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Huehuetenango, 2 de febrero de 2012

M.A. Luis Efraín Guzmán Morales
Jefe de la Unidad de Asesoría de Tes¡s
Facultad de Cienc¡as Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala

Distinguido M.A. Guzmán Morales;

En cumplimiento del nombramiento de fecha d'ec¡nueve de agosto dos mil once,
emitido por la Unidad de Asesoría de Tesis, procedi a ASESORAR el trabajo de
tesis del bach¡ller REYNALDO MARGARITO HERRERA ESCOBEDO, intitu¡ado:
"LA IMPUNIDAD DEL COLABORADOR EFICAZ EN EL DERECHO PENAL"-

1. Para el efecto me perm¡to informar a usted lo siguiente: a) que el t¡abajo de
tes¡s que procedí a asesorar se encuentra elaborado conforme a la perspectiva
doctr¡naria adecuada y moderna de los textos legales relacionados con la
disciplina penal; b) que el trabajo referido se encuentra contenido en cuatro
capítulos, comprendiendo en los mismos aspectos importantes del tema, de tal
forma que el contenido cientítico y técnico de la tesis, demuestra que
efectivamente en Guatemala, el crimen organizado comete del¡tos re¡acionados
con el nafcotfáfico, la trata de personas, contrabando aduanero y secuestros entre
otros e incluye dentro de sus estructuras a func¡onarios y empleados públicos, sin
embargo el s¡stema de admin¡strac¡ón de justic¡a no logra defin¡r quiénes son sus
jntegrantes por lo que es necesario recurrir a determinadas figuras penales para
identifjcarlos. Consecuentemente uno de los grandes probfemas que atrav¡esa el
pais, const¡tuye la impunidad de los delitos, situación que persiste con el uso de
dichas figuras penales, la cual es aprovechada por el crimen organizado; c) el
aporte cieniífico que brinda el sustentante se enfoca en recomendar que ¡os
fiscales agoten al máximo la ¡nvestigación de hechos del'ctivos y formulen sus
acusaciones basados en investigaciones objetivas, donde no se requ¡era la
utilización de figuras como la colaboración eficaz en forma indiscriminada.

2. Que realié las recomendaciones del caso, así como las correcciones atinentes
y necesarias, mismas que fueron observadas y cumplidas fehacientemente por el
sustentante del presente trabajo.

En mi opinión, la tesis, efectivamente cumple con los requisitos del Artículo 32 del
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Normativo para la Elaborac¡ón de Tes¡s de Licenciatura de Ciencias Juridicas y Sociales ' 7
ydel Examen General Público, y para elefeclo hago constar que: a) efectivamente en la
presente tes¡s se llenan los requisitos sol¡c¡tados en cuanto a contenido cientffico y
técnico descr¡to en el numeral 1) del presente dictamen, mismo con el cual el
sustentante contribuye enomemente a la modernización de la normativa penali b) en
cuanto a la metodología util¡zada en el desarrollo de la investigación se observó la
aplicación c¡entffica del método juríd¡co, por medio de¡ cual se analizó la legislación
existente, y el método ¡nductivo, que le permitió al investigador analizar las prop¡edades
particulares y obtener el conoc¡miento total del tema; c) en lo concem¡ente a las
técnicas de investigación documental, como segunda fuente de obtención de
información el autor utilizó documentos nacionales y extranjeros adecuados y
modernos, además se auxilió de la ficha bibliográfica para establecer la fuente
bibliográf¡ca proveniente de l¡bros, encicloped¡as, folletos, periódicos y otros; d) para el
efecto, la redacción utilizada reúne coÍectamente las condiciones exigidas en cuanto a
claridad y prec¡sión, de tal forma que sea comprensible al lector; e) el sustentanle
bínda un ¡mportante aporte jurídico, así como un enfoque doctrinario y legal, al
recomendar que el Min¡sterio Público se obligue a hacer más eficaz la investigación
para lograr desarticular las estructuras del crimen organizado y ev¡tar recurr¡r al uso de
la fgura del mlaborador eficaz, porque este colaborador sólo busca su prop¡o benefic¡o
medianle lá mentira o ¡a om¡s¡ón de ¡nlormación importante.

De lo expuesto deriva que es invaluable la contribución científica que el susteniante
rcaliza en la tesis de mér¡to; D las conclusiones y recomendaciones son atinentes,
oportunas, claras, sencillas y concretas referentes al tema investigado, con el f¡n de que
sus propuestas sean tomadas en cuenta; y g) por úftimo, la b¡bl¡ografia ut¡lizada es
reciente, modema, acorde y exacta para cada uno de los temas
contenido.

en el

En definitiva, al haberse cumplido con todos los requisitos establecidos el Articulo
32 del Normativo para la Elaboración de Tes¡s de Licenciatum en Cie Juridicas
y Sociales y Examen General Público referidos, resulta pert¡ aprobar el

a emitir eltrabajo de ¡nvestigación objeto de asesorla, por lo que para el efecto
presente DICTA IEN FAVORABLE.

Atentamente,
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UNIDAD ASESORIA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
.IURÍDICAS Y socIALEs. Cuarcmala. 01 dc iunio dc 2012.

Atentamenre. p¡se a el LICENCL\DO BYRON RENÉ TÁNCHEZ URBINA, pal?
que proceda a revisar el lrabajo de tesis del estudiante REYNALDO MARGARITO
HDRRERA ESCOBEDO. intitulado 'LA IMPUNTDAD DEL COLABORADOR
trFICAZ DN trL DERECHO PtrNAL"

Me permito hacer de su conocimiento qlre está 1'aculiado (a) para realizar las
rnodificac'ones de foma ¡ lbndo que tengan por objeto me.jorar la investigacion.
asimismo, del 1í1ulo de trabajo de tesis. En el dictamen correspondiente deberá cumplir
con los requisitos.-stablecidos en el AÍículo 32 dcl Nonnativo pam la l.llaboración de
_lesis 

de Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Soc;ales y del lrlxamen Ge¡eral Público, el
cual cstablecc: fa¡t{r c ¿tesrn conro cl rcviso¡ dc tcsis. h¡r¿in constü .¡ los dictá¡r¡cs
corrcspondjcn(cs- op¡ni(rn rcsFct. del c.nLenido c;enLillco ) técfico ¡c L¡ tcsis. id nrctodologi¡ ) l¡s
lécnicas de ¡i\erjgació¡ uriliza¡as. La redaccitin. los cuadr¡s enadisricos si Lieref rcccs¡rn)s. 1¡
conllibución.ie¡¡íllca de la r¡isnrr. l¡s conclusiones. l¿s rccomend¡ciores ) la bihliogralir u{i iz¿d¡- s

¿prucbln o ¿cs¿prucba¡ eltrabaio de i¡lesllgación y olms considcrucidr.s !u. csti¡r. peÍire¡tes'.

DR. CARLOS EBERTITO HDR A RE(]IN()S
JtrFE DE LA IJNIDAD DN ASE RIA DE TDSIS {i"' '' r,'?.
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Huehuetenango, 18 de junio de 2012

Dr. Carlos Herrera Recinos
Jefe de la Un¡dad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Un¡versidad de San Carlos de Guatemala

Respetable Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis ñ
De manera atenta me dirijo a usted para comunicarle que he cumplido con Ia
función de Revisor de Tesis del estudiante REYNALOO MARGARITO HERRERA
ESCOBEDO, que me fuera asignado según providencia de fecha uno de junio de
dos mil doce, int¡tulado; "LA IMPUNIDAD DEL COLABORADOR EFICAZ EN EL
DERECHO PENAL", el cual a mi criterio cumple con todos los requisitos y
formalidades que establece el normativo de esta Facultad, para el efecto procedo
a em¡tir el DTCTAMEN s¡guiente:

l) E¡ tema investigado por el ponenie, es de suma importancia respecto a su
conten¡do científico y técnico, pues determina que efectivamente en el país, la
ineficacia de la investigación efeciuada por el Ministerio Público para desart¡cular
estructuras del crimen organizado, d¡o lugar a la implementación de la figura
del colaborador eficaz, no obstante los delitos come¡¡dos por este sujeto quedan
en la impunidad, máxime cuando omite o miente sobre hechos relevantes del
caso.

ll) La estructura formal de la tesis fue rcalizada en una secuencia ideal para un
buen entendimiento de la misma, así como la utilización de la metodología
moderna concern¡ente al método jurídico, que se utilizó para realizar un análjsis
de la legisiación nacional existente en materia penal, que evidencia que el uso del
colaborador eficaz en la investigac¡ón es una herram¡enta necesaria y eficaz pa.a
agilizar ¡a ¡nvestigación, independ¡entemente que se tenga que sacificar a uno de
los autores, beneficiándolo con medidas que no merece por ser también autor y
formar parte de una estructura delincuencial, sin embargo el fin justif¡ca los
medios. En lo concerniente a las técn¡cas de investigación documentaf, como
fuente secundar¡a, el sustentante apl¡có correctamenie libros, folletos y
revistas de autores nacionales y extranjeros, asimismo h¡zo uso de la
ficha bibliográfica, con el fin de recop¡lar bibliografía proveniente de
l¡bros, encic¡oped¡as, dicc¡onarios, tesis y artícu¡os per¡odístico, acordes



al tema investigado.

lll) De tal manera que la redacción utilizada reúne las condiciones exig¡das en cuanto a
tecnicismo, claridad y precisión; el sustentante brinda un valioso aporte iurídico
enfocándolo desde el punto de vista doctrinario y legal, detem¡nando que el Ministerio
Prlbl¡co debe hacer más efic¡ente la invest¡gac¡ón para evitar recuffir al uso de la figura
del colaborador eticaz innecesariamente, porque no se puede confiar en una persona
que forma parte de una estructura criminal y lo ún¡co busca es su propio benef¡cio;
como aporte cient¡fico el sustentante .ecomienda que el M¡nisterio Plibl¡co sea
cauteloso para solicitar el olorgamiento de la figura del colaboración eficaz, porque
algunos benefic¡ados lo uti¡izan para evadir la justicia, s¡tuación que no debe perm¡t¡rse.

lV) En consecuenc¡a, el Organ¡smo Jud¡cial y el Min¡sterio Público, deben poner límites
rigurosos al uso de la f¡gura del colaborador e'j'ca,z para eludir los conflictos
ocas¡onados por el otorgamiento del beneficio ya que sólo de esta forma, se puede
recuperar la credibilidad en elsistema de administración de justicia.

V) En m¡ op¡nión, las conclus¡ones y recomendac¡ones fueron redaciadas en forma
clara y sencilla, mismas que son congruentes con el tema invest¡gado, haciendo
aportac¡ones valiosas y propuestas concretas para su real¡zación-

Vl) La bibliografia empleada por el sustentante, fue adecuada, puntual y modema y
acorde al tema objeto de investigac¡ón.

Vll) En tal sentido, el contenido de trabajo de tesis me parece muy interesante y en
medida de espacio, conocimiento e ¡nvestigación esta apegado a las pretensiones del
postulante, cumpl¡endo en definitiva con los requisitos de loma y fondo exigidos en el
Artículo 32 del Normat¡vo para la Elaboración de Tesis de Licenciatura en Ciencias
Juríd¡cas y Soc¡ales y Examen General Públ¡co.

Vlll) Por último, derivado de lo anterior emito DICTAMEN FAVORABLE a la
invest¡gación realizada por el bachiller Reyna¡do Margar¡to Henera Escobedo, en v¡rtud
de haber cumplido fehacientemente con el requerimiento cientif¡m y técnico, aplicación
de la metodología y técnicas de investigación, redacción, perlinencia de su contribución
científ¡ca, puntual¡zación exacta de las conclusiones y recomendaciones arribadas,
además de la util¡zac¡ón de la b¡bl¡ografia ati a invest¡gado.

S¡n más que ag¡adecer la ona, al recomendame tan
honroso trabajo de revisor,
serv¡dor.

ra suscr¡birme como su atento

í,'¡gS+
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¡ACUL]AD DE CIENCIAS
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ciú¿¿¿ U,ivesitaria, zota 12
GIIATEMALA, C.A.

DECANATO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURfDICAS Y SOCIALES, GUATCMAIA, '15 dE
octubre de 2012.

Con vista en los dictámenes que anteceden, se autoriza la ¡mpresión del trabajo de tesis del

estudiante REYNALDO I\,{ARGARITO HERRERA ESCOBEOO, t¡tulado LA IMPUNIDAD DEL

COLABORADOR EFICAZ EN EL DERECHO PENAL. Articulosr 31, 33 y 34 del Normativo para

la Elaboración de Tes¡s de Licenciatura en C¡encias Jurídicas y Sociales y del Examen Geneml

Público.
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A DIOS:

A M¡ MADRE:

A MI PADRE:

A MrS Ai GOS:

A:

DEDICATORIA

Que iluminó m¡ v¡da y mi carera.

Eiemplo genuino de humildad, trabajo y respeto; flores

sobre su tumba, por ser una madre única y verdadera.

Paz a su espíritu y flores sobre su tumba.

Grácias por su amistad.

La Universidad de San Carlos de Guatemala, por

darme la oportun¡dad y pr¡vileg¡o de haber sido un

esludianle Sancarl¡sla-

La Facultad de C¡enc¡as Jurídicas y Soc¡ales, por

brindarme todo el conoc¡m¡ento necesario para poder

ser un gran profes¡onal del derecho alserv¡cio de toda

la población, de mi patria Guatemala.

A:
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ri¡TRoDucctóN

La presente tesis aborda la problemática que existe en tomo a la figura del colaborador

eficaz en el derecho penal guatemaltem, en virtud que los delitos comet¡dos por dicho

sujeto quedan en la impunidad, no obstante que el colaborador ef¡caz resulta ser un

autor o un compl¡ce de un hecho delic{ivo, acreedor de una pena s¡gn¡f¡cativa, sin

embargo contradictoriamente se le beneficia con la aplicación de un procedimiento

d¡stinto, por ejemplo un criterio de oportun¡dad o un procedimier o alternativo, derivado

de ello se les aminora del¡tos, mediante un acuerdo, recibiendo condenas de pr¡siÓn

sumamente menores a las penas que les cortesponde. En cierta foma la f¡nalidad del

proceso penal, constituye esclarecer la verdad, y s¡ para ello debe sacrif¡carse a un

sind¡cado, es necesario hacerlo, pero d¡cha decis¡ón se encuentra a cargo del iuez

conlralor de la investigación. Se critica esta figura, porque es utilizada por los

colaboradores para evad¡r su responsab¡lidad, incuriendo muchas veces en ment¡ras,

u ocultando incidencias relevantes del delito, por conven¡rle a sus intereses y favorecer

en cierta forma a sus cómplices, engañando algunas veces a los juzgadores,

ocasionando en cierta foÍma desconf¡anza en la poblac¡ón respecto a la funcionalidad

de las ent¡dades estatales a cargo de la seguridad y justicia.

El objetivo de la tesis fue: establecer las consecuencias que ocasiona la om¡sión

de una informac¡ón relevante o que el colaborar eficaz, recuna a la mentira para

obtener este beneficio, así mmo establecer la necesidad de que el Ministerio

Público agole la invest¡gación al máximo, para utilizar esta herramienta únicamente en

casos extremos y con ello evitar su impunidad.

(i



La investigac¡ón ameritó fomular la siguiente hipótes¡s: La omisión o la ment¡ra

declaración del colaborador efcaz eñ el proceso penal guatemalteco, coadyuva

¡mpunidad.

Este trabajo lo integran cuatro capítulos. En el primero, se desarrolla el tema de la

impunidad; el segundo, precisa lo relativo al crimen organ¡zado; en el tercero, se

prec¡sa respecto al derecho penal premial; y, por últ¡mo, en el cuarto, se determ¡nan

las soluciones a los conflictos ocas¡onados po¡ Ia impun¡dad del colaborador efcaz en

el deÍecho penal guatemalteco.

Las teorías que fundamentan la investigación se encuentran contenidas en el derecho

procesal penal, así lo expresan los tratad¡stas citados, que señalan las bondades de la

f¡gura del colaborador ef¡caz, no obstante la ¡mpun¡dad de los del¡tos cometidos por é1.

Se usaron dos métodos para eldesarrollo de la tes¡s, s¡endo el juríd¡co, el que permitió

anal¡zar la leg¡slación existente; y el ¡nduct¡vo, con el cual se anal¡zaron las

prop¡edades part¡culares para obtener el conocim¡ento del tema del colaborador eficaz.

Se utilizaron las técnicas de ¡nvest¡gac¡ón documentaly la observac¡ón, que permitieron

efectuar una ¡nvest¡gac¡ón profunda sobre el tema.

Por últ¡mo, se enfatiza que los jueces y los f¡scales, deben poner lím¡tes r¡gurosos

uso de la f¡gura del colaborador eficaz pata ev¡tar los conflictos ocasionados por

otorgamiento del benef¡cio, que ocas¡onan su impunidad.

en

a

al

el

(ii)



CAPíTULO I

1. Le impun¡dad

En el contexto nacional, la normativa penal se carac*er¡za por sancionar delitos y

faltas, sin embargo existen situaciones que escapan del alcance deljuzgador, como

sucede en el caso de estructuras de¡ crimen organizado, ya que no s¡empre se logra

concretizar la autoría y participación, por ser grupos ahamente organ¡zados, no se

logra su desarticulación, de esta cuenta se han inclu¡do en el proceso penal figuras

que coadyuvan al combate de la ¡mpunidad.

l-l- Defin¡ción

Por su pa¡te, la entidad Acción Giudadana detemina que la impun¡dad: "Es el estado

por el cual queda un delito o falta sin el castigo o pena que por ley le corresponde".r

La enüdad referida hace h¡ncapié en que la impun¡dad es un estado en el cual queda

el delito o falta sin el castigo o pena que por ley le conesponde.

El autor Ossorio define a la impunidad de la sigu¡ente manera: "Es la fulta de castigo;

como impune es lo que queda s¡n cast¡go. La sola leclura de ambas acepc¡ones ya

d¡ce claramente su importanc¡a en relación con elderecho penal'.2 Precisa este autor,

que la impunidad en el ámbito del derecho penal, se circunscribe a la falta de cast¡go

' Acción C¡udadana. lmpun¡dad y coÍupclón er el ámbito firc¡|. Pág- 33.
2 Ossorio, Manuel- Diccionario de c¡encia3 ¡urídic¿€, polliicas y aocial.9. Pág- 74.

1



de un hecho.

La Enciclopedia Mult¡med¡a lnteractiva define a la impun¡dad como: "La situación de

falta de cast¡go en que queda un delito y su autoI, cuando no han rec¡bido la sanc¡ón

penal correspondiente".3 De acuerdo a esia definición, la ¡mpunidad es la situac¡ón de

ausenc¡a de sanción de un de¡¡to y su autor, pff no haber recibido la sanc¡ón penal

pertinente.

Por último, se prec¡sa que la ¡mpun¡dad como tal, radica en elestado o s¡tuac¡ón,

amparadas por d¡versas acc¡ones o actos, por el cual un del¡to o falta queda en

def¡n¡tiva s¡n sanción o castigo penal.

1.2. Antecedentes históricos

Es del conoc¡m¡ento del autor, que dentro del confl¡cto armado ¡nterno se suscitaron

una ser¡e de hechos que han quedado en la impunidad, denlro de otros ases¡natos,

secuestros, violaciones, trata de personas, por citar algunos ejemplos, cometidos por

integrantes de grupos beligerantes, así como de las fuerzas armadas. Cabe resaltar,

que la impun¡dad por s¡ misma ha tenido escenario en diversos ámbitos tanto en el

ramo político, f¡scal, aduanero como en el judicial.

Por otra parte, es oportuno mencionar que la corrupc¡ón por s¡empre ha ten¡do

íntima relación con la ¡mpun¡dad, no se puede hablaÍ de esta última, s¡n hacer mención

r Enciclopedia Múltiméd¡a lnteractiva DVD.



de Ia primera, por esa razón se afirma que ha existido impunidad en el

admin¡strativo, aduanero y en lo judic¡al.

Es oportuno mencionar, que a partir de la transic¡ón a la democrac¡a, momento en el

cual se dieron los primeros pasos de la reforma del Código Procesal Penal en el año

1992, el cual entró en vigencia hasta el año 1994 y la frma de los acuerdos de paz en

el año 1996, el sector justicia ha observado comportam¡entos positivos en materia de

transformación inst¡tucional y modern¡zac¡ón.

Efeclivamente la tirma de los Acuerdos de Paz, abrieron una brecha para evitar que

muchos delitos quedaran en la impunidad, pero en otros casos no ha s¡do así, ya que

la falta de voluntad polít¡ca del Gobiemo y el func¡onam¡ento act¡vo de las estructuras

de poder que cometieron los hechos del¡ctivos y las v¡olac¡ones, ha ev¡tado conocer de

casos de trascendenc¡a nacional como es deb¡do, por esa razón muchos críticos

af¡rman que ex¡ste una apl¡cación de justicia l¡mitada. Un anális¡s de la administrac¡ón

de justic¡a a partir de los procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos

que actualmente se tramitan, y los pr¡nc¡pales problemas a los que se tienen que

enfrentar las víctimas en el seguimiento de los mismos, ind¡ca la complejidad de la

situación y los escasos avances dados por la f¡rma de la paz.

A pesar del logro citado, no existen grandes avances en materia de acceso a la

just¡cia, independencia judic¡al, autonomla de los f¡scales y lucha contra la impunidad,

no obstante, los avan@s hab¡dos en alguna med¡da, se está lejos de erradicar la



impunidad. La ¡nstituc¡onalidad constru¡da en los últimos

sólida, exactamente porque no han sido modif¡cadas las

tiempo han fomentado la impun¡dad, aunque se afrne

pers¡ste a pesar del combate que se realiza del m¡smo. De

cambios de fondo, sólo camb¡os superficiales.

25 años, es déb¡l y poco

estructuras que por tanto

lo contrario, ese modelo

esta cuenta, no ha hab¡do

Es un hecho, que continúa intacta en alguna medida, la estructura que durante el

conflicto armado interno fomentó ¡a impunidad y encubrió los crímenes de lesa

humanidad o de Esiado. Por ello, en el año 1999, la Comisión para el Esclarecimiento

Histórico determ¡nó que por ineficacia provocada o deliberada, los órganos jud¡c¡ales

no garantizaron el cumpl¡miento de la ley; contr¡buyendo a agravar los confl¡ctos

sociales, así como ampararon las actuaciones repres¡vas del Estado. A través del

tiempo, se le atañe al sectorjudicial, el haber cometido errores inmisericordes, pues en

lugar de sancionar los crímenes y las violaciones de derechos humanos, protegió a

los cr¡minales, generando ¡mpunidad en cuanto al genoc¡dio, la tortura, la desaparic¡ón

forzada y otros crímenes, derivando en el ases¡nato de juzgadorcs probos. Aunque la

situación no ha var¡ado mucho, porque el sistema de just¡cia evade conocer casos,

donde se ven involucrados a figuras públicas.

Sim¡lar s¡tuac¡ón existe en los casos perpetrados por el cr¡men organizado, pues las

estructuras de la impun¡dad se fortalecen, de tal manera que s¡empre corrompen, o

a!€motizaf para obstruir la justicia.



Efect¡vamente, el proceso penal se ha modern¡zado, mnten¡endo pr¡ncipios y

garantías que aseguran una partic¡pac¡ón c¡udadana más act¡va en el impulso de la

búsqueda de just¡cia, sin embargo, es insuf¡ciente. Se continúa sin tener una plena

segur¡dad jurídica, desde el momento que la ¡mpunidad predom¡nante imp¡de la

vigencia plena del Estado de Derecho y del principio de legalidad. De hecho, es

necesario modern¡zar las normat¡vas penales, como sucede con el confl¡cto de

intereses, nepotismo y el enriquecim¡ento ilícito, pero falta la voluntad polit¡ca para

llevarlo a cabo, así como cambiar las cond¡ciones de debilidad ¡nstitucional, ausencia

de Estado de Derecho y denegación de just¡cia.

Se recalca que en el pasado hubo mucha tolerancia, complic¡dad, encubrim¡ento e

ind¡ferencia ante los del¡tos y las ¡nfracc¡ones al orden jurídico cometidos en el marco

del conflicto armado ¡nterno; en el presente continúa exist¡endo toleranc¡a, compl¡cidad

y encubrimiento respecto de los crímenes que se cometen día a día, sin que se

resuelva d¡cha problemática, de tal foma que se alcanza un régimen de impunidad y

se v¡ve en medio de una cultura de impunidad.

lnnegablemente que quienes detentan el poder en Guatemala, ejercen el poder

político y el poder públ¡co, escudándose en el aparato estatal para fomentar el cr¡men,

la corrupc¡ón y el enr¡quecim¡ento ilíc¡to, se esfuerzan por controlar las estructuras de

seguridad, de investigac¡ón cr¡m¡nal, de persecución penal y de adm¡nistración de

just¡c¡a, para que los crim¡nales, los delitos y el producto de esa actividad queden fueta

del alcance del poder punit¡vo penal. Ante d¡cho panorama, no es fác¡l destruir la



cultura de ¡mpunidad y optar pot un Estado de Derecho, democrát¡co

constitucional y ev¡tar la denegac¡ón de just¡cia que va más allá de la impunidad.

'1.3, Efectos

La Fundación Mima Mack, establece que como efectos de la impunidad en Guatema¡a

se encuentran los siguientes: "Denegac¡ón y obstrucción de justicia, enr¡quecimiento

ilícito por parte de los suietos involucrados que se prestian a actos de corrupc¡ón que

rec¡ben algunas prebendas como consecuencia de los favores rec¡bidos, retraso en la

adm¡n¡stración de.¡ust¡cia, creaciÓn de un clima de inseguridad iurídica a nivel nac¡onal,

así como insaüslacción generalizada que provoca que las personas tomen la iustic¡a

por sí misma.

Defnitivamente, la impunidad crea desconfianza a nivel ¡ntemacional, ya que denota la

falta de voluniad política para combat¡rla, provocando al mismo tiempo insegur¡dad

iurídica a la inversión extraniera, afectando de alguna loma el sector emnóm¡co y

laboral del pa¡s".'

1.4. Causas

Acción Ciudadana, establece que dentro de éstas pueden mencionar los siguienles:

'a) Ausencia de Estado de Derecho: Como consecuencia del irespeto al princip¡o de

1 Mack chang, Hellen. Algunas considehcion€6 sobf€ la impünldad. Pá9. 25.
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legalidad, por parte de polít¡cos, gobernantes, empresarios, m¡litares y cabec¡llas del

crimen organizado, quienes están fuera del alcance de la ley. Es un hecho, que la

persona que carece de recursos económicos t¡ene desventajas sociales y políticas va

pris¡ón, sin la as¡stenc¡a de defensores públicos y s¡n condena por ser

aquéllos ¡nsuficientes; pareciera que la normat¡va penal está d¡rig¡da ún¡camente a

estos.

b) La inoperanc¡a de los órganos jud¡c¡ales: No obstante, haberse efectuado reformas

a las normativas penales, esias son insuf¡cientes para lograr la transformación

¡nst¡tucional que asegure el acceso a la justicia y la eliminación de todas las formas de

impun¡dad.

c) La violac¡ón de las garantías del debido proceso y el lit¡g¡o mal¡c¡oso: Actualmente

prol¡feran práct¡cas corruptas reñ¡das con la ét¡ca que buscan entorpecer los procesos

judic¡ales y ganar en forma anómala un proceso jud¡cial coadyuvando a la ¡mpun¡dad.

d) El secreto de Estado: Algunas ¡nst¡tuc¡ones, aún se res¡sten a la entrega de

¡nformación que podría contr¡buir a esclarecer crímenes de lesa human¡dad habidos

durante el confl¡cto armado, asimismo existe obstrucción de procesos de investigac¡ón

criminal por corrupc¡ón y otras act¡vidades ilíc¡tas cometidas en el ejerc¡c¡o del poder,

no obstante haberse ya implementado la Ley de Acceso a la lnformación Pública.

e) Retardo: Se han implementado mecanismos y proced¡m¡entos para agilizat la



administrac¡ón de just¡cia, s¡n embargo pers¡ste el retardo por dist¡ntas circunstancias,

ello provoca que los procesos sobrepasen las capac¡dades de los tr¡bunales y las

fiscalías del M¡n¡sterio Público.

0 La v¡olencia: Esta se ejerce contra jueces, f¡scales, abogados y testigos, para

ev¡tar en parte se valoren las pruebas como es deb¡do y de esa cuenta los casos

queden en la impun¡dad.

g) La vulnerabilidad de la independenc¡a judicial y de la autonomía de los fscales; las

pres¡ones internas y las presiones externas: La independencia judicial y Ia autonomía

de los fiscales están bajo presión constante, debido a Ia obstrucción de la just¡c¡a y al

tráfico de ¡nfluencias, por parte de grupos ¡nteresados.

h) El presupuesto: A Ia adm¡n¡stración de justic¡a no se le dota del presupuesto

adecuado, podría ser una estrateg¡a de londo para que no se conoz€n muchos de los

casos de alto impacto o en su caso que exista retardo.

i) La falta de é1¡ca profes¡onal de algunos operadores de justicia y de algunos

abogados: Ex¡ste un Código de Etica que rige la actuación de los Abogados y Notar¡os,

el cual es ¡nobservado, tolerándose la mala práct¡ca judicial, y el litigio malicioso,

coadyuvando crn ello a la ¡mpun¡dad.

j) La pers¡stencia de la m¡l¡tar¡zac¡ón en algunos órdenes de la admin¡strac¡ón de



just¡c¡a: A pesar de que ya muchos mil¡tares se han ret¡rado de las filas delejército,

ahora se les encuentra ocupando cargos públicos, y varios se han visto ¡nvolucrados

en actos de corrupción que han quedado en la ¡mpunidad'.5

1.5. Ausenc¡a de regulación legal de una figura jurídica o un del¡to

Es un hecho, que la impun¡dad también se deriva de la falta de reguiación legalque la

combata, por ejemplo el nepotismo, eltráf¡co de ¡nfluencias, el enr¡quecimiento ilic¡to y

el tesiaferrato, entre otras, es decir que la ausenc¡a de sanción de determinada

práctica anómala o corrupta que afecta ¡ntereses públicos, ocas¡ona que las personas

involucradas en su comis¡ón, no lleguen a ser ¡uzgadas como corresponde.

1.6. La corrupción

a) Def¡nición

La Fundac¡ón para el Debido Proceso Legal def¡ne a los actos de corrupción jud¡cial de

la forma s¡guiente: "Entend¡endo éstos como aquellos actos en los cuales la conducta

de un juez o empleado jud¡c¡al vulnera el principio de ¡mparc¡al¡dad en un proceso

jud¡c¡al, con mira a la obtención de un benef¡cio ¡ndeb¡do e ilegal para sí mismo o para

un tercero. Este beneficio puede ser tanto material o financiero como inmaterial y, en

ese sentido, son manifestac¡ones de conupc¡ón judic¡al la acción del func¡onario

judicial que rec¡be d¡nero para agilizar un trámite, la del que pierde el expediente por

5 Acc¡ón c¡udádana, Ob. Cit, páq. 26.



un precio, como la actuac¡ón del juez que no toma en cuenta evidenc¡a con el afán de

justif¡car la absolución de un inculpado de alto perf¡l politico o poder económ¡co".6

Por lo tanto, la corrupc¡ón opera cuando las personas evaden los controles que

podrían dar lugar a sanciones, tanto morales como legales, pero, tamb¡én es oporluno

destacar que, la corrupción en Guatemala es un fenómeno estructural que afecta a la

sociedad rebasando fronteras ¡deológ¡cas, re¡¡g¡osas o diferencias sociales. Se

encuentra diseminada tanto en las altas esferas de decisión gubemamentales mmo

dentro y desde la sociedad civil.

Además, cont¡núa manifestando la Fundación para el Debido Proceso Legal que los

actos de mnupción van a ser todos aquellos actos necesarios que dan lugar a la

corrupción jud¡cial, ante ello cabe defin¡rla como:'Los comportam¡entos en los que un

func¡onario judicial dec¡de, en el marco de un proceso, en violación del pr¡ncipio de

imparc¡alidad (como equid¡stancia) en benef¡cio de una de las partes y/o de sl mismo".7

De otra panorámica, la conupc¡ón es considerada tanto como un recurso como un

proceder. En cuanto la primera v¡sión, la corrupción es referida como un recurso

expeditivo, vale decir, se ut¡liza para acelerar los procesos y, por tanto, el conupto es

Fundac¡ón pa.a el Deb¡do Proceso Legal. Controles y d€controles de la corrupción legal, pá9. 7.
lb¡d., pá9. 14.
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un experto en atajos. Desde la segunda perspectiva, es un proceder, un modo

hacer para obtener benefcios. Este proceder tiene una caracterfstica sustancial, que

es la desv¡ac¡ón respecto de una cierta normativa o sea la obtenc¡ón del beneficio, se

lleva a cabo, al margen de la conducta normal. La desviac¡ón puede hacerse respecto

a una norma jurídica o normas éticas.

Por su parte, Bor¡s Begov¡c expresa lo siguiente: 'Cabe agregar algunas palabras

acercr de los aspectos éticos de la definic¡Ón de corrupc¡ón. Para la gran mayoría de

las personas la conupción es algo moralmente inaceptable - es el mal @ntra el cual

hay que luchar porque su existenc¡a va contra pr¡ncipios bás¡cos morales".s

Se detemina por una parte, que la corrupción es un mal de valores morales y

de concienc¡a soc¡al, la cual en oc¿rsiones, no se real¡za por necesidad ni por otra

causa, sino por amb¡ción desmedida de algunos serv¡dores judiciales, quienes gozan

de bienestar económico y llegan a c¡ertos cargos para ¡ncrementar su patrimonio, no

obstante el funcionar¡o públ¡co en forma general, está obligado a presentar una

declarac¡ón jurada patrimonial, obvia la misma y se enriquece ¡licitamente.

Señala la ent¡dad Acción Ciudadana que: "Las medidas de prevenc¡ón contra

mrrupc¡ón han sido acertadamente señaladas y priorizadas por la leg¡slac¡ón

3 Begovic, Bor¡s- Corüpclón: conceptos, t¡poa, causas y consecuencias. http:/trwwcadal.org/docu
mentos/documento2o. pdf ( 6 de octubré de 2011)
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internacional en la mater¡a. Entre las med¡das más importantes resaltan: la creac¡ón de

normas de conducta y de mecanismos necesar¡os para su cumplim¡ento, Ia

institucionalización de sistemas de declaraciones juradas patrimonial, la instaurac¡ón

de s¡stemas transparentes para las adqu¡sic¡ones públ¡cas y de la recaudación

h¡butaria, el fortalecimiento de los órganos de control superior, el acceso a la

¡nformación públ¡ca y la participación c¡udadana. En particular, los s¡stemas de

declaraciones juradas o s¡stemas de prob¡dad actúan en áreas muy ¡mpoÍantes de la

prevención de la corrupción.

Por un lado, con un sistema de esta naturaleza se reducen las posibil¡dades para que

un funcionario pueda enr¡quecerse ilícitamente, mientras que por el otro, sistema s¡rve

para detectar informac¡ón sensible que perm¡ta solucionar los conflictos de ¡ntereses.

En ambos casos el objet¡vo es reducir los espac¡os estructurales donde regularmente

aflora la corrupc¡ón, además de coadyuvar en el cumpl¡m¡ento de normas de conducta

relativas a la probidad de los funcionar¡os públ¡cos. Es por estas razón que la Coalición

por la Transparencia, alianza estratégica ¡ntegrada por Acción C¡udadana (AC), la

Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) y el Centro de lnvest¡gac¡ones Económicas

Nac¡onales (CIEN), en el marco del proyecto Compromisos por la Transparencia,

financ¡ado por el Programa de las Nac¡ones Unidas para el Desarrollo (PNUD); se

planteó la neces¡dad de coadyuvar en el desarrollo de un s¡stema de declaraciones

juradas eficiente, med¡ante Ia elaboración de un diagnóst¡co y un plan de

fortalecimiento centrado en la Direcc¡ón de Prob¡dad, como la inslanc¡a encargada de

12



d¡cho sislema".s

Cuando se anal¡zan las declaraciones juradas patrimoniales, es evidente que ex¡sten

servidores públ¡cos jud¡ciales que hacen la diferencia, pues actúan con total

honestidad, prob¡dad e imparcialidad, quienes difíc¡lmente sucumben en debilidades,

ante pos¡bles tentac¡ones, pero en contraposición al no ceder a las tentac¡ones

ofrecidas por terceras personas, poster¡ormente son perseguidas o amenazadas por

aquellos personajes corruptos para que no los denuncien. La corrupc¡ón es un malque

se ha dado a lo largo de la h¡storia de Guatemala, no es un tema nuevo, lo único es

que se ha agravado.

Las defin¡c¡ones que anteceden, coinc¡den en el hecho que la corrupc¡ón es un modo

particular de ejercer cierta influencia ilícita, ilegal e ilegít¡ma sobre personas que t¡enen

a su cargo una ent¡dad pública o que ejercen c¡erta función públ¡ca o pr¡vada en interés

de otra para elcumplimiento de sus fines. Una de las caracterist¡cas de la corupc¡ón

radica en la conexión que sostiene con la impunidad, de tal manera que ambas se

encuentran inmersas en un círculo vicioso, convirtiéndose al m¡smo tiempo, en causa y

efecto, pues para que un acto corrupto pueda prosperar debe quedar ¡mpune, mientras

sucede para no castigar los delitos o faltas, se recurre a la corupc¡ón, por ello se

afrma que no hay corrupc¡ón sin impun¡dad, que t¡ene sus bases en ladeb¡l¡dado

'gAcc¡ón Ciudadana. D¡agnóstico del3istema de declanciones iuradas patrimo¡iales de
Guatemala. httpi//www.accionciudana-org.gvDocumentovdiagnosticodéclaÉciones.pdf. (7 de octubre
de 2O11).

l3



ausenc¡a de control juríd¡co político y social.

b) Antecedentes histór¡cos

Desde sus ¡n¡cios, la corrupc¡ón como tal, se susc¡tó no sólo en el ámbito fiscal,

aduanero, político y administrativo sino también en eljudicial.

"Para el año 2000, el Ministerio Público de Guatemala tenía acumulado más de 2,146

casos de corrupc¡ón pend¡ente de ¡nvest¡gac¡ón, los cuales d¡fícilmente son

invest¡gados".'o

A medida que transcurre el t¡empo, se puede observar que la corrupc¡ón se desarrolla,

de tal forma que ahora tiene otros mat¡ces, por eiemplo: el abuso de poder, la

impun¡dad, las nuevas fomas de injusticia soc¡al, la perversión de las instituciones y la

pérdida de autonomía del Estado frente a los grupos de poder.

De esta cuenta, los antecedentes de la corrupc¡ón en forma general, expresa la

entidad Acción Ciudadana lo siguiente: "Es importante recordar, que el modelo

contrainsurgente de gestión del Estado que se implanta en Guatemala a part¡r de los

años sesenta. Con el inicio de la sucesión de mil¡tares en el poder se in¡cia también la

rápida acumulación de bienes por parte de altos func¡onarios, incluyendo c¡viles y

militares, como platafo¡ma para incursionar en el mundo empresarial. Este proceso se

'o Conupc¡ón. Sin autor. http://html.rincondelvago.com/corrupc¡on_1.htm. (7 de octubré de 2011).
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desarrolló en adelante, y crec¡entemente, al amparo y bajo el resguardo del conflicto

mil¡tar y de la militar¡zación de las inst¡tuciones del Estado en su conjunto. La

corrupción fue consolidándose en la misma med¡da en que la doctrina militar

cont[ainsurgente impuso al Estado características autoritarias, altísima centralización

política y admin¡strativa, amplia discrecionalidad de los funcionarios y debilitamiento

del aparato y la función de la adm¡nistración públ¡ca, espec¡almente en campos como

el polic¡al y el de la adm¡nistrac¡ón y aplicac¡ón de la justic¡a. La correlaciÓn parecería

ev¡dente a mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos, las cond¡ciones

que daban lugar a ello desde el Estado tamb¡én perm¡tían los espac¡os en los

cuales la corrupción se expand¡ó hasta n¡veles insól¡tos. Con Io expuesto por la

entidad mencionada, se evidenc¡a que el tema de la corrupc¡ón no es nuevo, pues se

perfiló desde el año 1960, s¡tuac¡ón que coincide con el movim¡ento contra¡nsurgente

y los consigu¡entes gob¡ernos m¡l¡tares, qu¡enes se Grracterizaron por cometer

diversos actos corruptos"."

De esta cuenta, el autor c¡tado enfatiza lo s¡guiente: "Las dictaduras de los m¡l¡tares

Romeo Lucas Garcfa, Efraín Ríos Mont fueron una de las más crueles, donde el

imperio de la doctrina contra¡nsurgente supuso en Guatemala la ruptura del Estado de

Derecho, subordinando alaparato policial, judicial y administrat¡vo del Esiado. Con ello

se favoreció la intoleranc¡a polít¡ca e ¡deológ¡ca y la falta de transparencia de las

acciones gubernamentales, lo que a su vez s¡rve aún hoy de encubridor para ev¡tar la

" Acción Ciudadana. La co¡rupc¡ón en Guatgmala, pá9. 10.
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crítica y la fiscal¡zación de la oposición política legal y los med¡os de comunicación, así

como de las organizac¡ones sociales en general. En el mismo sentido, la agudización

del confl¡cto politico m¡litar tuvo como efecto la persecución, debilitam¡ento y en

muchos casos hasta la destrucción de las organ¡zac¡ones soc¡ales de todo tipo,

cuando no su mrrupción, cooptación y desgaste, con lo que se debilitó la posib¡l¡dad

de la soc¡edad c¡vil de ejercer un papel de contralor legítimo de la acción

gubernamental. La conupción, en ese marco, encuentra su mejor terreno para obtener

su apogeo. Ello porque la transparencia, la fiscalizac¡ón ciudadana o aud¡toria social,

como derecho polit¡co por excelencia en tanto deriva del poder soberano, presupoñe la

existencia y vigencia del Estado de Derecho --{ue le da sent¡do y contenido-- y por

eso mismo causa rechazo en las d¡ctaduras m¡litares. Como se cita, durante los

períodos pres¡denciales militares, precisamente del general Ríos Mont, se rompió el

Estado de Derecho, a raíz de esa c¡rcunstanc¡a, se crearon las condic¡ones para la

falta de transparenc¡a de las acc¡ones gubernamentales, como consecuenc¡a del

debilitamiento de ¡as organ¡zaciones sociales, toda vez que la existencia de una

auditoría soc¡al, dev¡ene en la existenc¡a y v¡genc¡a de un Estado de Derecho".''z

La corrupc¡ón en el ámbito judicial, t¡ene como común denominador al retardo de la

iust¡c¡a pr¡ncipalmente en aquellos casos de impacto soc¡al, por ello oportuno señalar

que el proceso relativo al ases¡nato de la antropóloga Mirna Mack, duró más de trece

años, por esta razón la entidad Asociación para el Avance de las Cienc¡as Sociales en

'? lbid., pá9. 12.
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Guatemala (AVACSO) determinó oportunamente que: "En un proceso inéd¡to en la

historia judic¡al del país, Helen Mack, hermana de Myrna, constituida en querellante

adhes¡va llevó el caso del asesinato a la justicia guatemalteca y logró, tras vencer

¡nnume€bles obstáculos, que en 1993 se dictara sentencia condenatoria contra uno

de los autores mater¡ales, el especialista del Ejército Noel de Jesús Beteta Átuarez, y

se le sentenc¡ara a 30 años de pr¡sión. Trece años después del asesinato, la Corte

Suprema de Justicia contirmó la sentenc¡a condenatoria contra uno de los autores

intelectuales, el coronel Juan Valenc¡a Osor¡o, sentenc¡ándolo también a 30 años de

prisión. Valenc¡a, quien al momento del ases¡nato fungía como director del

Departamento de Seguridad presidenc¡al Del Estado Mayor Pres¡dencia¡, huyó antes

de ser capturado y se encuentra aún prófugo de la justicia. La obstaculización

sistemática en el proceso dentro del sistema de just¡cia guatemalteco llevó a Helen

Mack a plantear el caso ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, la que en

enero de 2004 falló en contra del Estado de Guatemala, sentenc¡ándolo, entre otras

cosas, a reconocer públ¡camente su responsabilidad".l3

En este caso llama poderosamente la atención que el l¡tig¡o relacionado se tramitó por

más de trece años, lo que denota un retardo de la administración de justic¡a, ya que en

su desaffollo se suscitaron muchas inc¡dencias con el fin de retardar su prosecución,

por cons¡guiente se cuestionó además el hecho del retardo de la condena efectuada a

los sind¡cados.

" Asociación para elAvance de las Ciencias Sociales en Guatemala. Hechoa y contefo polít¡co.
httpl/www.avancso.org.glmyrna_mack.htrn. ( 26 de septiembre de 201 1 ).
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La Rev¡sta D¡álogo de la Facultad Latinoamericana de C¡enc¡as Soc¡ales de

Guatemala (FLACSO) expresó que: "Se habla de falta voluntad polít¡ca porque no se

ha v¡sto un comprom¡so del Estado para realizar una just¡cia pronta y cumplida. Y no

es para menos, por la magn¡tud y cantidad de casos. Un indicador de esta falta de

voluntad es no plantear una reforma profunda al sistema de just'cia, tanto en Io

sustantivo como en lo procesal, especialmente a algunos de los recursos como el

amparo, que resulta en una trampa y d¡latación del mismo proceso. Aunque, se está

gestionando un proyecto de reforma a este recurso. Aqui hay algo ¡nteresante en

térm¡nos de justicia transicional y son los d¡stintos ritmos y t¡empos que ha llevado la

reforma al s¡stema de just¡c¡a respecto de la transición democrát¡ca en Guatemala.

Sólo por menc¡onar un hecho, el cambio del s¡stema ¡nqu¡sitor¡o al acusatorio se d¡o en

1994, dos años antes de la f¡ma de la paz y ocho años después de inic¡aGe el primer

ciclo de trans¡ción democrát¡ca. Aunque se ha logrado condena en casos como el

de monseñor Gerardi, M¡rna Mack y Río Negro, recientemente, la sensación para

algunos activistas de derechos humanos es que se logra justic¡as pero a medias o se

han logrado avances parciales".la De acuerdo a lo citado, desde hace muchos

años existe la percepción que la justicia no llega a las vict¡mas en forma pronla y

debida, por lo regular en los casos sucedidos durante el conflicto armado, donde se

involucran a militares de alto rango, han ten¡do que pasar muchos años para que se

esclarezcan algunos casos, como el caso de la masacre de Río Negro.

'o Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Guatemala (FLACSO). H¡sto¡¡as
personales, historias colectivas: percopc¡ones sobre ¡ustic¡a del pasado, pá9. 8.
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Porotra parte, la Revista Envío iambién manifestó que: 'Loocurridoenel caso Myrna

Mack, al igual que lo suced¡do en otros muchísimos casos que ni siquiera han podido

ser ventilados en los tribunales, exponen la magn¡tud de la debilidad y la ¡noperancia

de los órganos judiciales nacionales. Hay pruebas a d¡ar¡o. Los casos de violación de

derechos humanos quedan entrampados en el M¡nisterio Públ¡co o en las primeras

fases del proceso penal. Los d¡rigentes del cr¡men organ¡zado burlan a la just¡c¡a y sólo

quedan expuestos al poder pun¡tivo los eslabones más débiles de la cadena cr¡m¡nal

Las denunc¡as por corrupción se estancan porque las estructuras del Estado protegen

a quienes se enr¡quecen a su sombra.

El comportam¡ento ¡nstituc¡onal del sistema de admin¡strac¡ón de just¡c¡a s¡gue

respond¡endo a los parámetros ¡mpuestos desde la época del confl¡cto armado ¡nterno.

Su inoperancia agrava los confl¡ctos soc¡ales y fomenta la violencia entre la poblac¡ón

¡nsat¡sfecha, como lo ejemplif¡can los cont¡nuos casos de l¡nchamientos y otras

man¡festaciones en que la gente decide hacer just¡cia por su prop¡a mano. Pese a los

avances alcanzados en los últ¡mos años, ¡a realidad diaria muestra que aún están

¡ntactas las estructuras que fomentan la impun¡dad y la corupc¡ón en el Poder Jud¡c¡al,

que los cambios son de foma y no de fondo, y que la debil¡dad y la inoperancia s¡guen

s¡endo las características más sólidas y permanentes del s¡stema. El acceso a la

just¡cia tamb¡én le sigue s¡endo negado a la población por un s¡stema que se opone a

ampliar sus horizontés hac¡a el derecho ¡ndígena y hacia los mecanismos alternat¡vos

para solucionar los mnfl¡ctos, m¡entras que los procesos de reforma inst¡tucional que

enel mediano y largo plazo podrían dotar a la sociedad guatemalteca deunmejor
19
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que para el año 2003, ¡a just¡c¡a era déb¡l e inoperante como consecuencia de la

impunidad y la corrupción, ya que se aplica en forma desigual, favoreciendo a las él¡tes

que conforman los grupos denom¡nados del cr¡men organ¡zado y en c¡eíta forma se le

n¡ega la just¡cia a otros sectores poblaciones, como lo es ol sector indígena.

Por su parte, el qu¡nto informe sobre la Situac¡ón de los Derechos Humanos de la

Com¡sión lnteramericana de Derechos Humanos prec¡só lo s¡guiente: "La otra clase de

coerc¡ón practicada en el s¡stema judicial es la corrupc¡ón. La erradicación de Ia

corrupción y de tas estructuras que la sostienen es ¡dent¡f¡cada como un compromiso

prioritar¡o en los acuerdos de paz para respaldar el fortalec¡m¡ento de la administración

de just¡c¡a. Sobre la base de un detallado estudio del tema, la Comisión de

Fortalecimiento de la Justic¡a, establecida en virtud del Acuerdo sobre Fortalecimiento

del Poder Civil, concluyó que la corrupción en el sistema es intensa y

generalizada. Esa Comisión encontró niveles mayores dentro del prop¡o organ¡smo

judic¡al, incluyendo a los jueces y al personal, pero observó que la F¡scalía y las

fuer¿as de seguridad tamb¡én estaban afectadas.

Un ejemplo tr¡stemente famoso fue el del Juzgado Segundo de Pr¡mera lnslancia de

Guatemala, al que se conoció por algún tiempo como el biotopo, porque era allf donde

volaban los quetzales a cambio de med¡das anómalas en los casos Aunque los

I' Caao Mirña flrack: otro zarpazo a la impun¡dad. Sin autor. Revista Envlo número 255, junio

2003. httpl//wwwenv¡o.otg.ntlaitcrlol 1227. ( 5 de octubre de 201 1).
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acuerdos y la Com¡s¡ón de Fortalecimiento de la Justicia exigen acciones específicas,

la respuesta ha sido, hasta la fecha, insuficiente. Estos incidentes tampoco son objeto

de ¡nvestigación, enju¡c¡amiento y sanción efectivos. La corupc¡ón a cualquier nivel en

el poder iud¡cial distors¡ona y degrada la func¡ón jud¡cial, perpetuando su desprestigio

ante aquellos a quienes debe servir".16 Como determina el informe que antecede, la

corrupción en el sectorjusticia, es galopante, pues predom¡na el tráfco de ¡nfluencias y

el confl¡cto de intereses, la just¡cia de alguna manera ha adqu¡rido valor monetar¡o, y

de acuerdo a ello se tram¡tan y resuelven los procesos.

En lo concerniente, al informe de activ¡dades de la Com¡s¡ón lnternacional contra la

lmpun¡dad (ClClG) se afirmó lo s'guiente: "Como @nsecuencia del confl¡cto intemo en

Guatemala, quedaron establec¡dos cuerpos ilegales y aparatos clandest¡nos de

seguridad conformados por actuales y ant¡guos agentes del Estado con acceso a

amas, mun¡c¡ones y explosivos, estructuras que han mudado su forma de operac¡ón

al control de activ¡dades delict¡vas organizadas y que no han s¡do controlados por las

¡nst¡tuc¡ones de segur¡dad del Estado, n¡ mucho menos somet¡dos al s¡stema de

just¡c¡a, logrando impunidad para sus acc¡ones y miembros.

La Com¡sión Interamericana de Derechos Humanos ha evaluado la situación de la

admin¡stración dc just¡c¡a como un cje principal en el fortalcc¡m¡ento del Estado de

16 Ouinto ¡nforme sob¡e la Situación de los Derechos Humanos de la Comisión lnterame cana
de Derechos Humanos. Situación de los Derechos Humanos. OrganÉacióñ de los Estados
Americanos. http://www.cidh.org/countryrep/guatemalaolsp¡nd¡ce.htm. {30 de septiembre de 2011).
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Derecho y la consolidación de la democracia luego de la terminación del confl¡cto

¡nterno que azotó al país por más de cuarenta años. El papel del s¡stema de justicia

nacional ha sido fuertemente cuestionado a partir de la falta de resultados en las

invest¡gaciones, procesam¡entos y juzgam¡entos a las graves v¡olaciones a los

derechos humanos y a la no impos¡c¡ón de sancionos a los perpetradores por los

altos grados de impunidad, corrupción e ¡nef¡cacia de las inst¡tuciones encargadas de

la admin¡strac¡ón de justicia. Es en este contexto en que surge desde el año 2003 la

¡dea de establecer un organ¡smo técnico, independ¡ente y con credib¡lidad que enfrente

con ¡nvest¡gación, procesamiento y justicia a tales estructuras. Luego de algunos

¡ntentos fallidos, en el año 2006 se crea la Com¡sión lntemac¡onal Contra la lmpunidad

en Guatemala, destacándose como razones fundamenta¡es para su nac¡miento las

s¡guientes:

- El deber del Estado guatemalteco de proteger el derecho a la v¡da y a la

integr¡dad personal de sus habitantes y proporcionarles una tutela judicial

efectiva.

- Los comprom¡sos asum¡dos ¡ntemac¡onalmente por el Estado de Guatemala en

materia de Derechos Humanos pala ¡ntroduc¡r ¡nstrumentos efec'tivos para protéger

estos derechos.

22
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c) La necesidad de implementar un Acuerdo de carácter ¡nternac¡onal en materia de

Derechos Humanos que cree mecanismos efectivos de combate a la impun¡dad

provocada por los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de

seguridad, la cual afecta gravemente los derechos humanos fundamenlales".lT

Por otra parte, el mnfl¡cto armado interno provocó múltiples problemas al Estado; la

f¡rma de la paz, fue insufic¡ente, muchos de esos partícipes, buscaron un nuevo

modus vivendi, formaron nuevas agrupac¡ones denominándoseles grupos

clandest¡nos, incursionaron en diversos ámbitos, alcanzaron c¡erto poderlo que dio

lugar al crimen organ¡zado, los que más tarde se incrustaron en las d¡st¡ntas esferas de

la administración de just¡cia, con el fin de corromper a los servidores jud¡c¡ales,

provocando un clima de impunidad sin lím¡tes.

Como consecuencia de Ia falta de pr¡nc¡p¡os ét¡cos de los adm¡n¡stradores de just¡cia

para su apl¡cación, por esa razón surge la Comis¡ón lntemac¡onal contra la lmpunidad

(ClClG), la cual fue establecida a través del Acuerdo entre la Organización de las

Nac¡ones Unidas y el Gob¡erno de Guatemala suscr¡to el 12 de d¡c¡embre de 2006 y

rat¡ficado por el Congreso de la República de Guatemala, como mecanismo para

combatir las estructuras clandest¡nas y el grado de impunidad que estos generan,

afectando gravemente los derechos humanos de los guatemaltecos.

i7 lnforme de actividades de la Com¡sión lntemacional contra la lmpun¡dad en Guatemala.
hftp:/ vww.c¡c¡g.org. (5 de octubre de 2011).
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El informe rendido por la Asoc¡ac¡ón de InvestigaciÓn y Estudios Sociales (ASIES)

deteminó que: "El anális¡s de los años comprendidos en e¡ período 2003 al 2006,

revela que: tanto en el año 2003 como en 2004 se registra que del total de casos

¡ngresados al Organismo Jud¡cial, sólo en el 13% se dictó sentencia; m¡entras que en

el año 2005, en lugar de aumentar este porcentaje, disminuyó al 7%; ¡gual porcéntaje

se mantuvo durante el pr¡mer semestre de 2006. Cabe hacer notar que el número de

sentencias d¡ctadas no necesariamente corresponde a los casos ingresados en cada

año. La información anterior pone de man¡fiesto que, los tr¡bunales de todoa los ramos

de la justic¡a resolvieron menos casos de los que anualmente les ingresaron, de

manera que existe una elevada acumulac¡ón de exped¡entes; y por cons¡guiente, el

principio de just¡cia pronta y cumplida no se cumple efcientemente en Guatemala. Al

respecto el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha señalado

que el concepto de justic¡a pronta y cumpl¡da ref¡ere a la eficacia del sistema judicial,

de manera que los casos ingresados a este sistema se traten de manera expedita

úust¡cia pronta), hasta llegar a una resoluc¡ón final 0ustic¡a cumplida), de conformidad

con los cr¡ter¡os, procedimientos y plazos estipulados por la ley".18 Se enfat¡za que en

los períodos pres¡denc¡ales relacionados, no se escuchó de la adopción de acciones

jud¡ciales en contra de gobernantes o servidores públicos judiciales, s¡n embargo

durante esta época los tribunales de justic¡a no cumpl¡eron con administrar iusticia

pronta y debida, en v¡rtud que no se d¡ctaron las sentencias correspondientes.

r3 Asociación de lnvestigación y Estudios Soc¡ales (ASIES). Proceso de fortalec¡miento del
sistelna dejustic¡a: avances y deb¡l¡dades, iul¡o 2003 -¡un¡o 2006. www-asies.o rg gt/sites/defau

'Ufi 

les/.../200606informejusticia4asies-pd...( 29 de sepüembre de 201 1).
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Por otra parte, un estudio efectuado por la entidad Transparencia lnternacional en el

año 2OO3 determ¡nó que: "Los niveles de corrupción aumentaron considerablemente,

de tal manera que Guatemala se caractedzó por encontrarse entre los 133 países

más corruptos".le El lugar de corrupc¡ón señalado, pone en ev¡dencia que en el país,

ex¡ste un alto grado de este flagelo, y por lo tanto de su impunidad, mn las graves

consecuenc¡as que el m¡smo conlleva.

En otro orden de ideas, un estudio efectuado por la anal¡sta Susan C. Peacock

expresa que: "En jul¡o del año 2001, eljucz Marco Anton¡o Posadas Pichillá confirmó

un amparo provis¡onal que bloqueaba la adquis¡c¡ón de los bancos por las autoridades

gubernamentales. De acuerdo a artículos de prensa, la dec¡s¡ón de Posadas P¡ch¡llá

sobrepasó los lím¡tes de su autoridad jud¡cia¡ con el fin de proteger los intereses de

Alvarado MacDonald. Se entabló entonces una demanda contra el.iuez por cargos de

corrupción. En el año 2001, el Supervisor General de Tribunales (SGT) revisó las

quejas contra Posadas Pich¡llá como parte de su ¡nvestigac¡ón de los fraudes que

llevaron a la bancarrota a los bancos gemelos. Eljuez Posadas P¡chillá fue exctu¡do de

la jud¡catura como resultado de las conclusiones del Supervisión General de

Tribunales. El Departamento de Estado de Estados Un¡dos, ¡ndico que, había

acusaciones factibles de que Alvarado MacDonald usó su poder financ¡ero y

político para ¡nfluenciar el manejo del caso".2o En este caso el juez fue tachado de

corrupto, porque fue demasiado ev¡dente la parcíalidad que tuvo con el señor Alvarado

re ¡nd¡ce de pe.cepción c¡udadana. sin auto¡ Disponible en es.w¡kipedia.o.g/'¡"iki/Guatemala
(25 de septiembre de 2011).

'?o 
Peacock, Susan C. Poderes ocultos en Guatemala post. wwwalbedrfo.org/html -/poderes ocultos

en guatemala.WolA%581%o5Dpd. (25 de sept¡embre 2011).
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MacDonald, por eso se le inició invest¡gación por parte de la Superv¡s¡Ón General de

Tribunales, m¡sma que le valió para ser separado del caso y de la jud¡catura

En este m¡smo caso, la Fundación para el Debido Proceso Legal en el año 2007'

estab¡eció que: "Elíuez s¡ndicado fue destituido y se declaró con lugar un antejuicio en

su contra. S¡n embargo, el proceso penal no prosperó. No pud¡mos examinar el

expediente, ya que, según se nos ¡nd¡có en la Junta Disc¡plinar¡a, no había sido

devuelto del Tribunal de Amparo lo cual, se nos ¡ndicÓ, es normal, ya que muchas

veces los exped¡entes no son devueltos. Como dato curioso, el abogado Posadas

P¡chillá, quien ahora ejerce la profesión como abogado litigante, representa los

intereses del señor Alvarado Macdonald".21 Este caso denota la forma como los juec€s

se venden al mejor postor, olv¡dando su función de contralores de la justicia, en este

caso quedó en evidencia que el juez referido, tenía ¡ntereses particulares,

efect¡vamente fue dest¡tuido pero por presiones o auditoría social, aunque hubo

sind¡caciones en su contra, el mismo fue desestimado, y el expediente seguido en su

contra, sospechosamente no fue devuelto, posteriormente al quedar destituido del

cago de juez, como pago de los favores realizados fuc contratado por el señor

MacDonald.

En el informe tinal, "Just¡cia e inclus¡ón social: los desafíos de la democracia en

Guatemala", presentado en mazo de 2oo4, la Corte lnteramer¡cana de Derechos

'r Fundación para elOebido Proceso Legal. Ob.Cit pág- 213.
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Humanos declaró Io s¡gu¡ente: "EI Estado de Derecho y la democracia en Guatemala

no podrán consolidarse mientras continúe existiendo un Poder Judicial inef¡ciente que

no invest¡ga debidamente las gravísimas violaciones a los derechos humanos del

pasado, así como las violaciones del presente, y permita que la impun¡dad s¡ga

imperando. El s¡stema de administración de justicia guatemalteco debe imped¡r que los

cuerpos ilegales actúen ¡mpunemente al margen de la ley, e ¡mpedir que los

defensores de derechos humanos, operadores de justic¡a, periodistas, sindicalistas y

otros líderes sociales sean objeto de asesinatos, amenazas e intimidac¡ones La clDH

ha expresado su complelo apoyo a la propuesta de establecer una comisión

¡nternacional para investigar".22

Es incuest¡onable, que con el debilitamiento de la auditoría soc¡al, se d¡eron las

condiciones para cometer actos ilícitos en todos los ámb¡tos, no se d¡ga del

sector judicial, toda vez que la corrupción empezó a hacer estragos, por esta razón la

analista Carol zardefto af¡rmó que: "Frente a esta avalancha de problemas que aflige a

su sistema jud¡cial, la respuesta del Estado guatemalteco ha s¡do errát¡ca y déb¡|. Por

una parte, el pro@so de reforma judicial quedó lim¡tado al no modif¡carse la

Constituc¡ón Polít¡ca, tal y como or¡g¡nalmente se había conceb¡do. Esta l¡mitación

genero un sistema híbrido que da pocas garantias de independencia tanto al

Organismo Judic¡al en su func¡ón política, como a los juzgadores frente a los casos

z Comis¡ón lnteramericana de Derechos Humanos. Justicia e ilclus¡ón social: los desafios de la
democracia en Guatemal¿,>http://www.oas.org/aom/main.asP?Lang=S&Link=http;//www oas.org/OAS

page//humanr¡gth.htnk. ( 27 de septiembre de 2011)-
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concretos. Por otra parte, la cultura institucional, burocrática y capr¡chosa, sigue siendo

más poderosa que los tímidos camb¡os que se intentan. En med¡o de este panorama,

la corrupción es un fenómeno natural que opera tanto en los casos de bajo impacto

afectando el derecho a la just¡cia de los más pobres y vulnerables, como en los de alto

nivel, asegurando la impunidad de miembros del crimen organizado, y de personajes

con poder político, económico o mil¡tar. Los func¡onar¡os y empleados impl¡cados

man¡fiestan conductas con patrones s¡stemát¡cos que involucran en muchos casos a

funcionarios de otras inst¡tuciones, a abogados litigantes o revelan claras conexiones

con el crimen organ¡zado. Pensamos que ante una situación tan extrema, la

respuesta del sistema tendría que ser contundente".23 Es evidente, que en este

caso, la corrupción se encuentra causando perjuicios a la admin¡stración de justicia,

pero en alguna medida deja impunes muchos delitos cometidos por miembros del

crimen organizado, así como de personas que gozan de algún tipo de podel, en

complicidad con serv¡dores judiciales.

Continúa man¡festando la autora c¡tada que: -Desafortunadamente, la ¡mportancia que

a nivel ¡nst¡tucional se concede al problema es mínima. Con contadas excepc¡ones,

los actos de corupción jud¡cial se conc¡ben exclusivamente como problemas

d¡sciplinarios, elud¡endo la ¡mpl¡cac¡ón cr¡minal que conllevan. A la fecha n¡ngún juez

ha sido condenado crim¡nalmente por un caso de corrupción. Tampoco se han

real¡zado ¡nvestigaciones sobre redes criminales que determinen la eventual

a Zardetto, Carol. Los tentáculos de la corupción, pá9. 14.
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implicac¡ón de funcionar¡os jud¡c¡ales en ellas, como sugieren algunos de los casos

que se han planteado. Aún los procesos disc¡pl¡nar¡os adolecen de una ser¡a dmcultad:

el órgano invest¡gador no t¡ene ni las facultades legales, n¡ las pos¡bil¡dades mater¡ales

pa'a rcalizat una pesquisa que pueda probar el beneficio económ¡co o el

enriquec¡m¡ento ilícito que t¡pif¡can las conductas corruptas y, por ende, las med¡das

d¡sciplinarias no se producen, o bien, se castiga por un motivo suslituto con una

modesta penal¡zac¡ón y el caso nunca produce efectos a nivel del sistema. Una

situac¡ón como la descr¡ta no sería sostenible en un sistema donde la justicia

estuviera consagrada como un ¡nviolable derecho c¡udadano. No sucede así en

Guatemala, donde los distintos estratos de poder operan de facto, inmunes a la acción

de la ley y de la justic¡a. Así, el dragón de las cien cabezas de las fuerzas fácticas,

cont¡núa sin ser sometido a la institucionalidad, posponiendo la posibilidad

democrát¡ca. Los fenómenos que observamos, espec¡almente la impun¡dad de la

corrupción, no son s¡no la acción de sus mil tentáculos'.2a

En este caso, ta just¡cia guatemalteca es manipulada al antojo de sus detractores, de

este cuenta muchos actos deberían de serjuzgados como actos @rruptos, pero no es

así, a pesar de ser denunc¡ados, únicamente se sigue un proceso administrativo pero

bajo otra causal, donde los involucrados son benef¡c¡ados con sanciones leves y nunca

se les cert¡fica lo conducente, por eso af¡rma esta autora que la impun¡dad de la

corrupc¡ón, no es más que la acc¡ón de sus m¡l tentáculos.

'o tb¡d. pá9. 11.
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Leandro Despouy, refiere que en el ¡nforme de las Nac¡ones Un¡das del año 2009, el

relator Param Coomaraswamy concluyó que: 'Es de público conocimiento que la

corrupción es extendida y que muchas ¡nvestigaciones se ven obstaculizadas por los

funcionarios, a cambio de alicientes económicos, sobre todo cuando se trata de delitos

comet¡dos por crimen organizado; lo que se agrava por la falta de invest¡gac¡ón,

eniuic¡am¡ento y sanc¡ón de los responsables". 25 Ante el panorama referido, se

puntualiza que los aparentes esfuezos de los gobiernos en tumo, para contrarrestar

los casos de corrupción la situación no mejora, porel contrario se han quedado en la

¡mpun¡dad, aunado a que existen numerosas acusaciones de sobre intim¡dación,

conupc¡ón y man¡pulac¡ón en el sector judicial, como consecuenc¡a que se continúa

actuando bajo los parámetros que dicta el poder tradicional, particularmente el sector

pr¡vado, ejérc¡to y elcr¡men organizado.

Por su parte, el jurista Will¡am Ramirez determ¡na que: "Es percepción generalizada

que el fenómeno de la corrupc¡ón se ext¡ende a todas las inst¡tuciones de justicia. S¡n

embargo, resulta dific¡l y complejo determinar con precis¡ón su ampl¡tud y sus

man¡festaciones concretas e ¡mpl¡cac¡ones. En este sent¡do, es válida la at¡rmación de

Ia Comisión de Fortalecimiento de la Just¡cia cuando señala que s¡ b¡en es dific¡l

probar casos concretos de corrupc¡ón, sí es posible detectar s¡stemas que la

promueven. De ahí la importancia de poner en marcha métodos d¡rig¡dos al

'?s Despouy, Leandro. lnforme de las Naciones Unidas: PDmoción y p¡otección de todoo los
dercchos humanoa, c¡vile€, polficos, económ¡cos, soc¡ales y culturalea, ¡ncluido ol derecho al
desarfollo. http:l/www.ldespouy-com.arlassedact¡v¡dadesrelator/Guatemala.pd. (5 de octubre de
2O11).
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diagnóst¡co de estos s¡stemas y a la def¡nición de polít¡cas de prevención y combate de

este fenómeno, que obstaculiza la labor de la just¡c¡a. En espec¡al, se ha detectado

que en el Organ¡smo Judic¡al son los auxil¡ares del juez quienes aceptan o solic¡tan

dádivas para agilizar el trámite del proceso o hacer otro tipo de actos en favor del

solicitante. Esto ha originado numercsas denunc¡as ante la Corte Suprema, incluso por

parte de los mismos jueces.

En otros casos se ha detectado esta s¡tuac¡ón entre los propios jueces y magistrados.

A ju¡c¡o del abogado refer¡do, la corrupción se ha ¡do extendido en las ¡nstituciones que

adm¡nistran iustic¡a, de ello no escapa el Organismo Jud¡cial, a todo n¡vel, in¡c¡ando

con los aux¡liares deljuez, quienes aceptan alguna prebenda para ag¡l¡zar los trám¡tes

de los procesos, sin embargo la corrupción no es ejercida ún¡camente por ellos,

tamb¡én ex¡ste a otro niveles, pero probarlo es dific¡|, ya que muchas situaciones se

manejan en forma d¡screcional".'?6

Por últ¡mo, es evidente que la corrupc¡ón en Guatemala, ya tiene más de cincuenta

años, dejando una huella irreparable política e instituc¡onalmente, se encuentra en

constante evolución, involucrando a servidores públicos de todo n¡vel, y sobre todo es

evidente los estragos que causa al país con sus consiguientes consecuencias,

obv¡ando las constantes denuncias por parte de l¡tigantes, organizaciones sociales y

'?6 
Ramírez, William. Derechos Humanos en Guatemala: Evidencias de impunidad o impunidad
en evidencia. http://wwwnuso.org/uploadlaitculosl2TT4_1.pdl (6 de octubre de 2011).
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los med¡os de comun¡cación.

c) Naturaleza

Se af¡rma que la corrupc¡ón t¡ene ¡nicio cuando los intereses del sector públ¡co y

privado se unen o se asocian en acc¡ones que benefcian ¡ntereses part¡culares, en

perju¡c¡o del bien común. Se le precisa cuando los servidorcs públicos actúan contra

las nomas del s¡stema o de su trabajo, dándole un destino d¡st¡nto a los valores

públicos que les han conf¡ado para el funcionamiento y b¡enestar de una comun¡dad,

pueblo o Estado.

Para que ex¡sta corrupc¡ón deben mncurr¡r por Io menos dos actores y dos elemenlos

adicionales: un individuo que representa ¡ntereses pr¡vados denom¡nado conuptor, un

func¡onario o empleado prlbl¡co con poder d¡screcional, conocido como corrupto; un

abuso de ese poder público discrec¡onal por parte del funcionario; y lo más importante,

un beneficio en d¡nero o en b¡enes para el funcionario, empleado prlbl¡co y/o corruptor.

Sucede por ejemplo, que algunos empleados públicos, proporcionan un serv¡cio

obligatorio a su función, pero reciben ilegalmente un benefic¡o personal; actúan de esa

manera para expeditar o agilizar una act¡vidad o decis¡ón que de alguna forma tendrían

que hacer. Por otra parte, ocurre también que el servidor públ¡co actuando contra las

normas de su trabajo, recibe un pago por serv¡c¡os que tiene proh¡b¡do desempeñar,

como podría ser conceder contratos que no llenan los requisitos, y por lo tanto serían

negados si no hubiera soborno de por med¡o.
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d) Clasificación

De acuerdo a Acc¡ón Ciudadana, ésta puede ser:

- "Marginal: Se refiere a casos aislados en un contexto de respeto por reglas

formales. Hay una cultura general de respeto a las normas, los organismos de

control actúan con ef¡cacia, detectan y castigan actos de corrupción. Aún

cuando se ¡nvolucre a personajes ¡mportantes, el sistema exh¡be capac¡dad de

a¡slar los casos y sanc¡onarlos.

- Hiper corrupción: Cuando hay una cultura general que es perm¡s¡va ante

v¡olac¡ones de las reglas, los organ¡smos de control ante las violaciones de

las reglas, no cumplen su func¡ón. Los sobornos son una forma general¡zada

de resolver confl¡ctos y no existen esfuezos ser¡os para controlar el

problema".27

e) Tipos

El Comité de Et¡ca de Puerto Rico divide a los t¡pos de corrupc¡ón en:

'. Corrupción polít¡ca está ligada al poder ya sea como resultado de una acc¡ón

popular o como parte del ejercic¡o de la polít¡ca para conseguir autor¡dad. Se perc¡be

" Acción Ciudadana, Ob. cilt pá9.22.
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por los c¡udadanos como el med¡o a través del cual el político y funcionarios pollticos

se enriquecen a camb¡o de com¡siones o sobomos. El f¡nanciamiento de las

campañas polít¡cas constituye un instrumento fundamental para la práct¡ca de este t¡po

de corrupc¡ón.

. Corrupción administrativa pública - es la práctica de desviar el ejercicio de la

inst¡tuc¡onal¡dad y las normas públ¡cas en favor de intereses part¡culares o a cambio de

recompensas.

. Corrupción pr¡vada - violenta normas y valores del s¡stema, especialmente las reglas

del juego económico. Puede darse entre agentes públ¡ms y élites polit¡cas, y entre

sectores privados.

. Corrupc¡ón mil¡tar - v¡nculada a la corrupc¡ón administrat¡va públ¡ca y polit¡ca. Se

comienza a estudiar con mayor especific¡dad por los altos niveles de peligro e

¡nseguridad local e ¡nternacional que engendra. Sus niveles de operac¡ón más

costosos son el tráf¡co de d¡spositivos nucleares y b¡oquim¡cos; armamento bélico de

mediana ¡ntens¡dad en desuso (artillería antiaérea); sistemas de lanzam¡ento y m¡siles

de tierra a aire de corto alcance en desuso y venta de información sens¡t¡va. También

se muestra en el usode su fueza y otros elementos.
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. Corrupc¡ón po¡icíaca: aunque v¡nculada a las estructuras gubernamentales de una

jurisdicción dada, también ha comenzado a estud¡arse especif¡camente por los riesgos

a la segur¡dad interna que le representa al estado. Sus expres¡ones más usuales se

encuentran en los equipos ant¡drogas, en los equ¡pos ant¡explos¡vos y en los equipos

de control del vicio en general. Manifiestan considerables n¡veles de organ¡zac¡ón,

relaciones con narcotraficantes y grupos militares. Algunas de las activ¡dades más

graves consisten en la protecc¡ón que of¡ciales de orden público ofrecen tanto a

narcotraf¡cantes como a cargamentos de sustanc¡as; vigilancia en el transporte local

de los narcóticos; la venta de informac¡ón confidencial; el asesinato por encargo y Ia

neutralizac¡ón de la competenc¡a novata, para el benef¡cio de la alta jerarquía del

narcotráf¡co.

. Conupción judicial: se estud¡a en el contexto amplio de la mrrupc¡ón gubernamental.

No obstante, debido a la intensa les¡ón que ocas¡ona a la v¡da soc¡al, también se ha

convert¡do en un área de investigación específica. La compra y venta de influencias

en la toma de decisiones judiciales es una de las áreas que más puede desestab¡lizar

el carácter democrá¡co de un país. Sus efectos son d¡versos: anula la credib¡lidad del

estado de derecho, golpea el equ¡libr¡o democrát¡co de los pesos y contrapesos y

atrasa el crecim¡ento social de la democracia".2s

" Acciones para combatir la corrupc¡ón. Sin autor. http:/comité-etica.uprp.edu/educación/P.%PONE
NCIAS%201\4EDIDAS%20y%20ACCIONES%PAMo/"COMBATIR%20LSA%20CORRUPClON.pdl (6 de
octubre de 2011).
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D Causas

Las causas que or¡g¡nan la corrupción t¡enen enfoques muy variados, los pr¡nc¡pales se

basan en aspectos culturales, polit¡cos, sociológicos, adm¡nistrativos, económicos y

legales.

Hay qu¡enes sost¡enen que el problema es fundamentalmente mot'al, que refleja la

degradación de los valores trad¡cionales y la ausencia de ética en la política. Algunas

connotaciones éticas y morales de este problema surgen cuando una sociedad va

perdiendo sus valores, como: responsabil¡dad, honestidad y honradez, espíritu de

serv¡cio, tolerancia y otros universalmente compartidos como normas de

comportamientos ind¡viduales.

Pero también, el fenómeno se desarrolla cuando se abusa del poder y de la capacidad

de dec¡s¡ón, mientras la falta de controles institucionales y sociales lo permiten, y la

organización y part¡c¡pac¡ón c¡udadana es poca o nula.

Por otra parte, se asevera que la corrupción depende de tres factores:

- El nivel general de los servic¡os de benef¡c¡os públicos d¡spon¡bles;

- El r¡esgo que ex¡ste en las transacc¡ones corruptas; y,

- EI relativo poder de negoc¡ac¡ón del sobomante hacia el sobornado.

En síntesis, se est¡ma que las causas de la corrupción son las s¡gu¡entes:

- Bajos salarios, falta de empleo y empleados pobres.
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Amb¡ción de dinero y de poder.

Falta de princ¡p¡os morales, cristianos y cív¡cos, y,

Falta de formación de valores en la famil¡a y la escuela.

Es oportuno menc¡onar, que la corrupc¡ón fue consol¡dándose en la m¡sma med¡da

en que la doctrina mil¡tar contra¡nsurgente impuso al Estado características

autoritarias; altlsima centralizac¡ón política y administrat¡va, amplia discrecionalidad de

los funcionar¡os y deb¡litam¡ento del aparato y la func¡ón de la admin¡st[ac¡ón públ¡ca,

espec¡almente en campos como el polic¡al y el de la administrac¡ón de la justicia.

La agudización del confl¡cto político-mil¡tar tuvo como efecto Ia persecución,

debilitamiento y en muchos casos hasta la destrucc¡ón de las organizaciones soc¡ales

de todo tipo, con lo que se debil¡tó la posibil¡dad de la sociedad civ¡l de ejercer un

papel controlador legítimo de la acción gubernamental.

g) Efectos de la corrupción en el sistema judicial

En este sentido, el jur¡sta Ezquiaga Ganuzas es de Ia opin¡ón que: "La democrac¡a

funciona como un sistema de controles y contrapesos, uno de cuyos mecanismos

consiste en que las dec¡s¡ones polít¡co administrativas deben someterse al escrutinio

del poder jud¡cial. Y no sólo respecto del principio de legal¡dad en sent¡do estr¡cto, s¡no

también respecto de su control mater¡al de const¡tucional¡dad.
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Pero en ocasiones, como se estableció, el poder ejecutivo, amparado, en algunos

casos, en una amplia mayorla leg¡slativa, ejerce pres¡ón sobre las más altas ¡nstancias

judiciales, situac¡ón que conlleva que la ¡ndependencia que debe regir la activ¡dad

jud¡cial quede destruida y el poder ejecutivo tenga el camino allanado hacia la

arbitrar¡edad y la injusticia".2s

Es ¡ndudable que el derecho func¡ona, además, como un sistema de segur¡dad. Todo

derecho t¡ene por objeto restr¡ngir -normat¡vamente- el ámb¡to de las acciones

posibles de ser realizadas. En ese sent¡do, el derecho, por el mero hecho de serlo,

constituye un s¡stema de segur¡dad.

Por otra parte, el tratadista Pérez Luño manif¡esta lo siguiente: 'El derecho opera

como un s¡stema de seguridad en dos vertientes diferentes: En la primera, que

responde a la seguridad stricto sensu, se manifiesta como una exigenc¡a objetiva de

regularidad estructural y func¡onal del s¡stema jurídico a través de sus normas e

inst¡tuc¡ones. En la segunda, que representa su faceta gubjetiva se presenta como

certeza del derecho, es dec¡r como proyecc¡ón en las situaciones personales de

segur¡dad objet¡va. Para ello, se requiere la posibil¡dad del conocim¡ento del derecho

por sus destinatar¡os. Gracias a esa información, realizada por los adecuados medios

de publicidad, el sujeto de un ordenam¡ento jurídico debe poder saber con clar¡dad y

a Ezquiaga Ganuzas, Francis@ Javier. Func¡ón legiglativa y función iudicial: la su¡eción dol
jugz a la loy- http://www2-scjn-gob.mrinvest¡gacionesjurisprudenciales/seminaríos/2o-sem¡nario-
jurisprudencia/maGrial-compleñentaño/06esquiagaSanuzas-f. ( 8 de julio de 2011).
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de antemano aquello que le está mandado, permitido o proh¡bido. En función de ese

conoc¡miento los destinatar¡os del derecho pueden organ¡zar su conducta presente y

programar expectativas para su actuación jurídica futura bajo pautas razonables de

prev¡sibil¡dad. Pero la corrupc¡ón de los jueces atenta contra este s¡stema de seguridad

tanto obietiva como subjetivamente. En el primer caso porque pone al just¡c¡able en

una s¡tuación manif¡esta de riesgo al hacer depender el ejerc¡c¡o de los derechos de

los ciudadanos no ya de un s¡stema de reglas aplicado con criter¡os de igualdad s¡no

del arbitrio del juez corrupto. En el segundo caso porque en un contexlo de

arbitrar¡edad iudicial la predicción de las consecuenc¡as que pudieran llevar las

acciones propias sería práct¡camente ¡mposible o al menos con un alto porcentaje de

incertidumbre. La corrupción de los jueces hace que la seguridad jurídica sea una

mera ilusión".s De acuerdo a esta cita, el derecho como herram¡enta de un Estado

democr'át¡co func¡ona como un sistema de seguridad, el cual restrjnge las acc¡ones de

los ciudadanos, les previene de cometer actuaciones ilícitas por medio de las

normat¡vas, sin emba¡go muchos actos anómalos o situac¡ones al margen de la ley,

son comet¡dos por jueces conocedores o sabedores del derecho, situac¡ón que deja

cierto grado de malestar en la población, ya que la seguridad jurídica se convierte

realmente en una utopía.

Cont¡núa citando Ezqu¡aga Ganuzas que: "La corrupc¡ón de los jueces, no sólo supone

un nivel de indefensión y de inseguridad para los ciudadanos que se ven sometidos

concretamente a su jurisd¡cción, s¡no que la arb¡trar¡edad que envuelve todo acto de

ro Pérez Luño, Anton¡o Enrique. La seguridad ¡uríd¡ca, pá9. 21.
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corrupción jud¡cial se inclina como una amenaza potencial que puede eventualmente

ser ejecutada en el futuro contra cualqu¡era. Y como las decisiones .iud¡c¡ales son

dec¡s¡ones defin¡tivas porque no pueden ser revocadas por n¡ngún otro poder estatal

sus efectos son menos subsanables.

Como el ciudadano no puede acudir a otro nivel estatal en busca de auxil¡o y apoyo, la

percepción de deb¡l¡dad y vulnerab¡lidad que general tal corrupción en el conjunto de la

población no es comparable a la corrupción de olro órgano o poder estatal. Ante esta

situación, el ciudadano descreerá de la justic¡a y buscara solucionar sus conflictos por

med¡os no siempre legales, con el impacto que ello tiene en la convivencia social".31

Efect¡vamente, el sistema estatal guatemalteco opera bajo la teoría adm¡nistrat¡va de

frenos y contrapesos, pero en el ámbito judic¡al en cuanto a la forma de impart¡r

just¡c¡a, esto no opera, ya que los jueces gozan de discrec¡onalidad para la aplicación

de la justicia, porque generalmente em¡ten sus sentencias basándose en el sistema de

valorac¡ón de pruebas atendieñdo la sana, crít¡ca razonada, l¡bre conv¡cc¡ón o la

prueba legal o tasada, s¡stemas que están sujetos a la exper¡enc¡a, capacidad o el

simple cr¡terio deljuez, s¡tuaciones que en la mayoría de veces, se ve influenciada por

el tráf¡co de influencias, el conflicto de ¡ntereses o cualquier otro acto co¡rupto, sin que

exista posibilidad fiscalización alguna, por gozar los jueces de independencia judic¡al

para em¡t¡r sus sentencias.

" Ezquiaga Ganuzas, Ob.c¡t.
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Legalmente, los jueces gozan de discrecionalidad para apl¡car el sistema de valoración

de pruebas, la cual sirve para dictar la sentenc¡a correspondiente. Pero cuando se

toman decis¡ones afectadas por el trato corrupto, las normas que se aplican no se

encuentran apegadas a derecho, por lo tanto no responden a las razones impuestas

por é1.

En otro orden de ideas, el tratad¡sta Ezqu¡aga Ganuzas expresa lo s¡guiente: "En

algunos casos, la corrupción en los órganos jur¡sd¡ccionales, dev¡ene de los miembros

de los tr¡bunales superiores, pero el impacto que su actuación puede llegar a tener en

los tr¡bunales inferiores es gravís¡mo, según sea la fueza del precedente de los más

altos magistrados, los t¡pos de recursos para llegar a ellos y el peso que su opinión

tenga sobre el sistema de as@nsos en la carrera jud¡c¡al, ¡nclusive sirve de

antecedente para que los jueces no sean reeleg¡dos, esto como un castigo, por no

prestarse a los actos corruptos. Por esta razón, generalmente los jueces que ocupan

una posición ¡nferior t¡enden a d¡ctar resoluc¡ones conforme a los criter¡os de ¡nstancias

superiores con el objeto de no ver casadas sus sentencias y para no ser señalados

posteriormente o que sirva de mal antecedente para reeleg¡rse, en consecuencia,

como un elemento disonante del statu quo. De esta cuenta, los jueces de menor

rango se someten a las exigencias de otros, cuando presienten que su estab¡l¡dad

profesional peligra o si piensan que una oposición a los jueces corruptos puede

significarles un estancamiento en su carrera, la no pÍomoción pelsonal o ¡ncluso s¡

puede acarearles problemas disc¡plinarios o hasta particulares. Se pierde de ese

modo independenc¡a func¡onal, la autonomía del juez es el¡minada o restr¡ng¡da en
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grado elevado y desaparece la imparcialidad, dejando de lado la ét¡ca judic¡al o

profesional".32

Por otra parte, es del conocim¡ento del autor, que pese a la f¡rma de los acuerdos de

paz, aún persisten muchas práct¡cas del pasado, con un grave efecto en el sistema

jud¡c¡al, toda vez la existenc¡a de altos niveles de corrupción. Por su parte la activista

de los derechos humanos Mack expresa que: "Los jefes de los grupos de poder,

entendiéndose como grupos cr¡m¡nales u organizados, manejan una desmed¡da

influenc¡a política y poder económico, de manera que inciden en la postulac¡ón de

cand¡datos a los más altos cargos públicos, la práctica cont¡nua; fnancian campañas

electorales, captando puestos de dirigenc¡a en partidos políticos e ¡ncurs¡onado en

procesos de selección de autor¡dades del sector iust¡cia y seguridad. A juicio de

entidades que velan por los derechos humanos, los grupos relacionados tienen

capac¡dad de financ¡ar estructuras clandesl¡nas que generan violencia polít¡ca, para

eliminar personas que por sus act¡vidadés sociales y políticas representan una

amenaza a sus intereses o s¡mplemente que no acatan sus órdenes. Def¡nitivamente,

la debilidad crónica, herencia del confl¡cto amado ¡nterno y de la corrupción misma; la

def¡ciente formación académica y los problemas de pérd¡da de ética y excelenc¡a

profes¡onal, crean condiciones prop¡c¡as para el ¡ncremento de las prácticas delict¡vas

y la ¡ncurs¡ón criminal en la organización esiatal. Así como la falta de voluniad polít¡ca,

ev¡denc¡a la carencia de herramientas adecuadas para combatir este conjunto de

problemas. El ¡mpulso de la paz, no resolvió los problemas ex¡stentes. Es decir, se

' tbid
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negoc¡ó el fin del conflicto armado interno y se cumplió los compromisos operat¡vos,

pero no se avanzó en aspectos sustant¡vos. Las transformac¡ones estructurales

siguen pendientes y esa falta de cumplim¡ento se traduce en que el país no puede

caminar hacia una s¡tuac¡ón ¡dónea de desarrollo, equidad y fortalecimiento del

Estado".33 Como determina la licenciada referida, el conflicto armado propic¡ó

múlt¡ples problemas al Estado de Guatemala, dentro de ellos la corrupción f¡nanciada

por los grupos clandestinos qu¡enes han creado zozobra por una parte, y por otra, han

incursionado en el ámbito judic¡al, sobornando a los serv¡dores jud¡ciales, generando

un clima de impunidad.

El tráfico de influencias en las instituciones tiene un efecto ¡nmediato en el s¡stema de

justicia, en tal sent¡do, cuando los grupos organizados, cometen hechos del¡ct¡vos y

son objeto de persecución penal u objeto de proceso penal, hacen uso de sus

¡nfluencias personales para obtener las resoluciones más adecuadas a sus intereses,

esta práctica se lleva a cabo comprando voluntades de f¡scales, jueces y abogados.

En forma general, como efectos propios de la corrupc¡ón se destacan los s¡guientes:

Retrasa el desarrollo,

Socava la democracia,

" Mack Chang, Hel¡en. La corrupción pervierte el comportamiento ¡nstltücional, obstruye el
de-sanollo y deniega la equ¡dad. Acconference.org/documentsMs_21 PAPER-HELLEN-MACK
.PDF. (6 de octubre de 2011).
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Erosiona la base moral de la sociedad,

V¡ola los derechos humanos del pobre y del indefenso,

Transforma el imperio de la ley,

Niega a la soc¡edad, part¡cularmente a los pobÍes el beneficio de

competenc¡a.

la libre

h) Formas para combat¡r la conupc¡ón en Guatemala

En forma general, no existe un remed¡o absoluto, de talfoma que el combate contra la

corrupc¡ón debe ser un proceso ¡ntegral, gradual y de largo plazo, siendo

recomendable que las estrategias contemplen en parte, lo s¡guiente:

- Refomas leg¡slativas y creac¡ón de normas que gaÍant¡cen la transparencia en

el ejercicio del poder público, la rendic¡ón de cuenias y el fortalecimiento de los

órganos contralores, así como la ¡nvestigación y la persecuc¡ón penal de los

del¡tos comet¡dos por funcionar¡os públ¡cos y sus contrapartes ciudadanas.

- Programas educativos y sociales que promuevan, desde la familia y la escuela,

los pr¡ncipios y valores que a la larga puedan fo4ar un escudo en cada indiv¡duo

para resistir la tentación de optar por un enr¡quecim¡ento súbito.

- Procesos soc¡ales con ¡ntervención d¡recta

¡nfluyen naturalmente en el comportamiento

agentes de la soc¡edad que

personas y grupos soc¡ales,

de

de
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líderes rel¡g¡osos, figuras públicas, ciudadanos con legitimidad rcconocida que

promuevan el rescate de la honestidad y la dignidad. La ¡dea sería afectar

positivamente el comportamiento de los ciudadanos, como ¡ndividuos,

serv¡dores públ¡cos o empleados del sector pr¡vado.

- lmpulso de propuestas concretas para combat¡r la impunidad y el

func¡onamiento de las estructuras clandestinas que generan v¡olencia polít¡ca.

En ese sentido, es fundamental dar pasos sól¡dos hacia el fortalecimiento de las

instituciones; así como apoyar, fortalecer y coadyuvar con las inst¡tuc¡ones encargadas

de la investigación y la persecuc¡ón penal, así como colaborar y adoptar las

recomendaciones propuestas por la Com¡sión lntemacional contra la lmpun¡dad en

Guatemala (ClClG), cuya func¡ón pr¡nc¡pal consiste en investigar y promover el

desmantelamiento de grupos cr¡minales organ¡zados que atentan contra la vida de

personas que representan una amenaza para los intereses de los bloques de poder.

1.7. El tráfico de ¡nfluencias

a) Def¡nición

De acuerdo al d¡ccionario de la Real Academia Española es la: "Ut¡lizac¡ón abus¡va o

ilegal de la pos¡ción soc¡al o polít¡ca con et fin de conseguir benef¡cios o ventajas".s

ra Real Academia Española. Oiccionario de la lengua española pá9. 254-
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Esta defnic¡ón precisa que el tr#ico de ¡nfluencias const¡tuye una práctica corrupla,

cuyo objet¡vo rad¡ca en la obtención de un provecho o ventaja.

El dicc¡onar¡o Espasa y Calpe lo determina como la: "Sugestión, incl¡nación,

inst¡gación que una persona lleva a cabo sobre otra para alterar el proceso motivador

de ésta, que necesariamente ha de ser autor¡dad o func¡onario público, atacando a su

libertad de adoptar en el ejerc¡cio de su cargo una decisión, al ¡ntroduc¡r en su

motivación elementos ajenos a los intereses públ¡cos, que deb¡enn ser los únims

elementos a tener en cuenta antes de adoptar dicha decisión".35 Conforme esta

def¡nic¡ón, el tráf¡co de influenc¡as consiste en la instigac¡ón que un ente real¡za sobre

otro para obtener un benef¡cio, a cambio de una contraprestación.

No obstante, no encontrarse regulada la figura del tráfico de ¡nfluenc¡as en la

normativa penal, por si misma se ca|'ac1€tiza porque dentro de la administración

públ¡ca un funcionado público o autoridad influye en otro prevaliéndose del elerc¡c¡o

de ¡as facultades de su cargo o de cualquief otra situac¡ón derivada de su relac¡ón

personal o jerárquica con éste para consegu¡r una resolución que le pueda generar

d¡recta o indirectamente un benef¡cio económico para sí o para un tercero.

Se da el caso, donde el funcionar¡o público se ofrece a rcalizar d¡cha conducta

mediante la solicitud a terceras personas de dádivas, o cualqu¡er otra remuneración,

aceptac¡ón, ofrecimiento, o promesa, esdecirquela tigura del tráfco de influencias

rr D¡ccionario Espasa y Calpe S.A., pá9. 259.
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lleva ¡nmersa otras f¡guras del¡ctivas, siendo el caso del cohecho.

En Guatemala, el Código Penal, no regula la f¡gura del tráf¡co de influencias como

sucede en otros países, pese a que constituye un flagelo que urge normar, pues dicha

práctica causa un irreparable daño a la adm¡nistración de just¡c¡a al no poder sancionar

debidamente a los autores de hechos del¡ct¡vos que afectan en alguna medida su

buen func¡onamiento-

b) Antecedentes

El tráf¡co de ¡nfluenc¡as como acto de corrupc¡ón, es usado por los jefes de los grupos

de poder que manejan una desmedida influencia polít¡ca y poder económico, que

inciden en la postulac¡ón de candidatos a los más altos cargos públ¡cos, en los

d¡versos ámb¡tos no se diga del judicial; financian campañas electorales y captan

puestos de dirigenc¡a en partidos polít¡cos; incurs¡onan en procesos de selecc¡ón de

autoridades del sector justicia y seguridad e ¡nvaden otros ámbitos como el legislativo

para asegurarse de velar por el proceso legislat¡vo de algunas flguras penales que les

afecten. Tienen capacidad de financiar estructuras clandestinas que generan v¡olenc¡a

política, para eliminar personas que por sus actividades sociales y polít¡cas

representan una amenaza a sus intereses.

Con el paso deltiempo, el tráfico de in{luencias en las instituciones se ¡ncrementó, no

se d¡ga de las entidades que manejan el sector justicia, como el Organ¡smo Judicial y
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el Ministerio Público. En tal sentido, cuando los grupos organ¡zados, cometen hechos

delictivos y son objeto de persecución penal o de proceso penal, hacen uso de sus

¡nfluencias personales para obtener las resoluciones más adecuadas a sus intereses.

c) Elementos

Se recalca que esta figura no está regulada dentro del Cód¡go Pena¡, pero el b¡en

juríd¡co vulnerado const¡tuye la adm¡nistración pública en el ámb¡to jud¡c¡al.

Por lo tanto, el sujeto activo de esta figura puede ser cualquier autor¡dad o func¡onario

públ¡co o bien un particular, en cuanto a la consumac¡ón, ésta se produce por el mero

ofrecim¡ento. El sujeto pasivo está constituido por aquel funcionario o autoridad cuya

voluntad aparece v¡ciada por la conducta del pr¡mero.

48



CAPITULO II

2. El crimen organizado

Es un flagelo que ataca a países desaffollados y subdesarrollados, caracter¡zándose

porque incluye a un s¡n número de ¡nteg¡antes que juegan un papel específico dentro

de una estructura organizada al margen de la ley, la cual se dedica a d¡versas

act¡v¡dades ilícitas, como el narcotráf¡co, el contrabando aduanero, secuestros y trata

de personas, entre otros.

2.1Def¡nición

La Convenc¡ón contra el Crimen Organ¡zado Transnacional de Nac¡ones Unidas,

def¡n¡ó que cr¡men organizado es: 'Un grupo estructurado de tres o más personas que

se mant¡ene durante un período y cuyos m¡embros actúan de común acuerdo con el

objetivo de cometer uno o más crímenes o del¡tos graves para obtener, directa o

¡ndirectamente, un beneficio económico o de cualquier otra índole".

Esta def¡nic¡ón, es puntual en el sent¡do de establecer que el cr¡men organ¡zado se

conforma por un grupo bien ¡ntegrado de tres o más personas, se le caracteriza la

permanenc¡a, cuya f¡nalidad radica en cometer hechos del¡ctivos, pero no debe

olv¡darse que para caialogarlo como grupo organ¡zado, toda invest¡gac¡ón debe probar

la preex¡stenc¡a de una estructura ¡nd¡cando a cabalidad los cargos que ocupa cada
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pefsona en la misma.

El autor define el crimen organizado de la siguiente forma: "Son grupos de poder

organizados, ¡ntroduc¡dos dentro de las distintas instituc¡ones estatales, que actúan en

forma secreta y se dedican a cometer actos ¡lícitos, así como del¡tos de alto ¡mpacto,

amparándose en la corrupc¡ón para evad¡r el s¡stema dejust¡c¡a".

2,2. Antecedentes históricos

El autor R¡vera Clavería establece que: 'La criminal¡dad es tan vieja como la historia

de la humanidad, desde los contraband¡stas y el negocio ilícito de la segur¡dad y

protecc¡ón en la ant¡gua Roma, pasando portodo el entramado de las estructuras que

florecieron con la p¡ratería en el s¡glo XVll hasta llegar al presente siglo".36

Efect¡vamente, la crim¡nalidad en toda la extensión de la palabra, es bastante antigua,

ha ex¡stido en aquéllos países en los cuales no se le ha dado mayor importanc¡a a

prácticas que en día fueron pequeñas teniendo como lecho la corrupción, por ejemplo

el cohecho. Paises donde su normativa penal y su s¡stema de justicia adolecían de

debilidades y vacíos, aunado a los bajos sueldos de los empleados y funcionarios

públicos que constituyeron la antesala a actos corruptos.

Expresa el l¡cenciado R¡vera Clavería que: "En el último cuarto del siglo )ü la

'u Rñera Clavefla, Raú|. E¡ criñen otganizado. www.galileo.edu/¡esÍiles/.../EL_CRIMEN_ORGANIZAD
O-IES.pdf.(6 de octubre de 2011).
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naturaleza del crimen organizado cambió por completo, la ampliación de nuestras

¡deas sobre lo que es crimen organizado se puede atr¡bu¡r a una sede de factores: El

pr¡mer factor es la global¡zac¡ón de la activ¡dad económica. A f¡nales del s¡glo pasado,

las mejoras en el transporte propic¡aron que los bienes y serv¡cios traspasaran las

fronteras nacionales con mucho mayor facil¡dad y más importante aún, es que lo

mismo ocurrió con las personas, la gente de negocios y los viajeros lenían mucho mas

contacto con otros países, incluidos todos los de la Europa del Este y de la antigua

Unión Soviética, que durante generac¡ones habían estado conf¡nados detrás del telón

de acero. El segundo factor lo constituye la inmigración la cual aumentó enomemente

¡ncluida la de los inmigrantes ¡legales, así como el tráfico de personas que los

crim¡nales transportaban de un país a otro, hecho ¡legal que se ha convertido en forma

manifiesta en un crimen transnac¡onal. El tercer faclor lo constituyen los grandes

avances en la tecnologia de la comunicación que hicieron las fronteras permeables y,

en algunos casos inelevantes para impedir o controlar el flujo de las comunicac¡ones.

El uso del teléfono móvil para comun¡carse con otros del¡ncuentes, los ciber

cr¡minales, Ios ladrones de ¡dentidad y la transferenc¡a electrón¡ca de d¡nero ¡legal son

algunos ejemplos de cómo util¡zan las nuevas tecnologías los críminales

transnacionales, no existe ya país alguno que pueda estar seguro dentro de su

territor¡o ya que sus fronteras son permeables ante el cr¡men organ¡zado

transnacional".3T

En cuánto a los antecedentes del crimen organizado en Guatemala, estos pueden

encontÍarse en algunos acontecimientos del país, siendo estos: Por una parte, la

17 ltr¡d
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guena civil que se libró en Guatemala durante treinta y seis años ev¡tó que el crimen

organizado pud¡era articularse y expandirse en el pais, por lo que, con eladven¡miento

de la nueva era democrática como sistema político y con el final del confl¡cto armado,

así como con la desestructuración operat¡va de los grupos antagón¡cos que en el

conflicto intervin¡eron, se favorece la cr¡minalidad organizada.

Por otra pade, a la fecha la situación guatemalteca refleja que se tiene el m¡smo

rumbo de México y de Colombia. En cuanto al narcotráfico se ref¡ere, alcanza grandes

n¡veles, al grado que ha ya escucha hablar de carteles y enfrentamiento entre los

m¡smos, ¡nclus¡ve se han as€niado en diversos territor¡os como sucede con el grupo

que trabaja en lugares como Huehuetenango y Zacapa, ¡nvolucrando a fam¡lias

completas como su@de con la familia Lorenzana, Vargas y Ramírez, quienes ya han

s¡do objeto de extradición por parte de las autor¡dades estadounidenses, sin embargo

existen otros personajes que sólo han cimentado una estructura completa y b¡en

def¡n¡da, quienes tienen nexos con carteles de otros países, cambiado su modus

operandi, pues ahora el país se está convirt¡endo en productor, toda vez que en los

últimos días se ¡mportan precursores químicos, cuyo destino son empresas fantasmas.

2,3. Características

Es un hecho, que las múltiples organizaciones crim¡nales tienen, en muchos casos se

interrelac¡onan para llevar a cabo deteminados aclos criminales, vínculos que no

necesariamente se dan entre d¡versas organ¡zaciones criminales en forma
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pemanente, son relac¡ones esporád¡cas y se dan en Ézón de intereses en juego o

pecuniar¡o, por ejemplo, Ia adquis¡ción de armas, la compra de vehiculos robados, el

sicariato, etcétera. Ex¡ste, como en cualquier lugar, confrontac¡ón de organizaciones

del cr¡men organ¡zado por el domin¡o de territor¡o o por mercados, lo cual genera

v¡olencia para lograr estos objetivos. La situación en Guatemala no escapa de dichos

hechos, es decir luchas internas sang¡¡enias por controlar terr¡torios y mercados entre

organ¡zac¡ones crim¡na¡es locales con organizaciones cr¡m¡nales internac¡onales.

Por eso se afirma que a medida que pasa el tiempo, las organizaciones crim¡nales se

van profesionalizando, esto es fundamental para la realización de sus activ¡dades

¡líc¡tas, ya que aunque estas organizaciones se ded¡can a un t¡po de delito en especial

pueden mutar si las circunstancias así lo ameritan, ejemplo de ello es que en un

t¡empo determ¡nado se dedican a los asaltos a instituciones bancarias, robos en

residencias y en otro momento, dedicarse a la extors¡ón y al secuestro. Las

organizaciones criminales tienen capac¡dad para ¡nfiltrarse en las instituc¡ones del

Estado con el objetivo de mantener impune las acciones que realizan y garant¡zarse

los objet¡vos trazados en func¡ón de las ganancias económ¡cas que les producen sus

actividades ilíc¡tas.

2.4. Efectos

Como efecto del cr¡men organizado se encuentra el hecho que, d¡ar¡amente la

población es vlct¡ma de secuestros, asesinatos, enfrentamientos armados entre
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d¡ferentes grupos r¡vales que comercializan drcga.

Las investigaciones efectuadas sobre el cr¡men organizado, demuestran que

funcionar¡os públicos han sido detenidos y procesados por tener vínculos con

narcotraf¡cantes u otro tipo de activ¡dades delict¡vas. Se ha comprobado que son

colaboradores y miembros activos del cr¡men organizado. La delincuencia organizada

mueve sumas considerables de dinero, mn lo cual compran a los funcionarios,

¡nclusive se infiltran para conseguir información en ¡as estructuras del Estado

guatemalteco, logÍando sobreviv¡r, ya que conocen todos los movimientos y los

operativos ant¡drogas, de la policía y del ejército, por ello la mayoría de los operat¡vos

no logran el objetivo de desarticular las redes y bases organ¡zadas, pues siempre

ex¡ste un ¡nformante.

2.5. Negoc¡aciones ilícitas desarrolladas por el crimen organizado

Para perpetuar sus operac¡ones en el país, las organ¡zac¡ones cr¡minales han

diversif¡cado sus operac¡ones en los distintos ámb¡tos, por lo que especial¡dad las hace

mucho más efect¡vas en la realizacián de su accionar ilegal y como resultado, sus

ganancias económicas se multiplican.

Las principales act¡v¡dades real¡zadas por el crimen organizado son:

a) Narcotráfico
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b) El tráfico ilegal de migrantes y personas

c) El lavado de activos

d) Tráf¡co de armas de fuego de tipo defens¡vo

e) Extors¡ones

D Secuestros

g) Robo de vehiculos

h) Sicariato y otros.

a) Narcotráf¡coi Esta actividad se ha destacado en las últimas décadas como la

actividad del¡ctiva generadora de un mayor número de cdmenes y con un volumen de

negocio más elevado. El ámbito de acción de la narcoactiv¡dad comprende carteles de

producción y tráf¡co, organ¡zaciones cr¡minales que comerc¡alizan la droga a diferentes

escalas, tanto locales como internacionales, tienen nexos con aclores de lavado de

activos, normalmente empresas legales y con otros actores que ocupan puestos

claves en inst¡tuciones del Estado y por últ¡mo, están las organizaciones crim¡nales

conocidas como maras que se encargan del narcomenudeo en una gran proporción.

b) Tráf¡co ilegal de inm¡grantes y personas: En el caso de los migrantes, éstos son

víctimas de maltratos físicos, amenazas, coacciones, fraudes, engaños, v¡olaciones,

explotac¡ón sexual y rec¡entemente, deb¡damente documeniado, han sido víct¡mas de

asesinato, por parte de grupos organ¡zados de México. Estos delitos son sufr¡dos por

las víctimas en su tránsito hacia cualquier dest¡no al que se d¡r¡ian. Ex¡sten muchas

personas que part¡cipan en este t¡po de negoc¡o, tal es el caso de personas que
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laboran en el propio Minister¡o Público, se ven involuc¡adas en estas actividades

¡líc¡tas a nivel internac¡onal. Este comerc¡o s¡n duda alguna, va de la mano del

narcotráfico, de esta cuenta, trascend¡ó en los medios de comunicac¡ón que: "Un ex

aux¡l¡ar fiscal fue aprehendido y acusado de partic¡par en ambas activ¡dades en el mes

de abr¡l de 2009 que tenía como destino varios países de Europa y Asia, ya que

muchas de esas mujeres tamb¡én fueron utilizadas como mulas del narcotráfico, y que

pertenecía a una red bien organizada a n¡vel ¡nternacional, siendo destitu¡do de su

cargo, pero a los pocos días fue objeto de secuestro y asesinato, se d¡ce que sus

vict¡marios fueÍon los m¡smos integrantes de la organizac¡ón a la cual él pertenecía".*

Como puede advertirse, este negoc¡o de trata de personas, partic¡pan redes

crim¡nales altamente organ¡zadas, qu¡enes no perdonan ni el más mln¡mo error de sus

¡ntegrantes.

c) Lavado de activos: Regularmente, es e¡ procesamiento financiero de los recursos

adquiridos en cualquier t¡po de actividad ilícita, con el objet¡vo de oculiar su or¡gen

ilegal y transformar el d¡nero, ya sea en bienes o efect¡vo, pero con carácter de legal.

Para este t¡po de operaciones se ut¡l¡za el sistema financiero, bancario y comercial del

país, a través de la colocac¡ón de d¡nero ilícito con el ob.ietivo de camb¡ar de forma

para ocultar su origen o la estratif¡cac¡ón para ocultar el rastro que relaciona los fondos

a la actividad ilegal a través de una ser¡e de complicadas operac¡ones f¡nancieras y,

por último, la integración, es decir, cómo se incorpora este d¡nero ¡legítimo a las

'"Vásquez, Bayron Rolando. Aprehend¡dos integrantes de red de trata de pe6onas, Guatemala,
Diar¡o Prensa Libre, 15 de abí|, 2009, Año Lvlll, Número 13,520, pá9. 3.
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actividades económicas legítimas, act¡vidad que se da normalmente a través

¡nversiones come¡c¡ales, bienes raíces, o artículos de luio.

d) Tráf¡co de armas de fuego de tipo defens¡vo: Los traf¡cantes de armas t¡enen

defin¡das áreas y países, especialmente en subdesarrollo donde el negoc¡o es

verdaderamente luc¡ativo y se opera en todo el territorio nacional, pero especialmente

en las áreas fronter¡zas y en los centros de operación de las organ¡zaciones criminales

dedicadas a la narcoact¡vidad.

e) Extorsiones: Esta es una ant¡gua forma de cr¡minalidad para agenciarse de fondos,

en Guatemala hoy es uno de los más graves problemas que enfrenta la poblac¡ón, ya

que no só¡o las bandas organ¡zadas crim¡nales extors¡onan, s¡no tamb¡én es util¡zada

por las maras, que es una nueva forma de organización cr¡m¡nal. Las consecuenc¡as

de este accionar son, la creación de psicos¡s y terror en la poblac¡ón, la ¡nm¡gración

dentro del territor¡o nacional de fam¡lias que han sido amenazas y extorsionadas, el

abandono de amplias zonas urbanas por parte de la ciudadanía, la pérd¡da de sus

Íecursos económicos y b¡enes, inclus¡ve hasta la prop¡a vida, etcétera.

f) Secuestros: Es un delito tip¡ficado en el Cód¡go Penal y no es más que raptoy

retención ¡legal de una persona @ntra su voluntad para exig¡r un rescate o el

cumplimiento de determinadas condiciones a cambio de su l¡berac¡ón. La

organizac¡ones crim¡nales ut¡l¡zan el secuestro de personas para agenc¡arse de

recursos, existen varias formas de secuestros, s¡endo la modal¡dad más ut¡lizada el
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secuestro ráp¡do, donde se solicita un rescate a la familia; la otra forma que emplean

los cr¡minales, consiste en llevar al mismo secuestrado, a vac¡ar sus cuentas

bancarias, tarjetas de créd¡to y débito, bajo amenazas de atentar contra su v¡da.

g) Robo de vehículos: Esta act¡vidad cr¡m¡nal genera sumas millonarias de d¡nero.

Este t¡po de organ¡zac¡ones también cuenta con talleres mecánicos, donde

desmantelan los vehículos para venderlos como repuestos, siendo este ¡gualmente un

negoc¡o que produce grandes cant¡dades de dinero. Como consecuencia, se afecta el

patrimonio de las personas ya que en la mayoría de casos, aunque los vehículos estén

asegurados, las pólizas de seguro han sufr¡dos incrementos debido a este tipo de

act¡vidades cr¡minales.

h) El sicariato: Es la prestación de un serv¡c¡o, que normalmente consiste en Ia

eliminac¡ón física de una o más personas a cambio de una suma minima de dinero,

aunque el Cód¡go Penal !o regula una forma de autoría crim¡nal, para el caso de

aquellas personas que son obl¡gadas a mmeter el hecho delict¡vos, s¡n mediar

remuneración, tamb¡én lo es que se ha convert¡do en un oficio que incluye a personas

adultas y niños.

2.6. Métodos espéciales de averiguación

Dentro de estos se encuentran los siguientes:

a) Operac¡ones encub¡ertas,
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b) Entregas vig¡ladas,

c) lnterceptac¡ones telefónicas y otros.

2.7, Elementos para combatir el crimen organizado

Son elementos mínimos que debería tener el Estado de Guatemala para combatir el

cr¡men orqan¡zado:

a) Fiscalías élites

b) Ofic¡na de Relaciones lnternacionales en el Ministerio Público

c) Fortalecim¡ento del Programa de Protección a test¡gos

d) Policía especial¡zada en investigación criminal

e) Plataforma de informac¡ón

f) Fortalecimlento de la unidad de Métodos Espec¡ales de lnvestigación

g) lndépendenc¡a de los jueces

2.8. Régulación legal

Para combatir al crimen organizado, Guatemala aprobó su prop¡a Ley Contra ¡a

Delincuencia Organizada, adecuando la normativa, de las Naciones Unidas.

Esta ley establece la diferencia entre la persecución del crimen ordinario o común y el

crimen organizado; también hace la d¡ferenc¡a en cuanto al tratamiento invest¡gativo
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que se hace a alguien que comele un acto del¡ct¡vo común o a quien comete un delito

y forma parte del crimen organizado; la diferencia estriba esencialmente en los med¡os

de investigac¡ón especial util¡zados, durante la investigación prel¡minar.
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CAPíTULO III

3. El derecho penal premial

Es una corr¡ente moderna que ofrece benef¡cios o premios a los integrantes de grupos

criminales, a camb¡o que br¡nden informac¡ón que ayude a esclarecer un hecho

crim¡nal.

3.1. La figura del colaborador eficaz

Últimamente, los crímenes cometidos por el crimen organizado se han perfeccionado,

no obstante no existe el cr¡men perfecto, la forma de operar se profes¡onaliza,

concurre una división de funciones, son estructuras b¡en organ¡zadas, que dif¡culta

determinar su forma de operar. Muchos de sus integrantes laboran en ¡nstituciones

estatales, qu¡enes ocupan altos cargos o simplemente son colaboradores, como

sucede con los empleados de la admin¡stración de just¡cia, por eso se d¡ce que log€r

¡dentif¡car a todos los ¡ntegrantes del grupo del¡ct¡vo es difíc¡|, máxime precisar

fehacientemente el cargo que ocupan en la estructura, por esa razón el derecho penal

guatemalteco ha necesitado recurr¡r a c¡ertas figuras jurídicas para aux¡l¡arse y lograr

desmantelar dichas agrupaciones, dentro dé estas se encuentran la f¡gura del

colaboradoÍ ef¡caz.
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3.2. Antecedentes hbtór¡cos

Cabe recordar, que ant¡guamente se obtenía ¡nformación a cambio de dád¡vas,

regalos o beneflcios para el informador.

Por eso, el analista Vásquez establece que: 'Fue en la ltal¡a de los años 70 donde se

acuñó un término que ahora es ut¡l¡zado en el ámbito ¡nternacional: pentiti, plural de

pent¡to, persona que forma parte de una organización criminal o tenorista y que luego

de ser anestada se arrep¡ente y decide colaborar con el s¡stema jud¡cial en las

invest¡gaciones que involucran a su organ¡zación. Esto, con elfin de obtener benefcios

a camb¡o de la ¡nformac¡ón suministrada.

De esta cuenta, la categoría judic¡al de los pentiti se creó con el fin de combatir el

terrorismo. Estos collaboratori di g¡ustizia buscan rebajas a su pena, la l¡bertad y en

algunos casos protección, cambio de ¡dentidad y, donde exista la posib¡lidad ingresar a

un programa de protecc¡ón de testigos. De esa forma, jueces como Giovanni Falcone

lucharon conlra la mafia siciliana".3s

Como antecedentes que merecen la pena mencionar, apunta el anal¡sta Mazariegos

G. que: "S¡n embargo, es importante conocer la h¡stor¡a, nuestra real¡dad y lo que la

doctr¡na al respecto tiene que dec¡r para poder analizar la conveniencia o no de dicha

roVásquez, Bayron Rolando. ¿Es út¡l el colaborador eflcaz? http://www.deguate.com/arknan/publ¡sh/
noticias-guatemálá/es-ut¡l-el-colaborador-eficaz-shtml. (20 de noviembre de 2011).
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medida y sus implicac¡ones en nuestro medio. En ese orden de ideas, cabe resaltar

que fue en los años setenta, en ltalia, cuando el juez Giovann¡ Falmne, en la

persecuc¡ón a la Camorra Sic¡l¡ana ut¡l¡zó por primera vez la f¡gura del Pentito (en

ital¡ano, el que se arrep¡ente) y la ley que para aquel entonces se conoció como la de

Ios Colaboradores de Justicia".ao

En muchos países, la figura surgió por la preocupación de combatir el crimen

organizado de los estados m¡embros de Naciones Un¡das, por lo que f¡rman la

Convención de Palermo el doce de diciembre del año dos m¡l dos; el convenio tiene

como objetivo que los países impulsen medidas leg¡slativas que contribuyan al

combate, desart¡culación, juzgam¡entos y erradicación de los grupos de la del¡ncuencia

organizada.

En relac¡ón a los antecedentes de la figura del colaborador efcaz, establece la

Comisión lnternac¡onal contra la lmpunidad que: "En Guatemala, uno de los

anlecedentes del mlaborador se encuentra en gob¡ernos como Estrada Cabrera a

quien le r6ultó beneficioso al¡mentar a personajes denominados orejas, quienes eran

pagados con el d¡nero público, esta modalidad la mantuvo dicho presidente para

sostenerse más de 20 años en el poder. Los ¡nformantes ponían atenc¡ón y

malinterpretaban todo lo pos¡ble para justificarse en su oficio, y denunc¡aban a sus

propios amigos, vecinos y familiares. Ser oreja se conv¡rtió en un oficio discreto y

a Mazariegos G. Juañ Antonio. El colaborador ef¡caz. O¡ar¡o La Hora de fecha 24 de septiembre de
2010.
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ventajoso, que permitía ¡ngresos fijos a personas de bajos recursos. Una vez al mes

recibían el pago a camb¡o de su constante delac¡ón. Al gobernante le fue út¡l para

antic¡par atentados y controlar, pero dejó esa pés¡ma costumbre, desconf¡ados unos

de los otros, temerosos de hablar en público y de expresar opin¡ones, y algunos

dispuestos a vender el honor, prost¡tuidos por el Estado. La práctica la continuó el

presidente Ubico, y aún se hablaba de ello en los tiempos del pres¡dente Arana Osorio.

Por esa razón, modernamente las autoidades de Guatema¡a impulsan nuevas

técnicas de ¡nvestigación, análisis y la adquisición de nueva tecnología para el

combate y la prevención de la del¡ncuencia organizada, al aprobar el Congreso de la

Repúbl¡ca de Guatemala el Decreto número 2l-2006, que contiene la Ley Contra la

Delincuencia Organizada".al

En el país, esta f¡gura es ut¡l¡zada por pr¡mera vez, en el caso Rosenberg, donde hubo

verdaderos avances en el esclarecimiento de la verdad, máx¡me que ¡nvolucraba a

muchos autores materiales e intelectuales, así como cómplices que hacían difícil

determinar la participación de cada uno.

Actualmente, la figura de colaborador efcaz es muy utilizada por personas acusadas

de diversos delitos por medio de sus abogados defensores para obtener benef¡c¡os

durante los procesos legales. S¡n embargo, algunos jueces cons¡deran que existe un

abuso en la med¡da, que genera desventajas al sistema de justic¡a en nuestro país.

!1 Comisión lntemacional contra la lmpunidad. Colabo.ación cl¡caz. htF://cicig.org/index.php?page=la-
colaboracion-eficaz. (20 de octubre de 2011).
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3.3. Définición

El Artículo 90 de la Ley de la Del¡ncuencia Organ¡zada def¡ne al colaborador ef¡caz

como: "La persona que ha partic¡pado en un hecho delictivo, sea o no integrante de un

grupo delictivo organ¡zado, que preste ayuda o colaborac¡ón eficaz para la

investigac¡ón y persecuc¡ón de m¡embros de grupo del¡ctivo organizado".

El jurista Obregón Rodríguez, establece que el colaborador ef¡caz es: "Utilizado en

nuestra legislac¡ón, como una manera de general¡zar la flgura juríd¡ca del derecho

penal prem¡al del aÍrepentimiento en los demás tipos penales como el trático ilícito de

drogas, corrupción de funcionarios, los t¡pos aduaneros, entre otros. Por lo mismo, el

colaborador eficaz sería aquel investigado, procesado o senlenciado que colabora con

la just¡c¡a esclarec¡endo los hechos ¡lic¡tos e ident¡ficando a los otros coinculpados,

cons¡guiendo f¡nalmente una recompensa por el apoyo a la just¡cia penal.

La colaboración eficaz en un princ¡pio estuvo dirigido a los coinculpados de delitos

comunes que buscan su propio favorecimiento, entonces se hacía más fác¡l convencer

a los coautores para que señalaran a sus cómplices, mn las pos¡bilidades de

beneficiarse en la ¡mposición de su pena. En ese sent¡do, el leg¡slador no busca una

rehabilitac¡ón del inculpado, por lo que se hace más cuestionable la aplicación de este

tipo de benefic¡os, ya que esto implica la vigencia de una política de resultado, donde
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los medios empleados, carecen de relevanc¡a".42

Por últ¡mo, se afirma que la colaborac¡ón eficaz es una herram¡enta pára la

¡nvestigación jud¡c¡al, que perm¡te resolver casos con la ayuda de test¡monios de

personas involucradas en un crimen y que de manera voluntaria y de acuerdo a la

importancia de la información, la persona puede o no rec¡bir algunos beneficios en su

proceso iud¡cial.

3.4. Aplicación de la figura del colaborador éficaz en el derecho penal

Es un hecho, que esta figura debe apl¡carse con suma cautela para que

verdaderamente lleve a obtener losobjet¡vos que con ella se buscan y no temine por

generar impun¡dad. Por tanto, el mecan¡smo es aplicable sólo a los m¡embros de las

organizaciones crim¡nales que han ten¡do una menor part¡c¡pac¡ón en algún caso

del¡ct¡vo de alto impacto y están dispuestos a dar información sobre cómo fue

organizado y cometido. S¡ el M¡nisterio Públ¡co comprueba la veracidad de su

test¡monio, reciben beneficios como reducción de la pena, suspensión de la

persecución penal y libertad condic¡oñada. La ley le otorga facultades al M¡nisterio

Prlblico para determinar si la informac¡ón es ef¡caz para desenmascarar al resto de

la organización. Dicha figura jurídica se ut¡l¡za ún¡camente para las eslructuras

a'? Obrcgón Rodrlguez, Ro¡lenEdid.Arrepent¡mientoycolabo¡acióneficaz,pág.7.
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cr¡minales y no se les puede dar a todos. Quedan fuera los cabec¡llas de las bandas.

Esta leg¡slación contdbuye a la lucha contra la impunidad, por ello se afirma que la

figura de colaborador efic¿z es un mal necesario en el país. Este personaie puede ser

útil s¡ se sabe util¡zar, no obstante existe el problema en cuanto a los mecanismos de

control y verif¡cación de los test¡monios.

Esta figura penal, puede dar lugar a equívocos, por eso es necesar¡o comprender la

diferencia entre colaborador y agente encubierto, ya que ambos aportan a la fiscalfa

correspond¡ente, valiosa información interna sobre una red u organizac¡ón cr¡minal. La

d¡ferencia radica en que el colaborador eficaz es un colaborador casual que por su

pos¡c¡ón dentro de la estructura tiene información pr¡v¡legiada como modus operandi,

quiénes la integran, cuáles son los recursos financieros con los que cuenta, etétera,

además t¡ene que ser incentivado para que brinde esa ¡nformac¡ón. A su vez, un

agente encubierto, es un of¡cial de policía o investigador, que real¡za su labor bajo un

mandato del Estado.

En e¡ pa¡s, muchos juristas defienden la figura de cotaborador ef¡caz, sosten¡endo que

cuando se pers¡guen estructuras cr¡minales con un grado de complejidad en su

composición, es posible desarticularlos sólo con la colaboración de sus ¡ntegrantes,

como sucedió en los grandes casos de la mafia de ltalia y Chicago donde se lograron

grandes avances gracias a este tipo de declarantes, pero en el caso de Guatemala,
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es necesar¡o cons¡derar un grado de sanc¡ón y antes de otorgar l¡bertad debe

comprobarse la ¡nformación que aquellos dan, porque si no puede resultar que en el

debate se detem¡ne que düeron parcialmente la verdad o que s¡mplemente mintieron,

resultando además que ya no están, por eso debe darse segu¡miento a estas

personas y así evitar que cometan delitos, pero también puede suceder que sea

conven¡ente proporc¡onarles seguridad y protección para resguardar su integridad

física porque la infomación br¡ndada es sumamente valiosa en el esclarecim¡ento de

la invest¡gación.

3.5. Principios

La f¡gura juríd¡ca del colaborador eficaz, se rige bajo siete pr¡ncipios:

a) 'Eflcacia: La información br¡ndada por é¡, t¡ene que ser de gran magn¡tud, para que

ayude a la desart¡culac¡ón de estas bandas cr¡minales; debe aportar pruebas para

llevar a juic¡o a los miembros de esas estructuras crim¡nales, a efecto de que no

queden impunes los del¡tos cometidos.

b) Oportunidad: La colaboración eficaz debe obtenerse de manera oportuna, para

capturar a los miembros y cabecillas de la organización, así como obtener

decomisos de los bienes obten¡dos como producto del delito.
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c) Proporcionalidad: Es necesar¡o que el beneficio que se otorgue al colaborador sea

proporc¡onal a la eficac¡a e importancia de la ¡nformación o que aporte en el

proceso penal.

d) Comprobación: No es suf¡c¡ente la declaración del colaborador eficaz, s¡no que su

test¡monio tiene que ser verif¡cado y comprobado con otros medios de ¡nvestigación

c¡entíficos como escuchas telefón¡cas, análisis de cámaras de video, ¡nformes

peric¡ales y de las telefonías nac¡onales.

e) Formalidadi Es conveniente suscribir un acuerdo de colaboración, suscr¡to por el

agente f¡scal del M¡nisterio Públ¡co, el sindicado y su abogado defensor. EI

colaborador debe prestar su declaración ante un juez competente en calidad de

prueba ant¡c¡pada, la que debe real¡zarse de manera voluntaria, espontánea y con

el compromiso de hablar con la verdad.

Control jud¡c¡al: El juez contralor de la investigación, es a quien le asiste o t¡ene la

facultad de autor¡zar o modif¡car los benef¡c¡os del acuerdo de colaborac¡ón ef¡caz,

porque la ley contempla el respeto a la independenc¡a iudicial.

g) Revocabilidad: Cons¡ste en que los beneficios que se ha otorgado a un colaborador

ef¡caz pueden ser revocados, cuando se comprueba que el sindicado ha mentido,

ha sido falsa su declarac¡ón o se n¡ega a cumplir con los compromisos que
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suscr¡bió en el acuerdo".€

3.6. Fines de la colaboración

EI Artículo 91 de la Ley Contra el Cr¡men Organ¡zado regula que son f¡nes de la

colaboración ef¡caz: "Conocer las circunstanc¡as en que se planiticó y ejecutó el del¡to,

o las c¡rcunstancias en las que se v¡ene planif¡cando o ejecutando. ldent¡f¡car a los

autores o partíc¡pes de un del¡to comet¡do o por cometerse; a los jefes, cabec¡llas o

d¡rectores de la organización cr¡minal".

3.7. Objeto

La Comisión lntemac¡onal cont¡a la lmpun¡dad determ¡na que la colaborac¡ón eficaz t¡ene

como objeto principal:

a) Estiablecer grupos cr¡minales organizados,

b) Establecer métodos espec¡ales de investigación y

c) Regular medidas para preven¡r, combat¡r, desart¡cular y errad¡car la del¡ncuenc¡a

organizada.

1r Com¡sión lnternac¡onal contra la lmpun¡dad. Ob.Cit.
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3.8. Regulación legal

La figura del co¡aborador eficaz se encuentra regulada en la Ley Contra

Delincuenc¡a Organizada, Decreto número 2'l-2006 del Congreso de la República

Guatemala.

3.9 Parámetros para otorgar benefic¡os

Son parámetros para otorgar benefic¡os de colaboración eficaz los siguientes:

- Ef¡cac¡a de la colaboración.

- La gravedad de los delitos.

- Grado de part¡c¡pación en la organizac¡ón.

Se caracteriza por ser:

- Post-delictum

- lnter-proceso

Contra la Del¡ncuencia Organizada, regula que: "Estos
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benef¡cios no se pueden otorgar a los jefes, cabecillas o dir¡gentes de organizaciones

criminales, que se encuentren sind¡cados o condenados por los delitos de genoc¡dio,

desaparición fozada, ejecuc¡ones extrajudiciales, tortura y delitos de lesa humanidad'.

El artículo en mención, es sumamente puntual en el hecho de que no puede en n¡ngún

caso beneficiarse a sind¡cados de cometer delitos de lesa humanidad.

Los beneficios o incent¡vos que se ofrecen al colaborador ef¡caz pueden func¡onar de

manera positiva o negativa, desde la perspectiva del colaborador, quien calcula su

gananc¡a basándose en la cal¡dad de informac¡ón que suministra a camb¡o de cierto

t¡po de rebaja en su pena.

3.10. Procédimiento

a) Se ¡nicia por un acuerdo de colaborac¡ón solic¡tado por el Min¡sterio Público aljuez

contrafor de la ¡nvest¡gac¡ón.

b) El acuerdo se suieta a resuhados.

c) Elcolaborador se obliga a: Presenlarse periódicamente a la auloridad, a

reparar daños; y acudir a determinados lugares; etcétera.
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3.11. Medidas de protecc¡ón al colaborador

a) Protecc¡ón pol¡cial, así como las de sus familiares. Esta medida puede abarcar el

camb¡o de residenc¡a y ocultac¡ón de su paradero;

b) Reservar su lugar de residenc¡a y la de sus fam¡liares;

c) Preservar u ocultar la identidad datos personales;

d) Se puede otorgar el cambio de identidad y facilitar su salida del país.

3.12. La colaboración elicaz en el derecho comparado

Se or¡gina en el derecho saión, en lnglaterra y Estados Unidos de América,

posteriormente surge en Europa. Alemania, Franc¡a, Portugal e ltalia. En Amér¡ca

Lat¡na, México y Argentina han sido pioneros. Esta figura ha sido aplicada con

resultados muy posit¡vos en países como Alemania, Estados Un¡dos, Perú, Colombia,

Chile, España, en donde este tipo de colaboración ha demostrado su efectividad, como

en Guatemala.

En cuanto a la colaborac¡ón eficaz en el derecho comparado, af¡rma la Comis¡ón

lnternacional contra la lmpunidad que: "En el caso de Colomb¡a, existe la Ley de
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Justicia y Paz, en el fondo es una ley de colaboración eficaz porque crea un incentivo

para que los paramilitares se desmovilicen de su organizac¡ón cr¡m¡nal sumin¡strando

relatos en los cuales se brinda ¡nformación a las instituciones del Estado, con el

objetivo de desmantelar esas organizaciones crim¡nales. En ltalia, los pent¡ti, se

caracterizan porque son normalmente personas que tienen un amplio conocimiento de

la red criminal, en muchos casos son personas que mane.ian información sobre la

estructura f¡nanciera de la organizac¡ón. Desde el punto de v¡sta de la logistica, estas

personas son qu¡enes conocen en detalle las transacciones y los objet¡vos de la red de

la que hacen parte. Con la informac¡ón que br¡ndan, ayudan a desmantelar la columna

vertebral de su organizaci'n".a

4 Comisión lnternac¡onal contra la lmpunidad. Petito o colaborado¡ ef¡caz. http://cicig.org/uploads/docu
ments/AGOSTO.pdt ( 22 de dic¡embre de 2011).
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CAPíTULO IV

4. Conflictos y soluciones a la impunidad del colaborador eficaz en el derecho

penal guatemalteco

Cabe destacar que al otorgase el benef¡cio de la f¡gura del colaborador eficaz en el

derecho penal guatemalteco a criter¡o del autor, tales del¡tos quedan en la ¡mpunidad,

no obstante que el colaborador ef¡caz resulta ser un autor o un cómpl¡ce de un hecho

deliclivo, sin embargo, el juez o tr¡bunal que conoce de la causa penal, es qu¡en

decide si lo acepta o no. Por otra parte, la finalidad del proceso penal, constituye

esclarecer la verdad, y s¡ hay necesidad de sacrificar algo para lograr una

¡nvestigación ex¡tosa, es conven¡ente hacerlo. Sin embargo, cuando eljuez contralor

de la invest¡gac¡ón autoriza el beneficio al colaborador eficaz a un autor o cómpl¡ce,

los delitos quedan en Ia ¡mpunidad, senc¡llamente porque pese a ex¡st¡r y estar

plenamente probada su autoría y part¡cipación dentro de un proceso común, donde

ordinariamente le correspondería una pena significativa, contradictor¡amente se le

beneficia con la apl¡cación de un procedim¡ento distinto, por ejemplo un cr¡terio de

oportun¡dad o cualqu¡er otro procedimiento alternativo, cuya pena es relat¡vamente

menor en comparación a la que realmente le correspondería cumpl¡r.

Ante ¡a situac¡ón expuesta, la aplicac¡ón de este beneficio al proceso penal ocas¡ona

confl¡ctos y soluciones que ameritan analizarse, mismos que se desarrollan a

continuación.
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4.1 Confl¡ctos

Los confl¡ctos a la impun¡dad del colaborador eficaz en el derecho penal guatemalteco

son los siguientes: a) Procesos viciados como consecuencia de la omisión de

informac¡ón exacta por parte del colaborador ef¡caz; b) Procesos viciados como

consecuencia de la apl¡cac¡ón de ment¡ras en la declarac¡ón del colaborador ef¡caz; c)

Benef¡cio conced¡do a autoÍes y partíc¡pes en forma ¡nd¡scrim¡nada; d) Delitos

posteriores cometidos por colaboradores eficaces como producto de la ¡mpun¡dad

habida en condenas donde han gozado de este benefic¡o; e) y Pérd¡da de

func¡onal¡dad de las entidades que administran el sistema de justicia, mismos que se

desarrollan a continuación:

a) Procesos v¡c¡ados como consecuencia de la omisión de ¡nformación exacta por

parte del colaborador eficaz

A la fecha, los jueces de instancia penal han crit¡cado el abuso real¡zado por pañe del

Ministerio Público a la hora de solic¡tar la fgura del colaborador ef¡caz, no obstante

encontrarse regulada en la Ley contra la Del¡ncuencia Organ¡zada los casos de

aplicación. Asimismo, los jueces argumentan que los f¡scales no real¡zan una

¡nvestigación exhaustiva, donde se corrobore la ¡nformación proporcionada por el

benef¡ciado, ya que este sujeto tiende a omitir aspectos importantes de la estructura,

con el fin de encubrir a integrantes de gran rango dentro del grupo delict¡vo,

ocasionado que se den procesos v¡c¡ados, perd¡éndose en c¡erta forma el objeto de la
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ley.

Tamb¡én es cierto que, en otros casos, los investigadores o eljuez, logran determinar

la omisión de algunos detalles lrascendentales en la declaración proferida por los

colabores eficaces, como un ejemplo de ello se t¡ene que, la Fiscalía de la Comisión

lnternac¡onal contra la ¡mpunidad en Guatemala (ClClG), estableció en su oportunidad,

que Jesús Manuel Cardona Medina, uno de los autores materiales en el asesinato del

señor Rosenberg, ocultó información durante su declaración por medio de

videoconferencia, con la cual buscaba benef¡c¡arse de la figura de colaborador ef¡caz.

Por esa razón, el Minister¡o Público solicitó a la ireza mntralora de la ¡nvestigación,

una ampliac¡ón de la declaración del señor Cardona Medina, la cual tuvo lugar antes

que la juzgador resolviera en defin¡t¡va s¡ otorgaba o no el benefic¡o para el

arrepent¡do, el cual le fue otorgado, conced¡éndole un pÍoced¡miento abreviado, con

una condena de dos años de pr¡sión inconmutables.

Otro ejemplo que merece recordarse, constituye el caso publ¡cado en el Diar¡o La

Hora que establec¡ó lo siguiente: "Se pudo establecer que Jambo Salán Sánchez se

ded¡có a declarar en contra únicamente de Alfonso Port¡llo y que los m¡litares

Franc¡sco José Ortega Menaldo y Napoleón Rojas, p¡ezas claves del grupo de poder

oculto del que Salán es también líder, no fueron mencionados en n¡ngún momento. En

este caso, en un pincip¡o la f¡scalía buscó que Salán fuera colaborador eficaz porque

supuso que éste estaría dispuesto a declarar en contra de Ortega Menaldo y otros

mil¡tares que están jerárquicamente por encima de él en la estructura cr¡minal y con
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eso avanzar en el desmantelamiento de la m¡sma. No obstante, Salan sólo declaró en

contra de Portillo argumentando que él y Ro.ias sólo recibían órdenes del entonces

presidente".as

b) Procesos v¡c¡ados como consecuenc¡a de la aplicac¡ón de ment¡ras en la

declaración del colabotadot eficaz

El Ministerio Público debe ser sumamente objetivo en la averiguación de la verdad de

los hechos del¡ct¡vos, a pesar de ello existen s¡tuaciones que no están a su alcance,

dentro de ésta la declaración realizada por el colaborador eficaz, ya que algunos

integrantes de los grupos organ¡zados, sabedores de ese beneficio se acogen al

m¡smo, recurren a la mentira, es decir que con el f¡n de salir bien librado de la

¡mputiac¡ón que el Min¡ster¡o Prlblico le realiza, busca aparentemente la foma de

colaborar con la justicia, pero en el fondo no brinda revelaciones que ayuden a

desmantelar a una agrupac¡ón cr¡m¡nal, si no por el contrario, sólo persigue

benefic¡arse con cualquier otra medida, según las circunstancias del caso, por esa

razón se af¡rma que el ente ¡nvestigador debe ser muy cuidadoso o cauteloso en

verificar la información suministrada por el sindicado antes de sol¡citar que se le

benefic¡e con esta medida, para que no continúe usando esta figura en forma

desproporc¡onada, porque de lo contrario puede caer fác¡lmente en una falia de

credibilidad.

n5 Redacc¡ón La Hora. Salán es ¡efe y por tanto, ro aplica figuÉ de colaboÉdor eficaz. Diario La
Hora, de fecha 27 de séptiembre de 2010.
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Se re¡tera, que es preciso que el ente investigador estud¡e a caba¡idad los datos que el

imputado proporciona, simplemente porque la ¡nformac¡ón que fac¡l¡te el colaborador

eficaz debe ayudar al desmantelamiento de la banda y no sólo buscar benef¡cios

del deten¡do, de lo contÍario esta f¡gura ¡ncurr¡rá en un desgaste innecesar¡o, cuando sí

constituye una herramienta sumamente val¡osa para atacar a agrupaciones

pertenecientes al cr¡men organizado.

Es comprobable, que la ment¡ra s¡empre se pone en evidenc¡a en cualqu¡er momento

procesal, sencillamente porque surgen contradicciones que demuestran que el

benefic¡ado miente, s¡endo el instante prop¡c¡o, la audiencia realizada ante juez

competente, pero cuando eljuzgador no advierte la mentira, indudablemente se da un

proceso viciado.

c) Beneficio conced¡do a autores y partíc¡pes en forma ¡nd¡scriminada

El beneficio de la colaboración ef¡caz no puede ser otorgado en forma ind¡scriminada a

autores u otros partícipes, s¡ no se cuenta con la certeza suf¡ciente sobre la

participación del sind¡cado que desea acogerse a d¡cha fgura, por cuanto puede ser

que esta persona sea uno de los pr¡ncipales jefes de las bandas organ¡zadas, es dec¡r

uno de los vitales autores intelectuales, que bajo ninguna circunstanc¡a tienen derecho

a rec¡b¡r beneficios.

Cabe recordar que, desde que la Ley de la Delincuenc¡a Organ¡zada entró en vigencia,
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muchos s¡ndicados se han benefic¡ado, pero conforme avanza la ¡nvest¡gac¡ón se

determina que se trata de un jefe de la banda organ¡zada, por lo que eljuez contra¡or

revoca el benef¡c¡o y ordena prosegu¡r la invest¡gación.

d) La mala apl¡cación de la just¡cia cuando se beneficia a personas ¡ndeb¡damente

Argumenian algunos jueces que, el abuso de la f¡gura del colaborador ef¡caz podría

generar falta de credibilidad, por su mala apl¡cación, pese a que hay casos en los que

sí ha funcionado para dar con grupos del cr¡men organizado, en otros por el contrario

se ha otorgado pero los resultados obten¡dos no son los esperados, por lo que se

podría af¡rmar que existe una mala aplicación de ¡a iusticia. Se afrma que concurre

una mala apl¡cación de la justicia cuando se otorga esta figura penal, sin que el

Min¡ster¡o Públ¡co haya agotado la ¡nvestigación para corroborar los argumentos

vert¡dos por el benef¡ciado, situación que se pone en ev¡dencia cuando el colaborador

rinde su declaración ante juez competente, pues deja muchos puntos obscuros que

dejan lugar a duda sobre la veracidad de los hechos.

e) lmpun¡dad de delitos cometidos por el colaborador eficaz

Un grupo criminal al amparo de una estructura bien organizada se caracteriza por

cometer hechos del¡ct¡vos planif¡cados, con la part¡cipac¡ón de todo el grupo, donde

cada uno juega un papel que lo hace partíc¡pe, pero no es fác¡l establecer qu¡énes son

los ¡ntegrantes y de sobremanera precisar qu¡én es el jefe; por lo regular cometen
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del¡tos de gran impaclo social, por ejemplo secuestros, contrabando aduanero,

narcotráfco y otros. Ante tal estructura, es útil el uso de la f¡gura del colaborador

eficaz, no obstante la lógica de la med¡da, ¡ndica que buscando un benef¡cio propio, el

colaborador ef¡caz no dudará en declarar en contra de sus cómpl¡ces o de Ia

organizac;ón cr¡minal con la que ha cometido inf¡nidad de delitos, conv¡rtiéndose de

esta manera en un instrumento para la averiguación de la verdad.

Se destaca que, el colaborador eficaz, es aquella persona que t¡ene cierta

part¡c¡pac¡ón en la com¡sión de una acción dolosa, por lo tanto al otorgarle tal beneficio

se sigue alimentando la ilegalidad de la conducta defictiva, en cierta forma

favorec¡éndole, ya que pese a la tra¡ción hac¡a sus cómplices se Ie perdona crímenes,

robos y hasta se les facilita salir ¡mpunes del país, como consecuencia que para nadie

es un secreto que el sistema de justicia en general, es ¡ncapaz de actuar, por tanto

debe ¡mplementar medidas que le pemitan tener resultado en el menor t¡empo

posible, por lo que se reguló el benef¡cio de la figura del colaborador eficaz, para

castigaí a unos, y ¡uego dejar libres a otros autores, quienes no dudan en delatar a

quienes una vez le man¡festaron lealtad; en otros térm¡nos se premia lega¡mente la

traic¡ón.

Se cr¡tica esta fgura, porque en muchas ocasiones, la misma es utilizada para evadir

la responsabil¡dad completa del colaborador, no obstante que existe un alto grado de

probab¡lidad de que esta persona m¡enta u om¡ta ciertas incidencias del delito, por
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conven¡rle a sus intereses y favorecer en c¡erta forma a sus cómplices, engañando en

algunos casos a los juzgadores, con ocasión de una ment¡ra perfecla, derivado de ello

se les aminora delitos, mediante un acuerdo prev¡o. Claro es, las bondades que se

obtienen de dicha figura penal, pero es importante mencionar que este personaje es

tan culpable como los demás cómpl¡ces, siendo tal los delitos cometidos que no

mefece una pena menor, quien al gozar del benef¡c¡o se le otofga ya sea un

procedim¡ento abreviado, un cr¡terio de oportun¡dad, ¡nclusive una suspensión

condicional de la pena, entre otros.

D Delitos posteriores cometidos por colaboradores eflcaces como producto de la

¡mpun¡dad habida en condenas donde han gozado de este beneficio

Desde el momento que el Código Penal regula la f¡gura de la re¡nc¡denc¡a y la

hab¡tualidad, se traduce en el hecho que los reos t¡enden a re¡ncid¡r en sus conductas

delictivas, por eso no es de extrañar que sindicado que ha sido benefciado por

colaborar en el desmantelamiento de una estructura crim¡nal, vuelva a del¡nqu¡r,

sabedor que puede gozar de este benef¡cio, ya que s¡ en una oportunidad logró salir

bien librado de la comis¡ón de hechos delictivos donde le correspondía cumplir una

pena cons¡derable, y por el contrario sólo se le ¡mputó un del¡to menor y se le ¡mpuso

una pena mínima, no dudará en re¡nc¡d¡r en la com¡s¡ón de nuevos hechos delictivos,

pues práct¡camente los delitos cometldos la primera vez quedaron en la ¡mpun¡dad, por

esa razón se afirma que la medida es benef¡c¡osa para la iust¡c¡a, s¡ Ia justic¡a se
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benefic¡a de ella más que el del¡ncuente que se transforma en colaborador et¡caz, en

caso contrario no deberia de apl¡carse.

g) Perdida de funcionalidad de las entidades que adm¡niskan el sistema de justicia

Por otra parte, se recalca que el Minister¡o Público recure a este benefic¡o para

agilizar una ¡nvest¡gación que difícilmente se lograría si no se contara con los detalles

otorgados por un integrante del grupo delictivo, perc existe el riego que esta persona

om¡ta aspectos relevantes para salvarse, evadiendo en c¡erta forma una pena mayor y

por el contrado resulte benef¡ciado con la imputac¡ón de delito y una condena menor,

situación que o@s¡ona desconfianza dentro la poblac¡ón respecto a la func¡onalidad

de las entidades estatales a cargo de la seguridad y administración de justicia del

Estado, ya que esto deja al descub¡erto que esias ent¡dades, ya no son func¡onales,

que se está ante un Estado fallido, es decir un Estado que es ¡ncapaz de enfrentarse a

la modern¡zación del cr¡men organizado.

4.2 So¡uciones

Las soluc¡ones a los conflictos ocas¡onados por la ¡mpunidad de los delitos comet¡dos

por el colaborador eficaz son: a) Benefc¡ar a colaboradores eficaces sólo cuando sea

necesario; b) Apl¡car correctamente la just¡cia al d¡sm¡nuir el uso de colabores eficaces
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¡ndeb¡dos; c) Disminuc¡ón de delitos cometidos por colaboradores eflcaces al utilizarlos

en mínimas c¡rcunstancias; y d) Recuperación de la funcionalidad de las entidades

que admin¡stran el sistema de justicia: las cuales se desarrollan a continuac¡ón.

a) Beneficiar a colaboradores eficaces sólo cuando sea necesar¡o

El M¡n¡sterio Público debe agotar la investigación al máximo, para evitar recurrir a la

apl¡cac¡ón del benefic¡o de la colaboración eficaz como una vía fácil para prescindir de

la invest¡gac¡ón acuc¡osa, es ¡neludible que este benefcio sea ut¡lizado en casos

extremos, donde resulte impos¡ble ¡dentificar a los integrantes dentro de una estructura

cr¡minal, con ello dism¡nu¡ría la impun¡dad de los del¡tos comet¡dos por este

colaborador.

Aunque se reconoce que este beneficio ha s¡do út¡l en algunos que merecen

recordarse, siendo el caso del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg, ya que la

información proporcionada por los colaboradores ef¡caces fue de gran valor, pues la

prueba c¡entíf¡ca difícilmente habría podido comprobar la participación de la banda que

perpetro dicho delito, S¡n embargo, esta f¡gura ha caído en abuso, puesto que algunos

s¡nd¡cados buscan benefic¡os, pero sin proporc¡onar mayores detalles que ayuden a

desmantelar el grupo criminal, por esa razón se expone que el benef¡cio debe

otorgarse sólo en casos necesar¡os.
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b) Apl¡car correctamente la just¡c¡a al dism¡nu¡r el uso de colabores ef¡caces ¡ndebidos

El poco tiempo que lleva de uso la fgura de la colaborac¡ón eÍicaz, ya se han visto

resultados tanto posfivos como negativos, claro es que se pers¡gue facilitar la

ident¡ficación de estructuras crim¡nales, efectivamente si se ha logrado en algunos

€sos dicho objet¡vo, pero en otros ha hab¡do abuso del benefic¡o en cuanto que los

colaboradores recurren a la mentíra o la omisión para obtener una menor

¡ncr¡m¡nación, esta s¡tuac¡ón negativa provoca que ex¡sta una aplicación incorrecta de

la justicia. Para evitar el uso indebido de los colaboradores efcaces es necesar¡o que

el M¡nisterio Público corrobore la informac¡ón proporcionada por ellos, de manera que

se minimice el uso de esta figura y se util¡ce ún¡camente en casos extraord¡nar¡os,

permitiendo así una apl¡cación correcta de la justic¡a. Los jueces contralores de la

¡nvestigac¡ón en varias oportun¡dades han s¡do cautos en la autorización del benefc¡o,

revocando aquellos donde denotan que eltestigo m¡ntió u omitió aspectos relevantes.

c) Dism¡nución de delitos cometidos por colaboradores ef¡caces al util¡zarlos en

min¡mas circunstanc¡as

Se ¡nsiste que el M¡nister¡o Públ¡co, debe ser cauteloso para negociar y solicitar el

otorgamiento de la figura de la colaborac¡ón efcaz, porque fácilmente el colaborador

ut¡liza ¡a figura como estrategia para evadir su partic¡pac¡ón del¡ctiva, y siendo así,
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reinc¡de en la comisión de hechos delict¡vos, por esa razón debe apl¡carse el benefic¡o

sólo en mínimas c¡rcunstancias, para evitar que los s¡nd¡cados vean esta figura como

un derecho premial a la conducta del¡ct¡va y continúen comet¡endo ilíc¡tos penales.

Por el contrario, si los partícipes de hechos del¡ct¡vos ven que no es fácil acogerse a

ese beneficio, tendÉn que analizar dos veces si reinc¡den en Ia com¡sión de hechos

delictivos.

d) Recuperac¡ón de la funcional¡dad de las ent¡dades que adm¡nistran els¡stema de

justicia

Es ¡neludible la rccuperación de la funcionalidad de las entidades que adm¡nistran el

s¡stema de justicia, y esto es pos¡ble sólo sí, por ejemplo e¡ Ministerio Público asume

con responsabilidad su labor investigativa, es decir que los fiscales agoten al máximo

la ¡nvestigación de hechos delictivos y formulen sus acusaciones basados en

¡nvestigaciones objetivas, donde no se requ¡era la ut¡l¡zación de f¡guras como la

colaboración eficaz en forma ind¡scrim¡nada y sin mayor sustento, pers¡gu¡endo con

eso la recuperación de la conl¡anza y la credib¡l¡dad en el sistema de just¡c¡a, pues en

algunas oportunidades los jueces se quejan que los fiscales no sustentan ni

mmprueban la acusac¡ón como corresponde.
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CONCLUSIONES

1. Uno de los grandes problemas que atraviesa el país, constituye la ¡mpunidad de los

delitos, por cuanto los responsables de la com¡s¡ón de dichos aclos delictivos,

util¡zan como mecan¡smo la corrupc¡ón para que los mismos queden sin sanción

penal, s¡tuación que es aprovechada por el cr¡men organizado.

2. En Guatemala, el crimen organizado comete delitos relacionados con el

narcotráfico, la trata de personas, contrabando aduanero y secuestros enlre otros e

¡ncluye dentro de sus estructuras a funcionar¡os y empleados públicos, sin embargo

els¡stema de admin¡stración de ¡ust¡c¡a no logra defin¡r quiénes son sus ¡ntegrantes.

3. La inef¡cacia de la ¡nvest¡gación efectuada por el M¡nisterio Público para desarticular

estruc'turas del crimen organizado, provocó la implementación de la f¡gura del

colaborador ef¡caz, no obstante los delitos mmetidos por este sujeto quedan en la

impunidad, máxime cuando éste omite o miente sobre hechos relevantes del caso.
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4. La ¡mpun¡dad de los delitos comet¡dos por el colaborador eficaz en el derecho penal

guatemalteco ha ocasionado diversidad de conflictos, por ejemplo procesos

viciados como consecuencia de la omis¡ón de ¡nformación exacta y de la aplicación

de mentiras en su declarac¡ón; beneficio mncedido en forma indiscriminada y alta

probabilidad de la com¡s¡ón de delitos posteriores, entre otros.
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RECOMENDACIONES

'1. El Ministerio público y el Organismo Jud¡cial deben crear los mecan¡smos necesarios

por medio de conven¡os inter¡nst¡tucionales, para erradicar la conupción existente hasta

la fecha en dicbas entidades, para que de esta forma se combata la ¡mpun¡dad de los

del¡tos cometidos por el crimen organizado y además porque es necesario recuperar la

credibil¡dad en el sistema de administrac¡ón de justicia.

2. Es necesario que los iueces contralores de la investigac¡ón exi.¡an alMinistedo Públ¡co

que agote al máx¡mo la invest¡gación para identificar a los integrantes de una

estruclura crim¡nal en lorma ordinaia, porqué de esta forma se m¡nim¡za el uso

de otros med¡os de investigacién crim¡nal y además para que la administración de

justicia no tenga que recunir a delerm¡nadas fguras penales.

3. El M¡nisterio Público debe hacer más eficiente la invest¡gación para log€r

desart¡cular las estructuras del cr¡men organizado, para que se evite recunir al

uso de la figura del colaborador eficaz, porque este colaborador sólo busca su

propio benefic¡o mediante la mentin ola omisión de información importante.
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4. El Organismo Judic¡al y el Ministerio Público, deben poner lím¡tes rigurosos al uso

de la figura del colaboEdor et¡caz para que se eviten los confl¡ctos ocas¡onádos por

el otorgamiento del benefic¡o y porque sólo de esta foma se puede recuperar la

credibilidad en el s¡stema de adm¡n¡stración de ¡usticia.
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