derechos fundamentales es el de libertad, de cuya conservaci6n depende el 

ejercicio de los restantes. 

Sin embargo, la misma libertad que permite a los hombres la convivencia pacifica 

puede ser mal usada por algunos al desobedecer la norma de la ley natural, es decir, al 

atacar a un semejante en su Iibertad, salud 0 posesiones. 

En efecto, algunos hombres, libres como los demas, transgreden el orden impuesto por 

la raz6n y se ponen con ello al margen de la protecci6n que esta ley brinda a quienes la 

respetan. 

Como todos los individuos tienen derecho a castigar a los transgresores de la ley 

natural, cualquier hombre esta autorizado para fijarles un castigo y apJicarlo. Sin 

embargo, 10 mas seguro es que quienes pretendan sancionar a un infractor sean los 

4 Ibid, pag 47. 
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afectados directamente por su acci6n, y por tanto hay el riesgo de que el castigo asi 

ejercido sobrepase la magnitud del dana infligido, pues nadie es buen juez de su propia 

causa. 

"Un castigo excesivo seria injusto, ya que violaria la propia ley de naturaleza que 

pretendia restablecer. Una violaci6n continua de la ley de naturaleza por parte de las 

transgresiones y consecuentes castigos excesivos conduciria a los hombres a una 

verdadera situaci6n de guerra, a la lucha de tOOos contra todos". 5 

EI riesgo de la guerra conducira a los hombres a celebrar un pacta 0 contrato social, 

con el cual cada individuo delegaria su derecho a castigar en un cuerpo que 10 

represente, creando asi las instituciones del gobiemo. 

EI orden social es creado como un mecanismo para garantizar el libre ejercicio de los 

derechos que los hombres poseen por naturaleza, y el gobiemo surge como una figura 

cuya obligaci6n es precisamente la conservaci6n de ese orden. 

La legitimidad del gobiemo proviene de la voluntad de los individuos, s610 que no sa 

trata de un gobiemo absoluto que pueda imponer su voluntad a los ciudadanos, sino de 

un gobierno mandatario de los ciudadanos, es decir, de un gobierno autorizado por 

ellos para mantener el orden de manera justa y permitir asi el libre ejercicio de los 

derechos restantes. Tal gobiemo no puede decidir sobre la igualdad de los hombres no 

puede establecer jerarquias ni propiciar un uso desigual de la ley; tampoco puede 

afectar sus propiedades pues ha sido creado para proteger los derechos naturales, y la 

propiedad es uno de ellos; finalmente, no puede, en ningun caso, poner impedimentos a 

5 Apter. Ob.Cit., pag 29. 
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la libertad de pensamiento y acci6n de los hombres pues ha side creado en nombre de 

la libertad y esta, por ello, a su servicio. 

Para su mejor ejercicio, este gobierno nace dividido; perc incluso esta division es 

legitima. Como el gobierno se origina en el derecho a castigar, se pueden separar dos 

momentos en el ejercicio de este derecho: la fijacion de la pena y su ejecucion. AI 

primer momento, corresponde la creacion del poder legislativo, encargado de establecer 

las leyes justas necesarias para el orden social; al segundo momento, correspondera la 

ejecucion de esas leyes. Como el poder legislativo representa la deliberacion racional 

que da lugar a la ley, tendra primacia sobre el poder ejecutivo, que solo actuara segun 

el mandato de las leyes. Para evitar una concentracion de poder que pudiera poner en 

peligro la libertad de los ciudadanos, se propone que los poderes legislativo y ejecutivo 

recaigan en titulares diferentes, manteniendo con ello un razonable control ciudadano 

sobre los poderes publicos. Ademas, se tiene que agregar una idea que seria tambien 

esencial para el pensamiento politico: el principio de mayoria, segun el cual toda 

decision polftica debe derivar del consentimiento de los ciudadanos, respetando, no 

obstante, los derechos naturales de quienes queden en minoria. 

Las ideas politicas ofrecen dos rasgos distintivos de la nocion de Estado de derecho. 

Por un lado, la concepcion de que el derecho emana de la voluntad de los ciudadanos y 

se orienta a garantizar el ejercicio de sus libertades y derechos fundamentales. 

Por otro, la definicion del gobierno como un mandatario de los ciudadanos cuyo poder 

esm limitado por las propias condiciones que constituyen su origen, es decir, por los 

14
 



derechos naturales de los individuos. 

La vigencia del derecho s610 es legitima cuando esta sostenida por los actos de libre 

eleccion de los ciudadanos. En este sentido, la legalidad carece de legitimidad si no es 

soportada por la decision y vigilancia ciudadana. EI mero respeto a la ley, 10 unico que 

enuncia es una relacion de dominio; 10 que la doctrina agrega es la justificaci6n racional 

de ese dominio. 

Con esa interpretaci6n, se establecia la doctrina politica lIamada liberalismo, centrada 

en las nociones inseparables de derechos individuales irrenunciables y gobierno 

mandatario y limitado. Con ello, aparecia la figura omnipotente de un gobierno 

desp6tico que podia imponer a los subditos todas las leyes que juzgase convenientes, y 

en su lugar se defendia la legitimidad del gobierno y las leyes como expresi6n de los 

ciudadanos Iibremente asociados. 

Sin embargo, el pensamiento politico anotado establecia serias exclusiones al definir 

quienes debian ser considerados ciudadanos de pleno derecho en una sociedad liberal. 

Pese a que su idea de derechos naturales era postulada como aplicable en un principio 

a todos los hombres en general, finalmente acababa concediendo derecho de 

participacion politica s610 a los individuos que gozaban de propiedad inmobiliaria. 

1.5. EI gobierno de la ley 

"La noci6n de Estado de derecho deriva hist6ricamente de la tradici6n politica y juridica 

liberal. Aunque al desarrollarse este concepto en el siglo XX ha incorporado elementos 

adicionales a los de su estructura basica, ningun sistema legal que carezca de los 
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requisitos minimos exigidos por los pensadores liberales podria ser un genuine Estado 

de derecho". 6 

La conclusi6n que se impone es que el Estado de derecho reposa sobre dos pilares 

fundamentales: la Iimitaci6n de la acci6n gubernamental por medio de leyes, y la 

reivindicaci6n de una serie de derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 

No es 9ratuito, por ello, que los modelos constitucionales derivados de los principios 

Iiberales hayan buscado establecer con claridad los Iimites del poder politico respecto 

de los derechos individuales basicos. Estos rasgos definitorios se explican en gran 

medida por las condiciones de origen de la propia noci6n de Estado de derecho. 

La matriz hist6rica de esta noci6n es la lucha politica e ideol6gica contra un modelo de 

Estado absolutista, que abogaba por un amplio control gubernamental de la vida 

colectiva. 

EI control absoluto de la vida social sacrifica los derechos individuales, en aras de un 

supuesto bienestar comun muchas veces incompatible con los proyectos y las 

ambiciones de los ciudadanos. EI Estado de derecho es, en este sentido, una respuesta 

individualista y legalista frente al riesgo del ejercicio desp6tico del poder politico. 

La visi6n liberal del Estado de derecho, prevaleciente hasta el siglo XX, limitaba su 

concepcion de justicia a la lIamada protecci6n negativa de los derechos ciudadanos. es 

decir, a la Iimitaci6n de las acciones que pudieran afectar la vida, integridad 0 propiedad 

de los individuos; no ofrecia alternativas en el terreno de una posible acci6n positiva de 

6 Miklos, Tomas. Las decisiones politicas, pag 78. 
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la ley para resolver las diferencias sociales de rango ° riqueza, 0 para promover el 

desarrollo personal de los individuos y grupos menos favorecidos. 

EJ Estado liberal de derecho, en este sentido, habia logrado con su definici6n 

individualista la limitaci6n de una amenaza gubernamental efectiva, pero, al Iimitar 

cualquier intervenci6n contra los derechos individuales, dejaba vivo un problema de 

justicia que otras perspectivas politicas y juridicas tratarian de resolver. 

1.6. Dimensiones politicas del Estado de derecho 

Elliberalismo ofrece los criterios minimos para la existencia de un Estado de derecho, 

es decir, los que organizan la estructura basica de un regimen politico orientado a la 

protecci6n de los derechos individuales elementales. Sin embargo, como se ha visto, el 

Iiberalismo no implica necesariamente que el principio de soberania ciudadana pueda 

ser ejercido por todos los ciudadanos; ademas, se considera que los unicos derechos 

que deben ser garantizados son los de tipo negativo y de protecci6n de la persona y la 

propiedad; y no los positivo, de promoci6n del desarrollo de las personas y reducci6n de 

la desigualdad econ6mica. 

EI liberalismo cumple las condiciones de un Estado de derecho pleno, pero 

probablemente estas condiciones no sean suficientes para alcanzar un modelo de 

Estado democratico de derecho. 

Las caracteristicas generales del Estado de derecho son: 

a) Imperio de la ley: ley como expresi6n de la voluntad general. 
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b) Separaci6n de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. 

c) Legalidad del gobierno: su regulaci6n por la ley y el control judicial. 

d) Derechos y Iibertades fundamentales: garantia juridico-formaI y realizaci6n 

material. 

Si se considera, segun el criterio liberal, que el punta de los derechos y libertades 

fundamentales, es satisfactoriamente cubierto con la protecci6n de la Iibertad individual 

que incluye libertad de conciencia, de movimiento, de opini6n, y de contrataci6n, de la 

igualdad ante ia ley y de la propiedad, acepta en consecuencia que el Estado carece de 

toda legitimidad para intervenir en la distribuci6n de la riqueza social, yen el apoyo a los 

sectores mas desprotegidos de la sociedad. 

En efecto, el modelo de Estado de derecho no es por si mismo un modelo de 

distribuci6n de riqueza no contempla la IIamada justicia distributiva, ni de compensaci6n 

de las desventajas de las clases bajas. 

Hist6ricamente, han existido distintos intentos por superar el modele liberal y las 

instituciones, como su particular Estado de derecho, a que ha dado lugar. lodos estos 

intentos, coincidirian en que los principios Iiberales son insuficientes para atender las 

necesidades sociales. 

Algunos Ie opondrian las demandas de igualdad real y justicia distributiva que las 

sociedades contemporaneas plantean con gran urgencia. Otros Ie reclamarian el 

abandono de los valores comunitarios como la patria y la raza. 
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Otros mas, Ie reprocharian la defensa del egoismo y el olvido de las jerarquias de un 

supuesto orden social natural. Sin embargo, el modo de resolver aquello que se detecta 

como insuficiencia es 10 que define a las otras opciones politicas. 

Si se considera que las libertades y los derechos defendidos por el liberalismo son s610 

ficciones 0 formalidades que esconden un sistema de dominaci6n que requiere ser 

destruido, entonces se Ie podra contraponer un modelo revolucionario que pretenda 

establecer una verdadera igualdad material entre todos los hombres. La consideraci6n 

de la omisi6n liberal de los principios comunitarios de naci6n y raza ha podido dar lugar 

a respuestas totalitarias. 

Los movimientos y partidos politicos que abandonaron la idea de destruir las 

instituciones liberales, 0 los que con compromisos populares nunca optaron por ella, 

pudieron encontrar en tales instituciones y al hacerlo lograron ampliarlas y 

democratizarlas el medio para acceder al poder politico sin necesidad de la violencia 0 

la supresi6n de las libertades individuales, pero, sobre todo, lograron que las demandas 

de igualdad social pudieran convertirse en estrategias e instituciones distributivas que 

potenciaron el desarrollo social de los paises donde empezaron a funcionar. 

Asi, el marco institucionalliberal empez6 a ser superado sin necesidad de renunciar a la 

defensa de los derechos individuales y la equidad de las leyes. 

La democracia liberal es, te6ricamente, un metoda pacifico para elegir gobiernos por et 

principio de mayoria, que es un principio que garantiza que la soberania popular pueda 

convertirse en leyes generales, al tiempo que garantiza los derechos de las minorias. 
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Este metodo reposa en una serie de valores socialmente compartidos como la primacia 

de las soluciones paci'ficas, la tolerancia y el respeto a la legalidad. La democracia 

supone la existencia de una pluralidad de formas de vida y op;niones en la sociedad, la 

cual no solo debe ser mantenida, sino fortalecida como el signo mas evidente de la 

salud polItica de una sociedad. 

Las instituciones democraticas, par tanto, no pueden renunciar a su componente fiberal, 

toda vez que este asegura que los objetivos de justicia social no sean perseguidos a 

costa del sacrificio de los derechos basicos de algunos ciudadanos. Por ello, el nlicleo 

de la democracia liberal reside en la existencia de instituciones legales que permiten la 

expresion de la voluntad popular por medio de canales formales y regulados. 

1.7. Estado de derecho y Constituci6n 

EI marco legal de este sistema Iiberal-democratico de instituciones es la Constitucion 

PolItica de la Republica. Las constituciones se han convertido en la ley suprema de las 

sociedades modernas. Pero esta supremacia solo puede ser legitima si expresa los 

principios fundamentales del Estado de derecho. 

Las constituciones como superestructuras, buscan como finalidad garantizar el 

mantenimiento dal Estado de derecho que, como sueIe hacerse, atribuye la categoria 

de fuente de todas las demas leyes. No se tiene que rechazar que las constituciones 

sean fuente de las demas leyes, sino solo recordar que son, en Sl mismas, al alemento 

de vinculacion de la experiencia moral y politica de las sociedades con su experiencia 

de codHicacion racional da las leyes. En consecuencia, las constituciones no pueden 
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ser vistas como ordenamientos finales que definen por si mismos los principios de 

justicia que rigen socialmente. 

Por el contrario, las constituciones expresan una serie de valores socialmente 

compartidos que, aunque han encontrado esa forma de manifestarse, existen 

fundamentalmente como patrimonio moral y politico de una comunidad especifica. 

De esta forma, las constituciones no originan el Estado de derecho, sino que son mas 

bien su expresi6n y plasmaci6n codificada. La legalidad a la que sus principios dan 

lugar, es una legalidad que ha side aceptada como valor compartido de la ciudadania y 

cuyos principios provienen de las luchas, acuerdos y equilibrios resultantes de la 

interacci6n de los sujetos politicos. No obstante, una vez que una Constituci6n Politica 

ha side establecida y su aceptaci6n se ha generalizado, sus ordenamientos tienen una 

obligatoriedad que no posee ninguna norma moral 0 practica politica. 

"La doctrina del Estado de derecho exige que el principio que inspire toda acci6n 

estatal, consista en la subordinaci6n de todo poder al derecho. Pero esta subordinaci6n 

s610 es posible gracias al proceso hist6rico de constitucionalizaci6n de las normas 

limitantes del poder politico". 7 

Por ello, el lIamado constitucionalismo moderno es inseparable de los fundamentos 

etico-politicos del Estado de derecho. 

7 Ortega Blake, Arturo. EI marco conceptual de la planeaci6n y de la planificaciOn, pag 90. 
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Los principios constitucionales desempenan funciones distintas segun la perspectiva 

con que se les contemple. Cuando un juez imparte justicia recurriendo a las normas 

vigentes en la sociedad, actua segun leyes establecidas; este es el aspecto funcional 

del Estado de derecho y, por cierto, el que tomado de manera aislada conduce a la 

ilusi6n positivista de la plena autonomia de las leyes. Pero cuando un legislador 

participa en la definici6n de los principios constitucionales que habrim de valer como 

normas generales de justicia para la sociedad, se dice que actua per lege promulgando 

leyes. 

En el primer sentido, una Constituci6n Politica se opone a la costumbre y la 

arbitrariedad como normas colectivas y establece principios generales y abstractos; en 

el segundo, una Constituci6n Politica expresa el principio de soberania ciudadana como 

fuente del derecho en oposici6n al despotismo. 

Hist6ricamente, las constituciones pueden, tambien, ser legitimas 0 ilegitimas, perc la 

corriente lIamada constitucionalismo s610 acepta como legitimas aquellas vinculadas a 

un proceso democrcUico. 

La democracia es el principio legitimador de la Constituci6n Politica, entendida esta no 

s610 como forma poHtica hist6rica sino, sobre todo, como forma juridica especifica, de 

tal manera que s610 a traves de ese principio legitimador adquiere su singular condici6n 

normativa, ya que es la democracia la que presta a la Constituci6n una determinada 

cualidad juridica, en la que validez y legitimidad resultan enlazadas. 
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La democracia como metoda de elecci6n de gobernantes no se limita, entonces, a 

regular el cambio sistematico y pacifico de quienes ejercen el gobierno representativo, 

sino que, entre otros resultados, permite la institucionalizaci6n juridica de los principios 

y valores politicos democraticos. 

Las normas constitucionales derivan por ello su justicia del metoda que las ha hecho 

posibles: la decisi6n 0 soberania ciudadana expresada por medio del principio de 

mayoria. Si se olvida esta conexi6n fundamental, se olvida tambien que la democracia 

es el unico recurso que permite la reforma y el perfeccionamiento de las normas 

juridicas por una via pacifica y racional. 

No deberia, por ello, asombrar que se sostenga que el derecho es un fen6meno 

politizado, es decir, que pese a su autonomia y capacidad de transformaci6n interna, es 

alimentado y reformado por los procesos politicos. Pero esta relaci6n con la politica no 

reside s610 en su origen, sino tambien en las consecuencias que genera. 

EI derecho aparece, asi, como un fen6meno politizado, ya que su incidencia en las 

razones de conducta y en la transformaci6n de materiales juridicos en proposiciones 

normativas depende del consenso alcanzado a traves del proceso democratico. 

En efecto, si bien las constituciones son un resultado de debates, luchas y cambios 

sociales, han podido convertirse tambien en recursos para plantear demandas poHticas 

y definir las estrategias de los grupos politicos bajo un horizonte democratico. 
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1.8. La legalidad y la legitimidad 

Una muestra clara de la vinculaci6n entre la experiencia poHtica de las sociedades y la 

definici6n de los sistemas juridicos que las rigen, esta en las distintas declaraciones de 

derechos que el pensamiento liberal-democratico ha generado. 

Es dificil, establecer un patr6n que describa el modo en que las demandas politicas y 

sociales adquieren astatuto constitucional y, en un momenta dado, redefinen la idea de 

estructura legal basica de una sociedad, pues no se trata de un movimiento mecanico, 

sino de un complejo proceso politico que incluye presiones, movilizaciones, debates, 

tacticas de desobediencia civil, movimientos de huelga, acuerdos, renuncia a demandas 

originales y aceptaci6n de nuevas metas, redefinici6n de las identidades pollticas, etc. 

Sin embargo, el elemento constante de este proceso es la vigencia de un espacio legal 

comun que permite que los disensos y las oposiciones al orden establecido sa 

transformen, a la postre, en elementos de fortalecimiento y cambio regulado del sistema 

social, e incluso del propio Estado de derecho. En suma, la continuidad del orden legal 

democratico depende de su capacidad para encauzar la oposici6n y el disenso 

razonable de sus detractores y, con ello, fortalecerse como principio racional de 

convivencia. 

EI Estado de derecho es, asi, la forma privilegiada en que se expresa la legitimidad de 

las sociedades modemas. 

"La legitimidad del Estado modemo se basa en su legalidad. Sin embargo, la legalidad 

implica algo mas que la concordancia del poder estatal con un orden juridico vigente. La 
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juridico. La noci6n de legitimidad implica que ese orden juridico es reconocido como 

valido y que, de hecho, es utilizado por los miembros de la sociedad para coordinar sus 

acciones". 8 

Por ello, el Estado de derecho no es una estructura legal inmutable. Depende, para su 

conservaci6n y reforzamiento, de la acci6n ciudadana. En ello radica su fuerza y 

tambiim su debilidad. En ello reposa su pasado y su vulnerabilidad a los desafios del 

futuro. 

1.9. Consenso y disenso 

Los sistemas politicos autoritarios tienen la inclinaci6n a someter, mediante la fuerza, la 

amenaza 0 el chantaje, a los disidentes. Los sistemas democraticos hacen de ese 

disenso un medio para su fortalecimiento y desarrollo. Sin embargo, el disenso y la 

oposici6n no son fructiferos por si mismos; para serlo, requieren estar construidos sobre 

la base de acuerdos fundamentales que establezcan un campo politico comun de 

acciOn y decisiones. Tal campo politico es el que las instituciones democraticas 

proporcionan. En una sociedad democratica, los ciudadanos encuentran a su 

disposici6n los ~nales de expresi6n de sus diferencias y discusiones, aunque para esto 

tienen que aceptar su sometimiento a la ley y a las instituciones que ellos mismos han 

avalado. 

8 Sachs, Vladimir. Tecnicas para la planeaci6n prospectiva del desarrollo nacional, proyecto 
elaborado por la Secretaria de Obras Pliblicas, psg 94. 
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El disenso as, probablemente, et mejor ejemplo de la superioridad moral y poUtica de la 

democracia sobre otros regimenes politicos. EI expresa, por vertientes distintas a la 

participaci6n electoral, que el fundamento del sistema politico reside en los individuos. 

Por ello, la democracia debe estar institucionalmente preparada no s610para tolerar la 

disidencia, sino para considerar sus razones y argumentos como vias de reforma y 

cambio social. 

En una sociedad democrati£a, la oposici6n a ciertas leyes 0 instituciones no tiene que 

ser interpretada s610 como desobediencia a la ley 0 delito. Cuando esta oposici6n se 

presenta, bajo las figuras de la desobediencia civil 0 la objeci6n de conciencia, que, 

concretadas en acciones publicamente proclamadas como pacificas y orientadas al 

dialogo, piden la supresi6n de alguna ley, no puede ser tratada como si fuese cualquier 

violaci6n a la ley. 

A 10 largo de la historia, los cambios politicos y legales fundamentales se han formulado 

originalrnente como disidencias 0 desacuerdos de ciertos individuos frente a la opini6n 

de la mayoria 0 de quienes se expresan en su nombre. Con mayor raz6n, el Estado de 

derecho, construido sobre la reivindicaci6n de los derechos individuales, tiene que 

ofrecer y considerar con toda seriedad un espacio de acci6n para el lIamado imperativo 

del disenso, es decir, para el ejercicio de la critica y la oposici6n. Las leyes son, 

ciertamente, un resultado de la acci6n humana y, aunque en un momento dado pueden 

ser consideradas como las formas mas racionales y funcionales que los hombres hayan 

establecido para regular con justicia sus relaciones, nada prescribe que sean 

inmutables 0 eternas. 
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EI impulso que lIeva a mejorar las leyes existentes 0 a sustituirlas por otras mas justas 

proviene de los juicios morales de los individuos, y debe, por tanto, ser tambien tutelado 

por los principios del Estado de derecho. Sin este principio de tolerancia activa, las 

leyes corren el riesgo de convertirse en formas de dominacion ilegitima. 

Pero no solo en esta dimension politica es preponderante la figura del individuo dotado 

de derechos fuodamentales; su presencia tambien es decisiva en el terreno de la 

imparticion de justicia. 

En una sociedad democratica, el sistema de jlJsticia garantiza a cualquier ciudadano, 

independientemente de su condicion social, de su ideologia 0 de cualquier otra 

diferencia, el derecho a un juicio equitativo en 10 que concierne a las disputas que 

pudiera tener con otro particular 0 con las propias autoridades. 

La historia moderna de la legalidad se origino como una reivindicacion de los derechos 

ciudadanos frente al poder politico. Su historia contemporanea, en la senda 

democratica, permite contemplar el poder politico no como una amenaza, sino como un 

medio para el desarrollo pleno de los individuos. Las instituciones del Estado de 

derecho son, en tal contexto, el mejor indicador de su gran transformaci6n. 

1.10. Desafios para el Estado de derecho 

EI concepto de Estado de derecho remite al terreno de la pontica. Su definicion final no 

se encuentra en el campo de los valores y principios juridicos aunque los requiere, sino 

en la estructura basica de la sociedad, es decir, en el sistema de instituciones 

fundamentales que permiten calificar de democratica a una determinada sociedad. 
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Y 10 cierto, es que existen sociedades democraticas y legales donde el reparto de la 

riqueza es mas limitado que en otras 0 donde los criterios para establecer penas 

podrian ser considerados excesivamente severos; pero no se trata de la distancia que 

media entre el autoritarismo y la democracia, sino una distancia dentro del propio 

modelo de Estado de derecho. 

Existen, asi, enormes diferencias entre los sistemas sociales de los distintos paises 

democraticos, aunque estas diferencias tengan mas que ver con las instituciones de 

justicia distributiva y los servicios sociales que con la legitimidad de la ley. 

EI Estado de derecho entra en contradicci6n con los sistemas totalitarios y autoritarios, 

es decir, con los sistemas donde no existe control efectivo sobre el gobierno y los 

derechos elementales de los ciudadanos no son respetados. Su principio basico es que 

no toda legalidad es deseable, aunque sea efectiva. La historia ha registrado sistemas 

legales que no pueden ser considerados genuinos Estados de derecho. 

La legaJidad del franquismo y la legalidad de los paises comunistas organizados poJitica 

y juridicamente a partir del supuesto de la supremacia del partido revolucionario son 

ejemplos de sistemas legales, todos ellos con buen funcionamiento y prolongada 

aplicaci6n, que no podrian calificarse como Estados de derecho. 

Las sociedades contemporaneas plantean desafios constantes al Estado de derecho. 

Por ejemplo, la presencia de grupos de gran poder politico 0 econ6mico cuya lucha por 

obtener beneficios podria desestabilizar el sistema social en su conjunto. Donde el 

Estado de derecho no existe 0 es muy debil, el poder politico se convjerte en 
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conveniente para estos grupos, pero donde la ley es suficientemente fuerte para 

controlarlos, se logra la conciliaci6n de sus intereses. 

La afirmaci6n moderna del Estado de derecho ha consistido en la identificaci6n de la 

estructura estatal con la. legaJidad. 

Pero hay que reconocer que la acci6n estatal no s610 se desenvuelve en el terreno 

estricto de la legalidad: existen ambitos de la acci6n estatal no regulados todavia por 

leyes 0 cuya f1uidez y dinamismo rebasan frecuentemente los marcos legales. 

No toda acci6n sin codificaci6n legal atenta contra el Estado de derecho. Ciertamente, 

10 deseable es su reducci6n al minimo; pero en el caso de que estas acciones se 

presenten como negociaciones politicas y sociales, decisiones corporativas, soluciones 

de coyuntura, decisiones por decreto que s610 pUeden tomarse a partir de informaci6n 

privilegiada, seguridad nacional, sus marcos generales, ya que no sus pasos 

particulares, deberan estar contemplados por la ley. En todo caso, ni unos ni otros 

deberan violentar los principios constitucionales del Estado de derecho. En estas 

situaciones excepcionales, la legalidad asegura, al menos, la posibilidad de una 

justificaci6n legal de las decisiones tomadas. 
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CAPiTULO II 

2. La violencia 

La violencia, medio que debiera estar ya desterrado en una sociedad civilizada, sigue 

actuando como si fuera el unico medio, a traves del cual unos pocos hacen oir su voz, 

mientras que la mayoria, perjudicada, ha de seguir soportando. 

No cabe duda que la violencia es alarmante. Los adolescentes del pais estan actuando 

de una forma vandl€lIica, esto se debe a la formaci6n, a la falta de amor que hay en sus 

casas, a la falta de conocimientos que Ie permitan razonar que ponerse una capucha y 

salir a cometer actos inhumanos no es debido. 

2.1. Definicion 

lila violencia es una acci6n ejercida por una 0 varias personas en donde se somete qu~ 

de manera intencional al rnaltrato, presi6n sufrimiento, manipulaci6n u otra acci6n que 

atente contra la integridad tanto fisico como psicol6gica y moral de cualquier persona 0 

grupo de personas". 9 

Violencia es la presi6n siquica 0 abuso de la fuerza, ejercida contra una persona con et 

prop6sito de obtener fines contra la voluntad de la victima. 

9 Londono, Juan Luis. Violencia, pag 102. 
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2.2. Manifestaciones de violencia 

Las manifestaciones de violencia son las siguientes: 

a) Violencia domestica: consiste en la violencia psicol6gica y fisica con el c6nyuge, 

el maltrato infantil yel abuso de los ninos. 

b) Violencia cotidiana: es la que se sufre diariamente y se caracteriza basicamente 

por el no respeto de las reglas, maltrato en el transporte publico, Ja larga espera para 

ser atendido en los hospitales, cuando existe indiferencia al sufrimiento humano, los 

problemas de seguridad ciudadana y accidentes. 

c) Violencia politica: es aquella que surge de los grupos organizados ya sea que 

estan en el poder 0 no. EI estilo tradicional del ejercicio politico, la indiferencia del 

ciudadano comun ante los acontecimientos del pais, la no participaci6n en las 

decisiones, y la violencia producida por la respuesta de los grupos alzados en armas. 

d) Violencia socio-econ6mica: es reflejada en situaciones de pobreza y 

marginalidad de grandes grupos de la poblaci6n como el desempleo, subempleo, 

informalidad; todo esto basicamente reflejado en la falta 0 desigualdad de oportunidad 

de acceso ala educaci6n y la salud. 
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e) Violencia cultural: la existencia de comunidades nativas y campesinas, son 

distorsiones de los valores de identidad nacional y facilitan estilos de vida poco 

saludables. 

f) Violencia delincuencial: robo, estafa, narcotrafico, es decir, conductas que 

asumen medios ilegitimos para alcanzar bienes materiales. Toda forma de conducta 

individual u organizada que rompe las reglas sociales establecidas para vivir en grupo. 

2.3. Causas de violencia 

Las causas de la violencia son las siguientes: 

a) EI alcoholismo: un sin numero de casos registra que un gran por ciento de las 

mujeres que son agredidas por sus compalieros conyugales, estan bajo el efecto del 

alcohol. 

b) Falta de conciencia en los habitantes de una sociedad: creen que es la rnejor 

forma de realizar las cosas, 0 sea mediante huelgas, tiroteos, y golpes. 

c) Fuerte ignorancia que hay de no conocer mejor via para resolver las cosas: no 

saben que la mejor forma de resolver un fen6meno social es conversando y analizando 

que causa eso y luego tratar de solucionarlo. 
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d) EI no poder controlar los impulsos: muchas veces existe en elevado nivel de 

impulsividad, generando asi violencia, no sabiendo como resolver las cosas. 

e) La drogadiccion: es otra causa de la violencia, muchas personas utilizan las 

drogas para poder ser 10 que no son en la realidad, para escapar asi de la realidad 

causando mucha violencia. 

La violencia se origina en la falta de consideracion hacia la sociedad en que se vive, si 

se crea mayor conciencia, si se analiza que la violencia no es la mejor forma de 

alcanzar las metas, de segura la sociedad crecera. 

2.4. Consecuencias de la violencia 

a) Consecuencias para la salud: la violencia contra la mujer y la nina, y demas 

miembros de la sociedad, aumenta su riesgo de mala salud. Un numero cada vez 

mayor de estudios que exploran la violencia y la salud, informan sistematicamente 

sobre sus efectos negativos. 

"La verdadera medida de las consecuencias es dificil de evaluar, sin embargo, porque 

los registros medicos carecen generalmente de detalles vitales en cuanto a las causas 

violentas de las lesiones 0 la mala salud". 10 

10 Ibid, pag 105. 
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Las consecuencias de la violencia contra la mujer pueden no ser mortales y adoptar la 

forma de lesiones fisicas, desde cortes menores y equimosis, a discapacidad cr6nica 0 

problemas de salud mental. 

"Tambien pueden ser mortales; ya sea por homicidio intencional, por muerte como 

resultado de lesiones permanentes, 0 debido a suicidio, usado como ultimo recurso 

para escapar a la violencia. La violencia trae dos tipos de consecuencias: fisicas y 

psicoI6gicas". 11 

Las lesiones sufridas por las mujeres debido al maltrato fisico y sexual pueden ser 

sumamente graves. Muchos incidentes de agresi6n dan lugar a lesiones que pueden 

variar desde equimosis a fracturas hasta discapacidades cr6nicas. Un alto porcentaje 

de las lesiones requiere tratamiento medico. 

Las investigaciones recientes han identificado a la violencia durante el embarazo como 

un riesgo a la salud tanto de la madre como del teto no nacido. Las investigaciones 

sobre este rubro han indicado mayores niveles de diversas condiciones. 

b) Lesiones a los nhios: los ninos en las tamilias violentas pueden tambien ser 

victimas de maltrato. Con frecuencia, los ninos se lastiman mientras tratan de defender 

a sus madres. 

11 Barrios, Carlos. Seguridad publica en Guatemala, pag 20. 
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La violencia contra la mujer puede producir un embarazo no deseado, ya sea por 

violaci6n 0 al afectar la capacidad de la mujer de negociar el uso de metodos 

anticonceptivos. Algunas rnujeres pueden tener rniedo de plantear el uso de metodos 

anticonceptivos con sus parejas por temor de ser golpeadas 0 abandonadas. 

Los adolescentes que son maltratados 0 que han sido maltratados como ninos, tienen 

menos probabilidad de desarrollar un sentido de autoestima y pertenencia que los que 

no han experimentado rnaltrato. 

Tienen mayor probabilidad de descuidarse e incurrir en comportamientos arriesgados 

como tener relaciones sexuales en forma temprana 0 sin protecci6n. Un numero 

creciente de estudios indica que las ninas que son maltratadas sexualmente durante la 

ninez, tienen un riesgo mucho mayor de embarazo no deseado durante la adolescencia. 

Este riesgo mayor de embarazo no deseado acarrea muchos problemas adicionales. 

Esta bien documentado que la rnaternidad durante la adolescencia temprana 0 media, 

antes de que las ninas esten maduras biol6gica y psicol6gicarnente, esta asociada con 

resultados de salud adversos tanto para la madre como para el nino. Los lactantes 

pueden ser prematuros, de bajo peso al nacer 0 pequenos para su edad gestacional. 

Cuando se produce un embarazo no deseado, muchas mujeres tratan de resolver su 

dilema por medio del aborto. En los paises en que el aborto es ilegal, costoso 0 dificil de 

obtener, las mujeres pueden recurrir a abortos i1egales, a veces can consecuencias 

mortales. 
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c) VulnerabHidad a las enfermedades: si se comparan con las mujeres no 

maltratadas, las mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia tienen mayor 

probabilidad de experimentar una serie de problemas de salud graves. 

Se ha sugerido que la mayor vulnerabilidad de las mujeres maltratadas se puede deber 

en parte a la inmunidad reducida debido al estres que provoca el maltrato. Por otra 

parte, tambiem se ha responsabilizado al auto descuido y una mayor proclividad a 

tomar riesgos. 

2.5. Impacto social 

Es de vital importanc1a que para estabJecer posibles soluciones al problema de la 

violencia ha de ponerse gran atenci6n a la formaci6n de los menores que son parte 

integral de una familia, ya que es precisamente en la ninez donde a traves de los 

padres se transmiten todos aquellos valores que serviran al individuo en su futuro para 

una debida adaptaci6n en la sociedad, dando como resultado personas capaces de 

respetar los derechos de cualquier ser humano, y por ende los derechos de las 

personas que conforman su propia familia, ya que se considera que para evitar 

problemas sociales como es la delincuencia, la drogadicci6n, y la prostituci6n es 

necesario atacar de raiz, es decir siendo la familia la celula principal de toda agrupaci6n 

humana el atender de manera responsable su problematica evitara el grave problema 

de la violencia.. Entre el impacto que recibe una sociedad donde sus habitantes 0 

familias sutren de violencia, estan los siguientes: 
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a) Costos agregados de atenci6n de salud: los costos a la sociedad de la violencia 

contra la mujer son extraordinarios, considerando solamente la atenci6n de salud. Una 

proporci6n de estos costos son para tratar las lesiones fisicas graves. Una cantidad 

sustancial tambien sa gasta en problemas psicol6gicos, como el manejo de las 

ansiedades y los sintornas que las mujeres mas felices y mas seguras pueden tolerar, 

pasar por alto 0 encogerse de hombros. 

b) Efectos sobre la productividad y el empleo: las mujeres que experimentan 

violencia pueden efectuar un menor aporte a la sociedad, asi como a la propia 

realizaci6n de su potencial. 

EI impacto econ6mico del maltrato puede extenderse a una perdida del potencial de la 

mujer de percibir remuneraci6n. Ello puede deberse en parte a que las nhias que son 

victimas de violencia, tienen probabilidad de padecer de ansiedad 0 depresi6n y ser 

incapaces de desarrollar su capacidad plena en la escuela. 

Debido a su experiencia de no tener control de su propio cuerpo, el mundo puede 

convertirse en un lugar amenazante donde la mujer evita retos de todo tipo. 

2.6. Caracteristicas del agresor 

EI agresor, regularmente, posee las siguientes caracteristicas: 
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a) Aislamiento. 

b) Control en los movimientos. 

c) Tiene doble identidad, mientras se muestra agresivo en la casa, es bueno con 

otras personas. 

d) Puede tener 0 haber tenido problemas con la ley. 

e) Tiene un temperamento explosivo, se enfurece facilmente. 

f) No toma responsabilidad de sus acciones. 

g) Tiene problemas econamicos. 

h) Abusa verbalmente. 

i) Crecia en una familia donde via abuso. 

j) Tiene tendencia a negar el abuso, 10 minimiza y a veces ni se acuerda. 

k) Es egoista, ignora los sentimientos de los demas. 
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2.7. Metodos sociales de correccion 

Existen varios metodos para corregir la violencia, entre ellos: 

a) La policia. 

b) Destacamentos policiales. 

c) Carceles. 

d) Mas violencia, ya que combaten la violencia con mas violencia, generando asi 

una cadena alimenticia. 

Deberian de existir asilos en donde se refugien a las personas que sufren de no poder 

controla sus impulsos, para que asi se fomente la paz en nuestro pais. 

2.8. Las mujeres y la violencia 

Las mujeres que son victimas de violencia sexual suelen ser renuentes a informar sobre 

el crimen a la policia, la familia u otros. Algunas pueden ser asesinadas por sus padres 

o hermanos avergonzados, como una manera de restablecer et honor de la familia. En 

algunos paises, una mujer que ha sido violada puede ser encausada y encarcelada por 

cometer et delito de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, en caso de no 
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poder demostrar que el incidente fue en realidad una viojaci6n. 

"EI silencio se convierte en el peor enemigo y en el mejor aliado para repetir los abusos. 

La victima del abuso cree que tiene que ocultarlo porque teme ser senalada como 

culpable, siente vergOenza de ser mirada como un ser diferente, aisl~mdose de los 

demas para evitar criticas que la danen aun mas. AI quedarse callada la victima esta 

favoreciendo al agresor y ayudandolo, dejandolo Iibre a hacerle 10 mismo a otras 

personas". 12 

2.9. Tipos de maltrato 

Los tipos de rnaltrato son los siguientes: 

a) Maltrato fisico: 

Lesionesfisicas graves: fracturas de huesos, hemorragias, lesiones internas, 

quemaduras, envenenamiento, hematomas subdurales, etc. 

Lesiones fisicas menores 0 sin lesiones: no requieren atencion medica y no 

ponen en peligro la salud fisica del menor. 

12 Ibid, psg 25. 
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b) Maltrato emocional: 

Rechazar: implica conductas de abandono. Los padres rechazan las expresiones 

espontaneas del nilio, sus gestos de carilio; desaprueban sus iniciativas y no 10 

incluyen en las actividades familiares. 

Aterrorizar: amenazar al nilio con un castigo extrema 0 con un siniestro, creando 

en el una sensaci6n de constante amenaza. 

Ignorar: se refiere a la falta de disponibilidad de los padres para con el nino. EI 

padre esta preocupado por si mismo y es incapaz de responder a las conductas del 

nilio. 

Aislar al menor: privar al nilio de las oportunidades para establecer relaciones 

sociales. 

Someter al nino a un medio donde prevalece la corrupci6n: impedir la normal 

integraci6n del nilio, reforzando pautas de conductas antisociales. 

c) Maltrato por negligencia: se priva al nilio de los cuidados basicos, a(m teniendo 

los medios econ6micos; se posterga 0 descuida la atenci6n de la salud, educaci6n, 

alimentaci6n, protecci6n, etc. 
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La violencia es un fen6meno social muy peligroso. Hay que tener muy en cuenta que se 

tiene que reducir la violencia. 

Debido a los afectos desbastadores que generan 10 intemo de las familias, se pone en 

peligro la estructura 0 la forma de la misma, es decir segun la formaci6n que se Ie de al 

individuo, asi mismo actua dentro de la sociedad que 10 rodea. Nos afecta a todos los 

miembros de una familia. 

La autentica educaci6n tiene como fin el desarrollo integral de la persona; por eso debe 

proporcionar, ademas de conocimientos, valores, creencias y actitudes frente a distintas 

situaciones. 

La comunicaci6n es prevenci6n porque posibilita encontrar un espacio, ser 

protagonistas, el aprender a respetar al otro; posibilita la capacidad de aceptar el error 

como incentivo para la busqueda de otras altemativas validas y ayuda a superar las 

dificultades que se presenten. 
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CAPiTULO III 

3. Sistema Nacional de Seguridad 

La Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad, tiene como fuente primaria los 

deberes del Estado guatemalteco establecidos en la Constituci6n Politica de la 

Republica y los Acuerdos de Paz, la cual ha sido lIevada a cabo por los partidos 

politicos en su afim de definir la politica publica de seguridad, siendo ello 10 que 

constituye una experiencia poHtica singular. que identifica plenamente el papel 

responsable y de incidencia que en consenso es posible impulsar para asi poder 

construir, desarrollar y fortalecer las politica del Estado, que en un proceso 

multipartidario se puede lIegar a transformar en compromisos ante la poblaci6n, para 

que independientemente de quien asuma 0 se encuentre ejerciendo el poder politico, se 

tomen en consideraci6n. 

Se recoge el plan de visi6n del pais que constituye un compromiso politico, asumido por 

todas las organizaciones partidarias con representaci6n en el Congreso de la Republica 

de Guatemala, en el cual se senala la necesidad existente de conformar el Sistema 

Nacional de Seguridad, para atender eficazmente la crisis estructural que se enfrenta 

por la situaci6n de inseguridad en el pais y que en terminos estatales es relativa a una 

capacidad limitada de ejercer la fUl1ci6n esencial consistente en asegurar a los 

habitantes de la Republica guatemalteca la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la 

paz y el desarrollo integral de la persona. 
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vulnerabilidad estrategica frente a los riesgos y amenazas, y Ie imposibilitan su 

capacidad para prevenirles, enfrentarles y erradicarles". 13 

Efectivamente, con frecuencia se citan como causas fundamentales de este incremento 

la rapida urbanizaci6n, la persistencia de la pobreza y pobreza extrema, falta de 

educaci6n, desintegraci6n familiar y la desigualdad, la naturaleza mayormente 

organizada de la delincuencia, la aparici6n del trafico y el uso ilegal de drogas y el mas 

reciente fen6meno de las pandillas juveniles que amenaza la gobernabilidad. 

De forma adicional, es de publico conocimiento que la fuerza policial esta siendo 

senalada por elevados indices de corrupci6n, negligencia y violaci6n a los derechos 

humanos 10 que permite un accionar mayormente Iibre de la criminalidad comun y 

especialmente del crimen organizado. 

Es de frecuente apreciaci6n la inexistencia de una adecuada coordinaci6n entre los 

operadores del sector justicia, especialmente entre los encargados de la investigaci6n" 

la Policia Nacional Civil y el Ministerio Publico, 10 que agrava la debiJidad e ineficiencia, 

causando un efecto de caracter negativo en la percepci6n ciudadana, 10 que es 

incidente en la aplicaci6n de los medios de ajusticiamiento por mano propia, como se ve 

claramente en las agresiones 0 ejecuciones sumarias extrajudiciales. 

13 Acevedo Sotomayor. Nelson. Orden y seguridad publica, pag 99. 
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"De esa forma, se puede asegurar que los esfuerzos hasta el dia hechos para el 

fortalecimiento de las instituciones del sector seguridad, han sido infructuosos a pesar 

de que no se ha desarrollado un programa integral y sostenible, 10 que requiere de 

forma urgente que el Sistema Nacional de Seguridad, provoque el cambio del enfoque 

reactivo al enfoque preventivo, que perrnita a los guatemaltecos y guatemaltecas 

culrninar con uno mas amplio relativo a la seguridad de la comunidad como bien 

publico,l. 14 

Su objeto primordial esta constituido por construir un Sistema Nacional de Seguridad 

que cumpla conla normativa constitucional, 10 que conlleva a la obligaci6n del Estado 

guatemalteco de garantizar la promoci6n del bien comun, la consolidaci6n del regimen 

de legalidad y como fin ultimo el fortalecimiento de la seguridad democratica, cuyo 

objetivo es el fortalecimiento de las entidades que 10 integran, estableciendo para el 

efecto sus responsabilidades y la regulaci6n de las relaciones interinstitucionales en 

funci6n de sus respectivas competencias. 

Los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad reflejados, persiguen de dar 

coherencia al ejecutar las politicas publicas de seguridad y coordinar el funcionamiento 

de las instituciones, de conformidad con la normativa vigente y bajo los controles que en 

materia de seguridad se requieren, con absoluta observancia de las normas 

constitucionales y el ordenamiento juridico que rige a cada una de elias. 

14 Ibid, psg 104. 
47 



La integraci6n del sistema se visualiza con todas las instituciones que juridica, organica 

y funcionalmente tienen responsabilidad de la seguridad del Estado, encontrandose 

Iimitado su ambito de acci6n a su respectiva normativa. 

Actualmente en el Organismo Ejecutivo funciona el denominado Gabinete de Seguridad, 

cuya integraci6n se estima que no responde a las necesidades de seguridad que 

demanda la poblaci6n ante los alarmantes nivel~s de inseguridad que la afectan, y la 

alta incidencia del crimen organizado en el pais, por 10 que se considera necesaria la 

integraci6n del Consejo Nacional de Seguridad, que preside el Presidente de la 

Republica. 

Para ello, se debe tener especial cuidado en 10 relacionado con su integraci6n, 

otorgando facultades para incorporar a las instituciones que de acuerdo con las 

amenazas 0 riesgos, sean necesarias, creando tambien una Secretaria Tecnica 

designada por el Presidente de la Republica, la que tendra caracter permanente, 

profesional y especializado. 

Las funciones asignadas al Consejo Nacional de Seguridad, se encuentran dirigidas a 

asumir la rectoria del Sistema Nacional de Seguridad, y se senalan de forma expresa 

destacandose la coordinaci6n y la supervisi6n del funcionamiento de las instituciones 

responsables de la seguridad, aprobando la politica nacional de seguridad 

guatemalteca. 
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3.1. Importancia de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala establece que el Estado de 

Guatemala se organiza para la protecci6n de la persona y de la familia, siendo su 

finalidad suprema la realizaci6n del bien comun y a la vez define como deberes del 

mismo asegurar la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral 

de la persona. 

Ademas, es obligaci6n del Estado guatemalteco organizarse para asegurar la 

satisfacci6n plena de las necesidades de seguridad integral de sus habitantes como 

proveer el marco legal necesario para el funcionamiento coordinado y eficiente de los 

organismos estatales, sus instituciones y dependencias responsables para el logro de 

una politica nacional de seguridad. 

"Los riesgos y las amenazas que enfrenta la seguridad plantean una mayor complejidad, 

debido a quees fundamental fortalecer y estrechar la coordinaci6n entre las 

instituciones competentes en el campo de seguridad, asumiendo para el efecto un 

acercamiento programatico focalizado en la seguridad y en la justicia, como una 

totalidad comprensiva e integrada, con la finalidad de dotar al Estado guatemalteco de 

las herramientas necesarias para el cumplimiento de sus obligaciones 

constitucionales". 15 

IS Lopez, Armando. Seguridad publica en Guatemala, pag 56. 
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EI esfuerzo por construir un Sistema Nacional de Seguridad, que efectivamente cumpla 

con las finalidades establecidas en la Constituci6n Politica de la Republica 

guatemalteca no se ha logrado concretar e implementar, existiendo unicamente un 

conjunto de leyes dispersas, una institucionalidad debilitada y un escaso 

aprovechamiento de los profesionales y especialistas en la materia. 

EI sistema en estudio, tiene que encontrarse sustentado en los principios y normas que 

estan contenidas en el Tratado Marco de Seguridad Democratica, para otorgarle 

viabilidad al cumplimiento de los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz, la Ley 

Marco de los Acuerdos de Paz e instrumentos intemacionales que hayan sido 

ratificados por Guatemala. 

3.2. Finalidad 

EI objeto de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 18-2008 

del Congreso de la Republica de Guatemala se encuentra regulado en el Articulo 1: 

"Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer las normas juridicas de 

caracter organico y funcional necesarias para la realizaci6n coordinada de las 

actividades de seguridad interior, exterior y de inteligencia por parte del Estado de 

Guatemala, para que en forma integrada, sistematizada, eficiente y eficaz este en 

capacidad de anticipar y dar respuesta efectiva de riesgos, amenazas y 

vulnerabilidades, a fin de estar preparado para prevenirlos, enfrentarlos y 

contrarrestarlos en observancia con la Constituci6n Politica de la Republica, el respeto 
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de los derechos humanos y el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados 

por Guatemala". 

3.3. Diversas definiciones 

EI Articulo 2 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Definiciones. Para 

efectos de la presente ley se entiende por: 

a. Seguridad de la Naci6n. La seguridad de la Naci6n incluye el conjunto de 

principios, politicas, objetivos, estrategias, procedimientos, organismos, funciones y 

responsabilidades de los componentes del Estado en materia de seguridad, que 

garantizan su independencia, soberania e integridad, y los derechos fundamentales de 

la poblacion establecidos en la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, 

consolidando la paz, el desarrollo, la justicia y el respeto de los derechos humanos. 

b. SeglJridad democnUica. La seguridad democratica es la accion del Estado que 

garantiza el respeto, promoci6n y tutela de la seguridad, al mismo tiempo que el pleno 

ejercicio de los derechos humanos, mediante la creaci6n de condiciones que Ie 

permitan a la persona su desarrollo personal, familiar y social en paz, Iibertad y 

democracia, conforme a 10 establecido en el Tratado Marco de Seguridad Democratica 

en Centroamerica. 

c. Objetivos nacionales. Los objetivos nacionales son los intereses y aspiraciones 

que et Estado de Guatemala debe satisfacer y garantizar, contenidos en la Constituci6n 

PoHtica de la Republica. 
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d. Politica Nacional de Seguridad. 

de Iineamientos que definen los cursos de acci6n diseiiados para prevenir y 

contrarrestar los riesgos y amenazas que se presenten sobre las condiciones de 

vulnerabilidad de la sociedad y sus instituciones. Sera aprobada por el Consejo 

Nacional de Seguridad. Tiene por objeto garantizar aquellas acciones de caracter 

preventivo 0 reactivo que el Estado debe adoptar para garantizar la consecuci6n de los 

intereses nacionales frente a cualquier amenaza, agresi6n 0 situaci6n que por su 

naturaleza represente un riesgo para la seguridad de los habitantes 0 del Estado 

democratico. 

e. Agenda Estrategica de Seguridad. La agenda estrategica de seguridad es el 

mecanismo en que el Estado establece la relevancia tematica en el ambito integral de la 

seguridad, define y prioriza los instrumentos de caracter preventivo 0 reactivo para 

garantizar la seguridad de la Naci6n. 

f. Agenda de riesgos y amenazas. La agenda de riesgos y amenazas esta 

constituida por la lista actualizada de temas producto de un analisis permanente, que 

identifica las arnenazas, vulnerabilidades y riesgos a la seguridad del Estado, al 

bienestar de las personas, at desarrollo de la sociedad y a la estabilidad de sus 

instituciones, cuyos efectos es necesario evitar y controlar por las instituciones 

correspondientes y que no estuvieren previstas en la agenda de desarrollo. 

g. Plan estrategico de seguridad. El plan estrategico de seguridad de la Naci6n 

determina el conjunto de acciones que deben realizar las instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de Seguridad, para alcanzar la seguridad de la Naci6n. Contiene la 

misi6n, las acciones claves, las estrategias y los objetivos del Sistema Nacional de 
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Seguridad, en base a la Agenda Estrategica de Seguridad de la Naci6n ya la Agenda 

de Riesgos y Amenazas. 

h. Cicio de inteligencia. EI cicio de inteligencias es el conjunto de actividades 

realizado por las instituciones que conforman el Sistema de Inteligencia, que incluye: 

planificar, identificar informaci6n, recolectar, procesar, analizar, producir, distribuir y 

difundir informaci6n de manera oportuna, para la toma de decisiones al mas alto nivel 

del Sistema Nacional de Seguridad". 

3.4. Creacion 

EI Sistema Nacional de Seguridad es relativo al marco institucional, funcional e 

instrumental del cual dispone el Estado guatemalteco para luchar por los desafios que 

se Ie presenten en materia de seguridad, a traves de acciones de coordinaci6n 

interinstitucional al mas elevado nivel y sujeto a control democratico, siendo el mismo el 

que abarca los ambitos de seguridad interior y exterior. 

EI Articulo 4 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 

18-2008 del C0rlgreso de la Republica de Guatemala regula: "Finalidad del Sistema 

Nacional de Seguridad. La finalidad del Sistema Nacional de Seguridad es el 

fortalecimiento de las instituciones del Estado, la prevenci6n de los riesgos, el control de 

las amenazas y la reducci6n de las vulnerabilidades que implican al Estado cumplir con 

sus fines. Estas actividades tienen la finalidad de contribuir a la seguridad y defensa de 

la Naci6n, la protecci6n de la persona humana y el bien comun y, establecer las 
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responsabilidades de las entidades componentes del Sistema Nacional de Seguridad, 

asi como regular las relaciones interinstitucionales en funci6n de sus areas de 

competencia". 

3.5. Objetivos, componentes e integraci6n 

EI Articulo 5 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero
 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Objetivos del Sistema
 

Nacional de Seguridad. Los objetivos del Sistema Nacional de Seguridad son:
 

a) Dar coherencia y coordinaci6n al funcionamiento de instituciones, politicas,
 

normativas y controles en materia de seguridad, en el marco del Estado de derecho;
 

b) Establecer una institucionalidad de maximo nivel en materia de seguridad, que
 

permita coordinar las instituciones e integrar y dirigir las politicas publicas en esta
 

materia; y,
 

c) Ser el instrumento a traves del cual el Estad enfrente los desafios que en materia
 

de seguridad se presentan".
 

EI Articulo 6 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero
 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Componentes del
 

Sistema Nacional de Seguridad. Son componentes del Sistema Nacional de Seguridad
 

las instituciones que tienen juridica, organica y funcionalmente responsabilidad en la
 

seguridad de la Naci6n".
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EI Articulo 7 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero
 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "'lntegraci6n del Sistema
 

Nacional de Seguridad. EI Sistema Nacional de Seguridad esta integrado por:
 

a) Presidencia de la Republica;
 

b) Ministerio de Relaciones Exteriores;
 

c) Ministerio de Gobernaci6n;
 

d) Ministerio de la Defensa Nacional;
 

e) Procuraduria General de la Naci6n;
 

f) Coordinadora Nacional para la Reducci6n de Desastres --CONRED-;
 

g) Secretaria de Inteligencia Estrategica del Estado --8IE-; y.
 

h) Secretaria de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia de la
 

Republica -SAAS-,
 

Cada una de la instituciones estara limitada a su propio ambito de actuaci6n".
 

3.6. Consejo Nacional de Seguridad 

EI Consejo Nacional de Seguridad tiene caracter permanente y coordina el Sistema 

Nacional de Seguridad, definiendo politicas y diversas estrategias. Tambien, se 

encarga de asesorar al Presidente de la Republica en la toma de decisiones en materia 

de seguridad. 

La integraci6n del Consejo Nacional de Seguridad se encuentra regulada en el Articulo 

9 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 18-2008 del 
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Congreso de la Republica: "lntegraci6n del Consejo Nacional de Seguridad. EI Consejo 

Nacional de Seguridad es la maxima autoridad del Sistema Nacional de Seguridad, 10 

preside el Presidente de la Republica, quien toma las decisiones, yademas 10 integran: 

a) Vicepresidente de la Republica; 

b) Ministro de Relaciones Exteriores; 

c) Ministro de Gobemaci6n; 

d) Ministro de la Defensa Nacional; 

e) Secretario de Inteligencia Estrategica del Estado; y, 

f) Procurador General de la Naci6n". 

Las funciones del Consejo Nacional de Seguridad se encuentran reguladas en el 

Articulo 10 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala: "Funciones del Consejo Nacional 

de Seguridad. Las funciones del Consejo Nacional de Seguridad son: 

a) Coordinar y supervisar el funcionamiento de las instituciones responsables de la 

seguridad; 

b) Aprobar la Agenda de Riesgos y Amenazas; 

c) Definir y aprobar la Agenda Estrategica de Seguridad de la Naci6n, el Plan 

Estrategico de Seguridad de la Naci6n y la Politica Nacional de Seguridad; 

d) Generar las directrices basicas para la definici6n y actualizaci6n de la Politica 

Nacional de Seguridad; 

e) Conocer y recomendar sobre aquellos asuntos de caracter estrategico para la 

seguridad del pais; 
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f) Definir las politicas y estrategias especificas en materia de seguridad exterior, 

seguridad interior e inteligencia; 

g) Promover la actualizaci6n del marco normativo e institucional aplicable a las 

actividades de seguridad; 

h) Constituirse en Comite de Crisis, en caso de emergencia nacional; 

i) Establecer criterios y condiciones de utilizaci6n de areas estrategicas a la 

seguridad del territorio nacional y recomendar sobre su uso efectivo, especialmente en 

las zonas fronterizas y cuando se trate de la explotaci6n de los recursos naturales; 

j) Estudiar y opinar en torno a la ratificaci6n de instrumentos internacionales sobre 

seguridad; 

k) Presentar a los Organismos del Estado su recomendaci6n e informe frente algun 

hecho, acto 0 materia que, a su juicio, atente gravemente en contra de la 

institucionalidad, 0 pueda comprometer la seguridad de la Naci6n; 

I) Informar, por 10 menos una vez al ano, al Congreso de la Republica y cuando 

este 10 requiera, respecto a la ejecuci6n de las funciones que esta ley Ie otorga; 

m) Convocara los funcionarios y expertos que considere necesarios; 

n) Convocar. a los niveles de organizaci6n de la sociedad guatemalteca, en el 

ambito de su competencia, cuando se considere necesario; y, 

0) Supervisar el adecuado funcionamiento de los controles internos de las 

instituciones del Sistema Nacional de Seguridad". 

Las funciones de la Secretaria Tecnica se encuentran reguladas en el Articulo 12 de la 

Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 18-2008 del 
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Congreso de la Republica de Guatemala: "Funciones de la Secretaria Tecnica. Son
 

funciones de la Secretaria Tecnica del Consejo Nacional de Seguridad:
 

a) Desarrollar las labores tecnicas y administrativas necesarias para el
 

funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad.
 

b) Formular el proyecto de Politica Nacional de Seguridad;
 

c) Dar seguimiento a aquellas politicas, planes y directiva que se determinen por el
 

Consejo Nacional de Seguridad; y,
 

d) Apoyar logistica y administrativamente a la Comisi6n de Asesoramiento y
 

Planificaci6n".
 

EI Articulo 13 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreta numero
 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Creaci6n de la Comisi6n
 

de Asesoramiento y Planificaci6n. Se crea la Comisi6n de Asesoramiento y
 

Planificaci6n para apoyar el Consejo Nacional de Seguridad. Su trabajo debe ser
 

desarrollado dentro del ambito de la secretaria tecnica. Se integra por profesionales en
 

materia de seguridad, nombrados por el Presidente de la Republica, a propuesta de los
 

miembros del Consejo Nacional de Seguridad;
 

a) Asesorar al Consejo Nacional de Seguridad;
 

b) Formular y proponer la Agenda Estrategica de Seguridad de la Naci6n;
 

c) Formular y proponer el Plan Estrategico de Seguridad de la Naci6n;
 

d) Promover la tecnificaci6n y profesionalizaci6n de los miembros del Sistema
 

Nacional de Seguridad".
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Se establece la carrera profesional del Sistema Nacional de Seguridad y del Consejo 

Nacional de Seguridad, Y la misma se encuentra bajo la direccion del Consejo Nacional 

de Seguridad mediante la Comision de Asesoramiento y Planificacion. Es de carscter 

obligatorio y comprende la capacitacion, formacion, profesionaIizacion, sancion, 

rernoci6n, evaluaci6n Y promoci6n a traves del cual se garantiza que el recurso 

humanos de los distintos componentes del Sistema Nacional de Seguridad se 

encuentre debidamente calificado, con vocaci6n de servicio en el desempeno de sus 

funciones, respetando para el efecto el campo especializado con el que cuenta cada 

instituci6n. 

EI Articulo 15 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Obligatoriedad de 

formaci6n profesional. Las instituciones que forman el Sistema Nacional de Seguridad 

estsn obligadas a establecer programas de profesionalizaci6n en su respectiva 

especialidad". 

EI Articulo 16 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Sistemas de carrera. EI 

Sistema Nacional de Seguridad, a traves del Consejo Nacional de Seguridad, debers 

impulsar en todos sus componentes los respectivos sistemas de carrera profesional que 

garanticen la formaci6n, capacitaci6n, profesionalizaci6n, evaluaci6n y promocion del 

recurso humano. Tiene como objetivo garantizar la excelencia profesional en el 

ejercicio de la funci6n del personal y la igualdad de oportunidades para el ingreso y 
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ascenso.
 

Los sistemas de carrera deben:
 

a) Establecer manuales de clasificaci6n de puestos y salarios;
 

b) La denominaci6n de especializaciones, funciones, requisitos y responsabilidad
 

de cada puesto;
 

c) Los niveles de escalaf6n y las jerarquias respectivas;
 

d) Condiciones para los ascensos, meritos, remociones y traslados;
 

e) Los sistemas de concursos de oposici6n para los ascensos y nombramientos, en
 

su caso;
 

f) Los sistemas de evaluaciones permanentes; y,
 

g) EI impulso de programas de diplomados, licenciaturas, maestrias y doctorados".
 

EI Articulo 17 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero
 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Instituto Nacional de
 

Estudios Estrategicos en Seguridad. Se crea el Instituto Nacional de Estudios
 

Estrategicos en Seguridad, que es el marco institucional, instrumental y funcional que el
 

Estado dispone para formar, profesionalizar y especializar el recurso humane id6neo en
 

el ambito de la seguridad de la Naci6n, mediante la direcci6n y coordinaci6n de
 

diferentes instituciones de enselianza del Estado en materia de seguridad, impulsando
 

programas de diplomados, licenciaturas, maestrias y doctorados.
 

EI Instituto Nacional de Estudios Estrategicos en Seguridad estara adscrito al Consejo
 

Nacional de Seguridad y atendera los asuntos que este Ie asigna en materia de
 

formaci6n, profesionalizaci6n y especializaci6n. Asimismo, coordina con otras
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instituciones nacionales y extranjeras, programas de formaci6n, profesionalizaci6n y 

especializaci6n". 

3.7. Ambitos de funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 

Para su adecuado funcionamiento y niveles de coordinaci6n, el Sistema Nacional de 

Seguridad se desarrolla en los siguientes ambitos: 

a) Ambito de la seguridad interior: el ambito de la seguridad interior entrenta de 

manera preventiva y directa, el conjunto de riesgos y amenazas que son provenientes 

del crimen organizado, delincuencia comun en defensa del Estado democratico de 

derecho, lIevando a cabo actuaciones bajo la responsabilidad del Presidente de la 

Republica, por conducto del Ministerio de Gobernaci6n. 

b) Ambito de seguridad exterior: consiste en la defensa de la independencia y de la 

soberania guatemalteca, la integridad del territorio, la paz, y la conservaci6n y 

fortalecimiento de las relaciones internacionales. Sus actuaciones las lIeva a cabo bajo 

la responsabilidad del Presidente de la Republica mediante los ministerios de 

Relaciones Exteriores y la Defensa Nacional. Dentro del funcionamiento y coordinaci6n 

del ambito de la seguridad exterior, se tomara en cuenta el contenido de los tratados y 

convenios internacionales de los cuales Guatemala forma parte. 
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En materia de politica exterior tiene como proposito prevenir y contrarrestar las 

amenazas y los riesgos que en 10 politico afecten a Guatemala y provengan de factores 

externos. 

En asuntos de la defensa nacional desarrolla la politica de defensa de la Nacion, y 

garantiza la convocatoria y movilizacion de la defensa civil. 

c) Ambito de inteligencia del Estado: es la capacidad del Estado de articular, en los 

ambitos de funcionamiento establecidos en la presente ley, la informacion e inteligencia 

de amenazas, riesgos y vulnerabilidad interna y extema. Actua bajo la responsabilidad 

del Presidente de la Republica, por conducto del Secretario de Inteligencia Estrategica 

del Estado. 

d) Ambito de gestion de riesgos y defensa civil: constituye la capacidad del Estado 

para el desarrollo e implementacion de politicas de prevenci6n, preparaci6n, mitigaci6n, 

respuesta y recuperacion ante eventos de orden natural, social y tecnologico que 

puedan afectar a la poblaci6n, sus bienes y entorno a nivel nacional, departamental y 

municipal. Actua bajo la responsabilidad del Presidente de la Republica mediante 

conducto de la Coordinadora Nacional para la Reducci6n de Desastres -CONRED-. 

La defensa civil consiste en una actividad de servicio permanente del Estado, en 

beneficio de la comunidad que tiende al desarrollo y a la coordinaci6n de las medidas 

de todo orden que se encuentran destinadas a pronosticar y prevenir desastres de 
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cualquier origen, a limitar y reducir los dafios que esos desastres pueden en un 

momenta ocasionarle a las personas y bienes, asi como tambien a lIevar a cabo en las 

zonas afectadas las acciones de emergencia para permitir con ello la continuidad del 

regimen administrativo y funcionamiento en todos los ordenes de actividad. 

3.8. Sistema Nacional de Inteligencia 

La inteligencia estatal consiste en la capacidad institucional del Estado guatemalteco de 

acuerdo a la ley de disponer de Is informacion oportuna, veraz y permanente para la 

toma de decisiones, con la finalidad de asegurar la seguridad nacional mediante el 

cumplimiento del cicio de inteligencia. 

La misma es constitutiva de un conjunto de competencias y procedimientos de caracter 

especial asignados, mediante ley, y de forma exclusiva a las instituciones publicas 

especializadas, para que lIeven a cabo en ambitos diferenciados, la obtencion de 

informacion, su analisis y su transformacion en un producto de tipo uti! para la toma de 

decisiones. 

EI Articulo 24 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Sistema Nacional de 

Inteligencia. EI Sistema Nacional de Inteligencia es el conjunto de instituciones, 

procedimientos y normas que abordan con caracter preventivo, las amenazas y riesgos 

a la seguridad de la Nacion, mediante la necesaria coordinacion de las funciones de 
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inteligencia estrategica, civil y militar, asi como de cada una de elias en su ambito de 

actuaci6n. 

Es responsable de producir inteligencia y conducir la contrainteligencia, trasladandola a 

las respectivas autoridades superiores, de conformidad con las atribuciones asignadas 

por la presente ley y demas disposiciones pertinentes. 

Esta integrado por la Secretaria de Inteligencia Estrategica de Estado, quien 10 coordina, 

la Direcci6n de Inteligencia Civil del Ministerio de Gobernaci6n, la Direcci6n de 

Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional del Ministerio de la Defensa 

Nacional. 

Todas las instituciones del Organismo Ejecutivo deberan proporcionar a la Secretaria 

de Inteligencia Estrategica de Estado la informaci6n que esta les requiera sobre los 

asuntos de su competencia". 

Dentm de la realizaci6n de sus funciones, las instituciones del Sistema Nacional de 

Inteligencia tienen prohibido realizar operaciones derivadas de sus mismas 

investigaciones. 

EI Articulo 26 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Coordinaci6n de 

funciones. La coordinaci6n de funciones en el Sistema Nacional de Inteligencia 

atendera los asuntos que el Consejo Nacional de Seguridad Ie asigne en materia de 

informaci6n e inteligencia 

Esta coordinaci6n esta integrada por el Secretario de Inteligencia Estrategica del 
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Estado, el Director de Inteligencia Civil, el Director de Inteligencia del Estado Mayor de~CAfAl~~·
 

la Defensa Nacional, y actuan bajo la autoridad del Consejo Nacional de Seguridad.
 

EI objeto de la coordinaci6n es:
 

a) Integrar y proporcionar la inteligencia de Estado que sirva de base para la
 

elaboraci6n y ejecuci6n de la Politica Nacional de Seguridad y la Agenda Estrategica de
 

Seguridad;
 

b) La preparaci6n y formulaci6n de la Agenda Nacional de Riesgos y Amenazas;
 

c) Elaborar el Plan Nacional de Inteligencia;
 

d) Seguimiento y evaluaci6n permanente de la Agenda Nacional de Riesgos y
 

Amenazas y del Plan Nacional de Inteligencia;
 

e) Orientar la cooperaci6n y el esfuerzo interinstitucional de inteligencia y
 

contrainteligencia;
 

f) EI informe peri6dico de la situaci6n de inteligencia al Consejo Nacional de
 

Seguridad y,
 

g) Orientar y coordinar la busqueda de informaci6n estrategica, relacionada con la
 

situaci6n nacional e internacional.
 

Con el prop6sito de contribuir a los objetivos del Estado, cooperaran permanentemente
 

entre si para el cumplimiento de las tareas y requerimientos que las fueren asignados y
 

trasladaran en forma inmediata al servicio que corresponda cualquier informaci6n sobre
 

materia ajena a su competencia que obtuvieran en ejercicio de sus funciones".
 

EI Articulo 27 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero
 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Secretaria de Inteligencia
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Estrategica del Estado. La Secretaria de Inteligencia Estrategica del Estado es la 

responsable de producir la inteligencia en los campos estrategicos, respetando el 

ambito de competencia de las demas instituciones del sistema. Su naturaleza es civil y 

actua bajo la responsabilidad directa del Presidente de la Republica. 

Sus funciones especificas son: 

a) Coordinar el Sistema de Inteligencia del Estado; 

b) Asesorar y proporcionar al Presidente de la Republica y al Consejo Nacional de 

Seguridad la Inteligencia de Estado integrada mediante la coordinaci6n del Sistema 

Nacional de Inteligencia; 

c) Proporcionar la informaci6n estrategica nacional e internacional, en su campo de 

acci6n, a las instituciones que conforman la estructura del Sistema Nacional de 

Seguridad, para posibilitar el desarrollo de las tareas de formulaci6n y planificaci6n de la 

Politica Nacional de Seguridad y de la Agenda Estrategica de Seguridad; 

d) Dar seguimiento a la Agenda de Riesgos y Amenazas a la Seguridad de la 

Naci6n; 

e) Mantener perrnanenternente actualizada la informaci6n estrategica nacional e 

internacional en su campo de acci6n; 

f) Realizar los analisis estrategicos y formular los escenarios que permitan 

identificar las amenazas y los riesgos al Estado, sus instituciones y habitantes; 

g) Dirigir la actividad de contrainteligencia que consiste en prevenir y detectar 

actividades de inteligencia de actores que representan arnenazas 0 riesgos; 

h) Promover las relaciones de cooperaci6n y colaboraci6n con otros servicios de 

inteJigencia nacionales e internacionales en su condici6n de ente coordinador del 
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Sistema de Inteligencia de Estado; 

i) Desarrollar y aplicar los oportunos procedimientos de reclutamiento, selecci6n,
 

evaluaci6n y promoci6n del personal de la Secretaria de Inteligencia Estrategica del
 

Estado; y,
 

j) Establecer la carrera profesional y administrativa y promover la capacitaci6n
 

perrnanente de su personal, asi como las causas de baja en el servicio.
 

En el ejercicio de sus funciones, la SIE podra obtener informaci6n mediante los
 

procedimientos especiales, actuando en todo caso, con pleno sometirniento al
 

ordenamiento juridico vigente y a 10 dispuesto en esta ley".
 

3.9. Controles democraticos 

Los controles estan regulados en el Articulo 31 de la Ley Marco del Sistema 

Nacional de Seguridad Decreto numero 18-2008 del Congreso de la Republica de 

Guatemala: "Controles. Los controles son todos aquellos mecanismos, instrumentos, 

normativas e instituciones de caracter interne y externo, que garantizan la irnparcialidad 

en la fiscalizaci6n de las actuaciones del Sistema Nacional de Seguridad y de las 

instituciones que 10 integran. Son controles establecidos en la Constituci6n Politica de 

la Republica de Guatemala y su ordenamiento juridico e institucional y a los cuales esta 

sujeto el Sistema Nacional de Seguridad y todas las instituciones que 10 integran". 

Los controles externos estan regulados en el Articulo 32 de la Ley Marco del 

Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 18-2008 del Congreso de la 
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Republica de Guatemala: "Controles externos. Los controles externos corresponden al 

ambito de actuaci6n de los Organismos Legislativo y Judicial, asi como el 

reconocimiento y respeto de los derechos individuales establecidos en la Constituci6n 

Politica de la Republica de Guatemala, en 10 concerniente al derecho de petici6n y 

acceso a archivos y registros estatales". 

EI control por el Organismo Legislativo esta regulado en el Articulo 33 de la Ley Marco 

del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 18-2008 del Congreso de la 

Republica de Guatemala: "Control por el Organismo Legislativo. EI control por el 

Organismo Legislativo de las actuaciones de las instancias que integran el Sistema 

Nacional de Seguridad Ie corresponde en general al Congreso de la Republica y a sus 

distintos 6rganos y, en especifico, a las Comisiones Ordinarias de Gobernaci6n, 

Defensa y Relaciones Exteriores del Congreso de la Republica. 

Se crea la Comisi6n Legislativa Especifica de Asuntos de Seguridad Nacional y de 

Inteligencia conformada por un integrante de cada uno de los partidos poHticos 

representados en el Congreso de la Republica, la que tendra por objeto: 

a) Evaluar el funcionamiento integral del Sistema Nacional de Seguridad; 

b) Analizar y evaluar los informes regulares y extraordinarios que Ie envie el 

Consejo Nacional de Seguridad; 

c) Conocer y evaluar la Politica Nacional de Seguridad y la Agenda Estrategica de 

Seguridad; 

d) Emitir dictamen con relaci6n a todo proyecto legislativo 0 asunto vinculado al 

funcionamiento integral y coordinado del Sistema Nacional de Seguridad; 
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e) Supervisar que el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad y sus
 

componentes se ajusten a las normas constitucionales, legales y reglamentarias, asi
 

como a los mandatos y objetivos por los cuales fueron creados;
 

f) La consideraci6n y analisis de los planes y programas de inteligencia;
 

g) EI seguimiento y control presupuestario del area de inteligencia; y,
 

h) Emitir dictamen acerca de todo proyecto legislativo 0 asunto atinente 0 vinculado
 

a actividades de inteligencia".
 

EI Articulo 34 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero
 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Ambito de Control del
 

Organismo Judicial. EI control por el Organismo JUdicial se realiza, a petici6n de la
 

parte afectada 0 del 6rgano estatal encargada de representarlo, sobre aquellas
 

actividades y operaciones que efectuan las instrucciones del Sistema Nacional de
 

Seguridad que por mandato constitucional y legal requieran autorizaci6n y control
 

judicial de conformidad con las disposiciones establecidas en las leyes sobre la materia,
 

asi como del respeto del principio de legalidad del Sistema Nacional de Seguridad".
 

EI Articulo 35 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero
 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Control ciudadano. EI
 

control ciudadano se garantiza por medio de la participaci6n ciudadana sobre la acci6n
 

publica y en la incidencia en el proceso de diseno, irnplementaci6n y evaluaci6n de las
 

politicas publicas en el ambito de la seguridad de la Naci6n.
 

La participaci6n ciudadana es un control democratico externo, aut6nomo e
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independiente, que podra ser canalizado hacia la comision legislativa correspondient~:;I'MAL~ c'" 

en el Congresode la Republica, al Consejo Nacional de Seguridad, en cumplimiento del 

Articulo 10, literal 0) de la presente ley; al Procurador de los Derechos Humanos; a los 

Partidos PoHticos y demas instancias del sistema democratico. 

EI control ciudadano es, entre otros mecanismos, el espacio integrado por 

representantes de los niveles de organizacion de la sociedad guatemalteca, para 

ejercer entre otras funciones, la auditoria social del Sistema Nacional de Seguridad 

Nacional de Seguridad, sin perjuicio del control externo que otras organizaciones, 

instituciones 0 personas realicen". 

EI Articulo 36 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Controles internos. Son 

controles internos los sistemas de carrera y sistemas disciplinarios establecidos dentro 

de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad, asi como los 

registros y controles de personal, armas, vehiculos e informacion de las instituciones 

que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad". 

EI Articulo 37 de la Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad Decreto numero 

18-2008 del Congreso de la Republica de Guatemala regula: "Regimen disciplinario. EI 

regimen disciplinario de cada una de las instituciones del Sistema Nacional de 

Seguridad es la normativa interna que garantiza la disciplina y la correcta actuacion de 

su personal. 

Las instancias que conforman el Sistema Nacional de Seguridad deberan fortalecer sus 
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unidades disciplinarias e inspectorias a efecto de contar con mecanismos adecuados de 

evaluaci6n, sanci6n y depuraci6n que garanticen la integridad del Sistema. EI Consejo 

Nacional de Seguridad debers establecer lineamientos para la existencia de garantias 

de independencia necesarias dentro de las unidades disciplinarias de las instituciones 

tendientes a evitar que la subordinaci6n de las mismas autoridades superiores impida la 

investigaci6n 0 sanci6n de faltas disciplinarias". 
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CAPiTULO IV 

4. La debida seguridad ciudadana para asegurar la existencia de una 

organizaci6n social, politica salida y articulada 

La seguridad ciudadana forma parte de las preocupaciones cotidianas y del debate 

publico en la sociedad guatemalteca. La percepci6n de inseguridad, se encuentra 

creciendo y requiere de politicas que den respuestas adecuadas. 

En dicho contexto, los problemas de seguridad ciudadana, actualmente forman parte 

de la agenda publica del pais y por ende de las polfticas de Estado. 

La conceptualizaci6n de seguridad ciudadana, se encuentra vinculada con los derechos 

humanos relacionados con la vida, la integridad fisica, psiquica y moral de las personas 

y su patrimonio, y responde a la necesidad de encontrarse libre de temor y arnenazas y 

se encuentra consignado en la Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala, en 

el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos de las Naciones Unidas y en la 

Declaraci6n de la Organizaci6n de los Estados Arnericanos. 

EI concepto de seguridad ciudadana se encuentra estrechamente ligado a otro atines y 

abarca de por sf una elevada carga ideol6gica y politica. Su concepto, esta disenado 

como un bien juridicamente protegido que engloba a diversos derechos de las personas 

tomadas en conjunto, y se ha ido perfilando en base a que en la actualidad la 
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convivencia pacifica en una sociedad se encuentra amenazada por la existencia de~.-'IAL":. t.."./ 

tensiones yde conflictos generadores de conductas de tipo violento que han surgido 

por diversas causas. 

Entre las causas anotadas, se pueden senalar a dos de elias que son de caracter 

complementario, una consiste en la crisis econ6mica que lesiona a la mayor parte de 

los paises del mundo y la crisis de valores, que ha generado pobreza, marginalidad, 

desempleo, drogadicci6n, alcoholismo, corrupci6n, perdida de identidad y perdida de 

confianza en el otro. 

La vida colectiva de los seres humanos, en cualquiera de sus modes de expresi6n, 

necesita de un orden, siendo la finalidad del mismo la relativa a hacer posible que cada 

uno de sus integrantes pueda alcanzar la mayor realizaci6n posible en su condici6n de 

persona, mediante la promoci6n de un ambiente de vida que se encuentre 

caracterizado por la armonia, la paz y la vivencia cotidiana de la seguridad abriendose 

paso con ello a la expresi6n de toda la potencialidad que contiene la Iibertad humana, 

en su creatividad material. 

"Las conductas violentas son representativas de una ruptura entre los individuos y las 

normas de convivencia social pacifica, impuestas y aceptadas por la mayoria de las 

personas". 16 

16 Barrios, Carlos. Seguridad publica en Guatemala, pag 96. 
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EI quebrantamiento de esas norrnas genera conductas delictivas 0, en menor grade 

faltas 0 contravenciones, siendo las mismas las que afectan de forma directa las 

Iibertades y los derechos de otras personas. Pero en si la violencia alcanza hoy 

dimensiones cada vez mas impactantes en las urbas del mundo y prioritariamente en la 

sociedad guatemalteca, y representa a su vez un elevado riesgo para la vida y salud de 

las personas afectando con ello el funcionamiento del sistema de atencion de la salud. 

Es justamente en esos espacios en donde las caracteristicas del proceso de 

urbanizacion desigual, reproduce una diversa calidad de vida en la poblacion, y es esta 

sociedad de la exclusion la generadora de una autentica expansion de violencias. 

Por ende, constituye una constante el significativo aumento de ruptura de la convivencia 

social pacifica en las grandes ciudades, asi como por las conductas delictivas que 

lesionan los derechos a la vida, ala integridad, ya la Iibertad ocasionando con ello una 

situaci6n generalizada de inseguridad. 

Tambien es necesario serialar que las sociedades modernas viven buscando seguridad, 

y el tema de la inseguridad se ha convertido en uno de los mayores y graves problemas 

de actualidad. 

Frente a ello, las soluciones que acostumbran plantearse varian desde medidas 

punitivas drasticas para combatir la criminalidad, hasta la organizaci6n de la sociedad 

civil para la creacion de mecanismos de protecci6n. 
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Tambien se tiene que aceptar en la base de 10 anotado, que se encuentra el deber del 

Estado que es el de brindar protecci6n a sus habitantes frente a toda amenaza a Ja 

seguridad personal y la de sus bienes. 

4.1. Definicion 

"Seguridad ciudadana es la acci6n integrada que desarrolla el Estado, con la 

colaboraci6n de la ciudadania, destinada a asegurar su convivencia pacifica, la 

erradicaci6n de la violencia y la utilizaci6n pacifica de las vias y espacios publicos, asi 

como la contribuci6n a la prevenci6n de la comisi6n de delitos y faltas". 17 

4.2. La seguridad ciudadana en Guatemala 

Para la identificaci6n de los problemas de seguridad ciudadana se reeurre a la tasa 

efectiva de los delitos registrados a nivel nacional, y a la opini6n publica que brinda 

informaci6n sobre la percepci6n de inseguridad en la poblaci6n de Guatemala. 

La delincuencia afeeta a todos los niveles soeioecon6micos, pero la ineidencia de 

determinados tipos de delitos es mayor en los sectores medios 0 bajos. Los 

integrantes de pandillas, derivan en actos antisociales que parecen obedecer a la falta 

de alternativas recreativas y laborales. 

17 Ibid, psg 104. 
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La seguridad ciudadana es UI1 concepto juridico que implica tanto el deber del Estad~fIlAl~ (,. 

para la preservaci6n de la tranquilidad individual, y colectiva de la sociedad ante los 

peligros que pueden lIegar a afectarla, asi como tambien garantizar el ejercicio de los 

derechos y libertades fundamentales de la persona humana. 

De esa forma, la seguridad ciudadana se va configurando como una actividad de 

servicio a cargo del Estado guatemalteco, teniendo la obligaci6n de lIevar a cabo 

diversas politicas econ6micas, sociales y culturales preventivas y punitivas, en la 

busqueda de asegurar la paz social, la tranquilidad y el desarrollo de la vida social libre 

de cualquier peligro. 

4.3. Situaci6n actual 

De todo 10 anotado y lIevando a cabo una aproximaci6n del concepto de seguridad 

ciudadana se seliala que la misma es aquella situaci6n de normalidad en la que se 

desenvuelven las personas, mediante el desarrollo de actividades individuales y 

colectivas con ausencia de peligro 0 perturbaciones, siendo ademas aste un bien 

comun esencial para el desarrollo sostenible tanto de las personas como de la sociedad. 

Pera tambian se puede entender que la seguridad ciudadana es la acci6n en la cual se 

involucran para fines de la seguridad publica, tanto las acciones politicas de la 

ciudadania, como las actividades que por ley el Estado tiene que proporcionar, sin 

embargo esa actividad no puede ser posible sin la participaci6n mutua y eficiente, 
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obligaci6n social perc si estimar que en este fen6meno en particular, debido a sus 

caracteristicas especiales, no existe la posibilidad de la obtenci6n de resultados 

positivos sin la interacci6n de ambas instancias. 

De esa forma,la seguridad ciudadana implica una situaci6n ideal de orden, tranquilidad 

y paz, que es deber del Estado para asi garantizar e implica tambiem el respeto de los 

derechos y el cumplimiento de las obligaciones individuales y colectivas. 

De otra forma, el concepto de seguridad ciudadana es de data reciente, tanto en su 

denominaci6n como en su contenido. Ello es 10 que probablemente origina la confusi6n 

del termino como otros denominados orden publico y seguridad publica, tomandolo 

inclusive por sin6nimos. 

Tambien se puede anotar que seguridad ciudadana es un sentido amplio para el libre 

ejercicio de los derechos y de las libertades, concepto a partir del cual se puede senalar 

que la seguridad ciudadana se convierte en un valor juridicamente protegido en todos 

los ordenamientos. 

4.4. Analisis de la importancia de la seguridad ciudadana para garantizar una 

organizacion social, politica, solida y articulada 

La base de 10 que hoy se entiende por seguridad ciudadana, es alcanzar la interrelaci6n 
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en sociedad y que se encuentre orientada a una convivencia armoniosa y pacifica de~~,.j 

sus integrantes. 

EI Articulo 1 de la Constituci6n PoHtica de la Republica de Guatemala regula: 

"Protecci6n a la persona. EI Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 

persona ya la familia, su fin supremo es la realizaci6n del bien comun". 

EI Articulo 2 de la Constituci6n PoHtica de la Republica de Guatemala regula: "Deberes 

del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la Republica la vida, la 

Iibertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona". 

En definitiva uno de los objetivos que busca la seguridad ciudadana, es que las 

personas puedan desarrollarse y alcanzar la calidad de vida que deseen en un marco 

de Iibertad, sin temores a contingencias 0 peligros que lesionen sus derechos y 

libertades. 

Por otra parte, la paz duradera es irnprescindible y un requisito para el ejercicio de 

todos los derechos y deberes humanos. 

Consecuentemente, la paz, el desarrollo y la democracia se tienen que integrar, debido 

a que los tres se requieren de forma mutua. Sin democracia no existe desarrollo 

duradero, las disparidades se hacen completamente insostenibles, y se desemboca en 

la imposici6n y en el dominio. 
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Por ende, es necesario identificar las raices de los problemas globales con medidaME""Al~ 5/ 
imaginativas y perseverantes. La renuncia generalizada a la violencia necesita el 

compromiso de toda la sociedad. 

Es necesario un nuevo enfoque de la seguridad a escala mundial, regional y nacional. 

Las fuerzas armadas tienen que ser la garantia de la estabilidad democratica, para el 

orden extrema y la policia encargarse del orden interno y la protecci6n ciudadana, 

porque no se puede transitar de sistemas de seguridad total y libertad nula, a otros de 

Iibertad total. 

Las situaciones de emergencia tienen que tratarse con procedimientos de toma de 

decisi6n y de acci6n encaminados especialmente para garantizar la rapidez, 

coordinaci6n y eficacia. 

La protecci6n ciudadana aparece en la actualidad como una de las grandes labores de 

la sociedad en su conjunto, si es que se busca consolidar un marco de convivencia 

genuinamente democratica. 

Se Ie tiene que asegurar a todos los seres humanos su derecho a la educaci6n a 10 

largo de toda la vida, se tiene que regular el crecimiento demografico, mejorar la calidad 

de vida, aumentar la participaci6n ciudadana, disminuir los f1ujos migratorios, reducir las 

diferencias distributivas, afirrnar las identidades culturales, impedir la erosi6n del medio 

arnbiente, con cambios bien sustanciales en los habitos energeticos en el transporte 
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el funcionamiento fapido y eficaz de la justicia, con mecanismos apropiados de 

concertacion. 

La paz, y los principios de la libertad, las necesidades basicas, la democracia, los 

derechos humanos y la justicia que se encuentran asociados con ella, solamente 

pueden ser construidos por medios pacificos la violencia y la perpetuacion de la 

violencia, es la antitesis de esos valores y terminaran produciendo mas de 10 que 

busca erradicar. Lo que se necesita es la construccion de un programa positivo. 

Todos tienen que contribuir a facilitar la gran transicion desde la razon de la fuerza de la 

razon, de la opresion al dialogo, del aislamiento ala interaccion y la convivencia pacifica. 

Una conciencia de paz para la convivencia, para la ciencia y sus aplicaciones no se 

genera en un momenta ni se impone por decreto. 

Todas las perversidades de la violencia, tan patentes hoy gracias a los aparatos 

audiovisuales, no parecen capaces de detener la maquinaria puesta en marcha durante 

siglos, y Ie corresponde a las presentes generaciones la dificil tarea de transformar la 

violencia en paz y transitar desde un instinto de violencia fo~ado desde el origen de los 

tiempos a una conciencia de paz. 

Pero, tambiim es fundamental poner en practica los derechos humanos, siendo los 

misrnos aquellos que se conquistan y se rnerecen cada dia. 
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Por ende, 10 que se necesita es acci6n para que las personas de todas las ~AL~ 

comunidades del mundo trabajen activamente por la construcci6n de la paz por medias 

pacificos y para la transformaci6n de todas las formas de violencia directa, estructural y 

cultural. 

La seguridad ciudadana entrenta una creciente descentralizaci6n, debido 

primordialmente a que el conocimiento de las realidades locales, necesidades y cultura 

es esencial para disenar y ejecutar politicas publicas y practicas de la sociedad civil 

destinadas a prevenir el crimen e incrementar la seguridad ciudadana. 

La regi6n guatemalteca se ha entrentado generalmente a la violencia y delincuencia 

mediante la acci6n punitiva, ello quiere decir que el problema se ha abordado desde 

una perspectiva policia-justicia-prisi6n, enfantizando el control y la represi6n yen menor 

medida la prevenci6n. 

Esa visi6n exige, una reforma al C6digo Penal para modificar los tipos de delito y para 

incrementar las penas, ya que al aumentar las penas de algunos delitos, se crean 

nuevos tipos de delincuentes. 

Ademas, las carceles tienen que encontrarse preparadas para recibir mayor cantidad de 

internos. Esas medidas, no han logrado reducir la criminalidad, y la tasa de homicidios 

ha crecido en la regi6n guatemalteca. 
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La impunidad ha avanzado debido a deficiencias en los sistemas policiales, judiciales ~"., 

la saturaci6n de las carceles tiene un porcentaje bien elevado de personas sin 

sentencia 0 inocentes. 

A esa situaci6n se puede agregar que al verse desbordado el Estado, aparecen 

empresas que privatizan la seguridad, y la misma termina siendo patrimonio exclusivo 

para los que pueden adquirirla. 

Las criticas que se hacen a ese enfoque tienen relaci6n con el tratamiento exclusivo del 

problema policial al no tomar en consideraci6n los factores incidentes en la violencia. 

Durante los ultimos alios, ha existido un creciente reconocimiento de la necesidad de 

enfrentar el problema de la seguridad nacional con medidas integrales. 

EI comprender la violencia delictiva como un fen6meno con multiples dimensiones, 

promueve la implementaci6n de estrategias incidentes en los diversos factores, que 

permitan el diseno de politicas sociales y de control que se orienten a la protecci6n de 

la ciudadania desde una perspectiva que da prioridad a la prevenci6n. 

La Constituci6n Politica de la Republica de Guatemala define los derechos 

fundamentales de la persona, las bases de un sistema de seguridad ciudadana, en 

especial los relacionados con la vida, la tranquilidad, la libertad y la seguridad personal. 
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Mediante los rnisrnos se define de forma especifica la labor que tiene que ejecutar la 

policia, su misi6n y funci6n, asi como tambiem todo 10 referente a la participaci6n de la 

ciudadania en 10 relacionado a la seguridad ciudadana. 

La seguridad ciudadana reconoce que un sector seguridad transparente y responsable, 

consiste en un elemento clave para la gobernabilidad democratica. 

De esa forma, la misma requiere de servicios publicos efectivos y eficientes que operen 

de conformidad a principios de gesti6n, transparencia y responsabilidad de las 

autoridades civiles para asegurar la existencia de una organizaci6n social, politica 

s61ida y articulada en la sociedad guatemalteca. 
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CONCLUSIONES 

1.	 No se evaluan los principales problemas de seguridad ciudadana, ni se utilizan 

las estadisticas de los delitos registrados, ni el resultado de estudios de la 

opini6n publica y por ello no se garantiza el control y prevenci6n de las medidas 

de seguridad y de prioridades basadas en un concepto multidimensional que 

revise los avances en la normatividad existente. 

2.	 No se aplican politicas de prevenci6n, de lucha contra la pobreza, de promoci6n 

de empleo, de fortalecirniento de la familia y juventud, ni politicas que permitan el 

acceso a la revisi6n de la legislaci6n y de la justicia para que sa afronte 

eficazmente la inseguridad ciudadana y se garanticen las medidas de 

prevenci6n y gobernabilidad social orientada a la protecci6n de la poblaci6n 

guatemalteca. 

3.	 Hace falta la realizaci6n de encuestas de victimizaci6n que reflejen la 

problematica que afronta la sociedad guatemalteca por los elevados indices de 

delincuencia cornun, delincuencia juvenil y crimen organizado en atenci6n a una 

visi6n integral encargada de iniciativas de control encargadas del enfrentamiento 

del problema de la seguridad nacional de manera integral. 

4.	 No se han planteado propuestas de ley y modificaciones a la legislaci6n vigente 

encaminadas al mejoramiento de la seguridad ciudadana, at inicio de un proyecto 
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piloto encaminado a la evafuaci6n det cumplimiento de la ley y a la existencia de 

una organizaci6n social y politica promotora de proyectos relacionados con fa 

seguridad nacional de Guatemala. 
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RECOMENDACIONES
 

1.	 EI Ministerio de Gobernaci6n mediante el Gabinete de Seguridad, tiene que 

senalar que no se han evaluado los principales problemas de seguridad 

ciudadana, ni se han utilizado las estadlsticas registradas de delitos para 

controlar y prevenir las rnedidas de seguridad y las prioridades basadas en 

conceptos multidimensionales encargados de revisar los avances en la 

normatividad. 

2.	 La Secretaria de Inteligencia Estrategica del Estado (SIE), tiene que indicar que 

se tienen que aplicar politicas de prevenci6n, de lucha contra la pobreza, de 

promoci6n de empleo, de fortalecimiento de la familia, asi como se tiene que 

facilitar el acceso a la revisi6n legislativa, para asegurar las medidas de 

prevensi6n y gobernabilidad social que orienten la protecci6n de la ciudadania 

guatemalteca. 

3.	 EI Consejo Nacional de Seguridad mediante el Instituto Nacional de Estudios 

Estrategicos de Seguridad, tiene que dar a conocer que no se lIevan a cabo 

encuestas de victimizaci6n que reflejen la problematica que afronta la sociedad 

guatemalteca en relaci6n a los elevados indices de delincuencia comun, 

delincuencia juvenil y crimen organizado en cuanto a una visi6n integral que se 

pueda encargar de iniciativas de control para combatir la problematica de la 

seguridad nacional integralmente. 
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4.	 EI gobierno de Guatemala, tiene que plantear propuestas de ley y modificaciones 

a la legislaci6n vigente que se encaminen a mejorar la seguridad ciudadana, para 

iniciar proyectos pilato que se encaminen a evaluar el cumplimiento de la ley y la 

existencia de una organizaci6n social y politica promotora de proyectos que 

puedan relacionarse con la seguridad nacional guatemalteca. 
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