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INTRODUCCION

A través de los años, con el avance de la tecnología y la global¡zac¡ón, en Guatemala ha

surg¡do la neces¡dad de estar al dia con los adelantos que presenta el nuevo s¡glo. Dentro

de esta nueva d¡mensión, la ciencia del derecho no escapa de ello, es así como surgen

nuevas ¡nstituciones que llevan como f¡n, subrogar a aquellas que han dejado de cumplir

con sus objet¡vos, por ser obsoletas y poco funcionales para satisfacer las nuevas

neces¡dades que presenta el nuevo m¡lenio.

La actual¡zac¡ón de las inst¡tuc¡ones jurídicas en GuQtemala, en los últ¡mos años, ha cobrado

un auge ¡mpres¡onante. Esta modern¡z¿ción se in¡c¡a con la promulgación de la actual

Constituclón Polít¡ca de la Repúbl¡ca de Guatemala; poster¡ormente se decreta el nuevo

Código Procesal Penal. Y así suces¡vamente, el campo juricico despega y se desarrolla en

base a los nuevos fenómenos sociales que se presentan actualmente.

El desarrollo de las leyes en Guatemala no ha s¡do tarea fác¡|, debido a que toda nueva ley

que se decrete, debe estar en armonía con el cuerpo legal que está vigente, o que éstas se

adecuen a las nuevas leyes. Tal es el caso de la LEY DE CÉDULA DE VECINDAD,

Decreto Número 1,735, una ley vigente pero no posit¡va. Esta Ley data de 1931;

setenta años después de su vigencia no ha registrado ninguna modif¡cac¡ón, aun cuando

regula un documento de gran importancia para los guatemaltecos, como lo es la cédula de

vecindad. Este documento de ¡dent¡f¡cac¡ón personal reviste de gran ¡mportancia en v¡rtud

que de éste depende el ejercic¡o de todos ios derechos y el cumpl¡miento de deberes y

ob¡¡gac¡ones que están plasmados en nuestro ordenam¡ento juríd¡co. Actividades

comerc¡ales, civiles, polít¡cas, laborales, recreativas, judic¡ales, son las que encabezan un

enorme l¡stado de activ¡dades en las cuales, una persona para poder real¡zarlas debe exhibir

su cédula de vec¡ndad.

La razón de esta ¡nvestigación se hace imperat¡va en v¡rtud que la identificac¡ón de una

persona es necesaria para cualquier acto en el que qu¡era partic¡par como sujeto de

a
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derechos y obligaciones. S¡ algu¡en no se identifica no puede ejercer sus derechos y,

tanto, será c¡vilmente ¡nex¡stente.

En Guatemala, como en cualqu¡er país, se busca la seguridad juríd¡ca de los actos c¡v¡les,

comerciales, administrat¡vos, jud¡ciales y otros más; lamentablemente las exigenc¡as para

garantizar la seguridad juríd¡ca de los guatemaltecos se hace cada vez mayor. Las

falsificac¡ones, el robo de identidades, hacen de la cédula de vecindad un documento de

ident¡dad vulnerable. La nomenclatura de este documento está d¡spuesta conforme al

número de departamentos que t¡ene el país y cada uno de éstos tiene una cantidad

variable de municipios, lo que trae como consecuencia que el número de cédula de una

persona se repetirá en un momento determinado,. tantas veces como munic¡p¡os tenga el

departamento; diferenciándose únicamente con el nombre del mun¡cip¡o en donde se

extendió.

Dada las actuales ex¡genc¡as de la modernización, es ¡mperativo que en Guatemala se cree

un nuevo documento de identif¡cac¡ón, que brinde garantías a los guatemaltecos,

autoridades gubernamentales, judiciales y privadas. Para ejemplo, tenemos el pasapode y

la l¡cenc¡a para conducir vehículos, documentos que han traído benef¡cios; y es aquí en

donde el uso de la tecnologilr, en los sistemas de ident¡f¡cación modernos, como los

s¡stemas biométr¡cos de ¡dent¡f¡cac¡ón, adoptan un papel preponderante en la

¡mplementac¡ón de un nuevo documento de ¡dentif¡cac¡ón para los guatemaltecos.

Por últ¡mo, la ¡mper¡osa necesidad de crear un nuevo documento de identidad radica en dos

aspectos ¡mportantes: Número elevado de ¡ndocumentados y, falta de un documento de

identificac¡ón para las pobtaciones desarraigadas a causa del conflicto armado ¡nterno que

v¡vió el país y que como consecuencia muchas personas no pueden ejercer sus derechos ni

cumpl¡r con sus obligaciones.



CAPTTULO I

1. Origen de ¡a id€ntificación

1.1. El nombre como elemento individual de ¡dentif¡cación

El nombre fue la pr¡mera forma que el hombre encontró para ¡dentificarse, además

sirvió para marcar los parámetros en sus relac¡ones sociales, económicas y rel¡g¡osas. Pr¡mero

se in¡c¡o con el nombre de p¡la, por ejemplo: Adán, Eva, Alejandro, C¡ro. Este sistema daba

lugar a confusiones, porque el número de nombres individuales del que se disponir en cada

lengua, era l¡m¡tado, y el resultado era: que un mismo nombre, era llevado por diversas

personas.

Con el crec¡miento de la población y el surg¡miento del Estado, fue ev¡dente que,

util¡zar un sólo nombre para ¡ndividualizar e ¡dentificar a las personas era ¡nsufic¡ente, por lo

que se optó por agregarle otros elementos, formándose así un nombre compuesto (nombre y

apellido). Fueron los romanosl quienes crearon y regularon un s¡stema completo del

nombre que consistía en ¡ntegrarlo de la manera sigu¡ente: prenombre (nombre propio o de

pila), nombre (espec¡e de apellido común) y conombre (segundo nombre), util¡zado por la

escasez de prenombres masculinos.2

1.1.1. Def¡n¡ción

El nombre es el medio por el cual una persona se ¡dent¡f¡ca y dist¡ngue de las demás

personas (independ¡entemente de los rasgos naturales propios), a través de este, se

I
Salvat Raymundo M. T6tado de areKho Civ¡lArgendno. Edibnal La Ley, Pá9. 283

El Articu¡o 4 del Codigo Civ I no defne á i¡slitución der noñbre úni€me¡te se @ncrétá a egislar o sigu¡ente 'La peBona ndividual se
ldenifica @n elnombre conque se in6criba 6u ¡ac¡menlo en elReg6tro Cvil elque e compone délnombre popio y de apelido de sus
pad6 €sád6 ó del de sus pád@s no €sados que ló hubieÉñ rMne¡do. Los h¡os de ñadre solte6 se.ás nscntos 6¡ los ape lidos de
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¡ndiv¡dualiza al sujeto en las relaciones fam¡liares, sociales y juríd¡cas.3

1.1.2. aturalezajurídica

Durante el transcurso del tiempo, desde que la instituc¡ón del nombre tomó auge, han

surg¡do diversas teorías que han tratado de explicar el origen y la esenc¡a del nombre, sin que

se haya lleqado a un consenso en la actual¡dad; destacando las sigu¡entes teorias:

1.1.2.1. Derecho ProP¡erlad

según esta teoría, el nombre pertenecil? a la persona a quien se le ha asignado

(nombre propio) o el que por ley le corresponde (apellido), por tal motivo, es cons¡derado

como un derecho de propiedad, exclus¡vo e inviolable, del que se podía disponer libremente

para negociarlo o heredarlo. Esta es la teoría más ant¡gua y todas las legislaciones la han

abandonado. a

Como lo cita el licenciado Víctor Manuel Raxtún Archila en su tes¡s de grado: "Esta

teoril se halla desechada por var¡as razones:

a) Porque el nombre no se le puede dar un valor en d¡nero, ni forma parte del act¡vo

de una persona.

b) El nombre no puede ser objeto de embargo o secuestro y tampoco se puede

enajenar o gravar.

c) El nombre de p¡la o prenombre puede ser usado por ¡nf¡nidad de personas y no

B¿i"" Áblco túanúal de oeecho c¡v¡|, -do¿es oa t' Feni. lo¡olPiqc ¡6¿ 48



encaja dentro del derecho de propiedad". 5

1.1,2.2. Atributo de la pensona

Así es considerado, por quienes opinan que la peBona no es un concepto creado por

el derecho, sino preexistente a éste. Es oportuno señalar que no todos los autores admiten el

concepto o las categorías de atributos de la persona, pues los considerados como tales,

pueden ser objetos de modif¡caciones o cambios substanciales que atentan contra la esenc¡a

del atributo en sí,6

1.1.2.3. Inst¡tuc¡ón de policía c¡vil

Esta teoría la enmarca dentro del Derecho Administrativo. Sus precursores

man¡fiestan que el nombre se equ¡para a una matrílula, que tiene la función de policía, y ésta

lleva un control de identiflcación al ¡gual que los automóv¡les y el número de matrirula fiscal7.

1,1,2.4. Atributo de la personalidad

Esta teoria es la más aceptada. Sostiene que el nombre es un atr¡buto de la

personalidad, s¡endo un derecho personalG¡mo que permite identificar soc¡almente (en la

soc¡edad y la famil¡a), y como sujeto de derecho y de obl¡gaciones, se le atr¡buyan

5 
Ranün aÉhiv¿, víclór Manuel Rolando. El l{oñbé, su ofigen, Peéd¡mlento pa6 camb¡ar¡o y e¡ Preb¡e@ de la ¡d€rtiñ@ción ds

PéÉona ér Ncatra législac¡ón. fesis de GEdo Págs 10,11

- 8€ñ6, Arione Op Cr Pass ag 50
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1,1.3. Ca racterísticas del nombre

1.1.3.1. Irrenunc¡able: Ninguna persona puede renunc¡ar a tener nombre,

en virtud de la obl¡gación implit¡ta de las personas a tenerlo. Lo que puede

realizarse es el camb¡o de nombre, previa autorización judicial.e

1.1,3.2. Imprescript¡ble: El nombre no prescr¡be, no t¡ene t¡empo defin¡do.

No se p¡erde o anula, por la falta de uso o el paso del t¡empo.

1.1.3.3. Oponible ( ErgE Omne,': Su opon¡b¡lidad contra todos, rad¡ca en el

uso exclus¡vo que le corresponde a la persona que lo usa (s¡n perju¡c¡o del

derecho de la persona a qu¡en un camb¡o de nombre le perjud¡que).1o

1.1.3.4. Inalienable: El nombre no se puede enajenar o comprar¡ no es

comerciable.

1.1,3.5. Inestimabilidad en dinero¡ Al nombre no se le puede as¡gnar un

rubro o precio, no es suscept¡ble de valorar en dinero.11

La necesidad de identificarse es para el hombre relevante, en cualquiera de los

hamb¡tos de éste (fam¡liar, comerc¡al, actos civ¡les, adm¡n¡strativos y judiciales); como lo

apunta el l¡cenciado Vícor Manuel Raxtún, el nombre es el proced¡m¡ento de ¡dent¡ficación

más elemental y general¡zado, const¡tuyéndose en una de las más sign¡f¡cadas (s¡c)

' A'1ículo 6 delCódiso Civ¡ Dlo 106

10

1l
Esia €€crerísrie di@ Afone B€ñas, 6 inefi@, cuando el ñombe 6 iransrerido á á ésleÉ omercÉl o indúst¡ial, paÉ idenül€r

productos. Op Cit Pás 52



dimens¡ones del Estado Civ¡|, const¡tuyendo

valemos

para ¡ndiv¡duallzar e ident¡Rcar a las personas.12

el medio más eficaz y práctico que

L,2. antecedentes históricos de la identif¡cación

1.2.1. Sistemas primit¡vos de identificación

La identificac¡ón de las personas como problema de la sociedad, surg¡ó cuando el

primer cr¡minal que huyó de la justic¡a; y cuando el primer niño fue abandonado s¡n nombre

ni filiación.

Con el transcurso del tiempo, numerosos procedimientos surg¡eron para ¡dent¡ficar, Ios

cuales han var¡ado a la fecha, s¡endo en la ant¡güedad de naturaleza bárbara; en la edad

med¡a, superstic¡osa; en los siglos XVIII y XIX, empírica y a finales del siglo pasado y

pr'¡nc¡pios del presente científico.13

Esta neces¡dad se hizo ev¡dente en el campo de la administrac¡ón de la justicia.

Debido a la peligros¡dad de los del¡ncuentes re¡nc¡dentes, nac¡ó la neces¡dad de reconocerlos,

de ident¡f¡carlos. En contraposic¡ón a la just¡c¡a, los del¡ncuentes procuraban por todos los

medios ocultar su ¡dentidad verdadera, creando así un antagonismo que dura hasta ñuestros

días. Entre los principales están:

Op. C't P¿g 1.

Moreno Gon¿ld Luis Ralael Prólogo obÉ Dactiloscop¡a y orns técr¡@s de idenffiec¡ón de Rey6 Ma¡t¡nez ñm nda Ed c ones



1.2.1. Mutilación

Servía para ¡dent¡ficar a los cr¡m¡nales por med¡o de cortar: las orejas, las manos, la

narlz de los del¡ncuentes, según el delito cometido; con el propósito de asegurar su identidad

y lograr el pronto reconoc¡m¡ento en caso de reinc¡denc¡a. Se destacan Rusia y Cuba como

los países que más ut¡lizaron ese sistema.

1.2.2. La marca

Este proced¡miento se inicia con las leyes de Manú en la lndia. Para identificar a los

delincuentes se les marcaba con un h¡erro candente en la frente, dándole a cada marca

distintas características para d¡ferenciar los diversos delitos. También fue util¡zado en Roma

durante la época del Emperador Consbnt¡no; éstas se diferenc¡aban de las pr¡meras, al ser

puestas en diversas partes del cuerpo.

Poster¡ormente en Franc¡a se imprim¡ó "La flor de lis", que era el emblema real en la

frente de los del¡ncuentes, siendo reemplazada por una "V" (Voleure) para señalar a los

ladrones, una "W', para los reincidentes y para los condenados de Galeras las s¡glas "GAL".

Estas se suprimieron a consecuencia de la Revolución Francesa en el Código de 1791. La

Declaración de los Derechos del Hombre y del C¡udadano proclamados en dicha Revolución,

abol¡ó los procedim¡entos anteriores como consecuencia del clamor general de la poblaclón'

1,2.3. El tatuaie

La util¡zación del tatuaje como medio identif¡cat¡vo, fue propuesto por el inglés

Jeremías Bentham, al publ¡car en 1820 un tratado de C¡v¡l y Penal, en el que propuso por



primera vez un med¡o radical para la ¡dent¡ficación de los del¡ncuentes re¡nc¡dentes, a

qu¡enes reconoceria por sus prop¡os nombr-es grabados en el cuerpo por medio de un tatuaje

que aseguraba permanentemente su ¡dent¡dad. Bentham sugería en Alemania que al tatuaje

se le quitara su slgn¡f¡cado ¡nfame, s¡ d¡cho proced¡miento se general¡zaba a todas las

personas sin excepción. Esta fue rechazada por vejator¡a, aunque en el s¡glo XVII, el tatuaje

fue utilizado con elf¡n de ¡dentificar a los niños abandonados.

1.2.2, sistemas empíricos de identif¡cación

A estos sistemas se les llamó así porque se fundamentaron en el método descriptivo,

el cual consiste en la descripción de los s¡gnos flsonómicosla y características especiales que

posee el ser humano. Este s¡stema se desarrollo así:

1.2.2.1. Filiac¡ón:

Al ser abol¡dos totalmente los sistemas bárbaros de identificación, para el

reconoc¡miento de del¡ncuentes reinc¡dentes, se ut¡lizó el señalamiento descriptivo, que fue el

origen de la llamada fil¡ación. Este procedim¡ento, cons¡ste en anotar los datos de la persona

señalada, entre las que destacan: la estatura, el color del pelo y los ojos, señales particulares

o c¡catrices del rosb'o o de la cabeza.r5

t4
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1.2.2.2. Casillero judicial

Este surg¡ó con la central¡zac¡ón que se buscó realizar, sobre los antecedentes de los

crlminales durante los años 1833 al año 1851, de todos los individuos que habían s¡do

condenados por algún tribunal en ese período.

Los documentos eran clasif¡cados alfabéticamente y archivados en muebles d¡v¡d¡dos

en cas¡llas, de ahí el or¡gen de su nombre. Fue adoptado por Alemania, Austria, suiza y

España. Quedó en desuso al notarse que adolecía de un grave defecto, éste se

fundamentaba únicamente en el nombre del acusado; se hizo más frecuente el cambio de

nombre por parte de los del¡ncuentes, con el objeto de ocultar su identidad, hac¡endo

¡mposible el reconoc¡mlento de los reincidentes.16

1.2.2,3. Fotografia

AnGs que el fís¡co inglés Maddox descubr¡era la placa fotográfica seca, ya se había

fotografiado a del¡ncuentes por med¡o del método de Daguerrotipos,lT que ut¡lizaba placas

húmedas que neces¡taban muchos minutos de expos¡c¡ón. Más tarde surg¡ó la fotografía, el

cual h¡zo creer a las autoridades jud¡ciales y pol¡cíacas de ese entonces, que el problema de la

identificac¡ón de los delincuentes estaba resuelto.

Método desubie¡lo por el liance LouisJácqu6 Dáguere. Esle C¡nsiste en fjar ¡as imágen6 ebre una plae enslbi iada media¡te
vapores de yodo D¡ccion¡¡io Encic¡oÉd¡@ llctEdo Oc6no Op Cil



1.2.3, Sistemas científicos de identificación

Ex¡sten otros métodos que han surg¡do a lo largo de la h¡stor¡a de la identificac¡ón,

entre los cuales cabe destacar el de Bertillón, establecido sobre un sistema de fotografias y de

medidas de d¡versas partes del cuerpo que no ofrecen camblos sustanc¡ales a todo lo largo de

la vida del ¡ndiv¡duo.

Okos métodos de ¡dent¡f¡cac¡ón son: el otométr¡co de Fr¡gerio, el oftalmológico y

radiofráfico de Levinshon, el ocular de Capdev¡elle, el craneofÉfico de Anfosso, el de

¡dent¡f¡cación de las ondas ce.ebrales y el de las ¡mpres¡ones labiales, y por último el de

ident¡f¡cación dentar¡a. De todos ellos es ese últ¡mo el más empleado.ls

1.2.3.1. ta dactiloscopía

Hasta el presente, el sistema más seguro de identificación es el de las huellas d¡gitales

(las que dejan las yemas de los dedos) o dactiloscop¡a, que fue aplicado con esa finalidad por

el inglés Galton, hacia finales del siglo XIX y mejorado en la lnd¡a por Henry. Pero qu¡en

llevó ese sistema de ¡dent¡ficación a su perfecc¡onamiento fue el Antropólogo argentino luan

Vucetich, de origen yugoslavo. A él se le debe un sistema de clas¡ficación de las huellas

dig¡tales. A efecto de la ¡nvestigac¡ón crim¡nal, la falla de éste s¡stema consiste en.que los

del¡ncuentes habituales conocen los métodos encam¡nados a borrar o a no dejar huellas

dad¡lares (uso de guantes).

13 Ossom y r ori,t, t,lanuet D¡cc¡onario de cien.¡as J(r¡d¡cas, Pottt¡cas y soctates Edilor al Hetiásta. Pág. 360
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nac¡dos en el momento del parto en las clíDicas, maternidades y hosp¡tales, para identif¡carlos

y evitar su confusión con otros recién nac¡dos. Por último, este s¡stema permite que los

analfabetos, o los que no pueden firmar (siempre que conserven uno o más dedos), dejen un

signo de su conformidad en actos, contratos y documentos.le

1.2.3.2, Examen del A,D.N.

El A.D.N.20 son las siglas del ác¡do desoxlrribonucle¡co, grupo protét¡co de las

nucleoproteínas depositario de las característ¡cas genét¡cas de las personas.

Actuaimente por medio del examen del A.D.N. puede verif¡car lo que la Antropología

filosófica venía af¡rmando sobre el carácter único, s¡ngular e irrepetible que cada,indlvlduo

posee. Este examen const¡tuye una huella dadilar genética específica de cada personal.

Con el conoc¡m¡ento genét¡co se puede ¡dentificar completamente y d¡ferenciar a cada

humano como genét¡camente ún¡co; este proced¡miento es un instrumento de máxima

utilidad en las c¡encias forenses y la admin¡strac¡ón de la justic¡a y para elaborar programas

de seguridad y prevención del del¡to.

1.3. ta identificac¡ón

1.3.1. Concepto

Es la acc¡ón que permite determ¡nar s¡ una persona es la misma que afirma ser o, en

otros casos, si puede reconocerse en ella a una persona buscada. El s¡gno de identificación

más común está representado por el nombre o apellido de una persona, completados, a

'?o 
Varios Allores Di@iona.o o@a¡o Uno. op. c t
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veces, por los que se denom¡nan seudónimos, sobrenombres o motes. Más ltales datos I .r.-J:1'"'
pueden resultar ¡nsufic¡entes para una verdadera ¡dentificación; tanto que puede haber

diversas personas con iguales nombres, cuanto porque es fácil el cambio de los mismos, casi

siempre con propós¡tos ¡lícitos. B¡en se adv¡erte que la ¡dentificación de las personas presenta

especial importanc¡a en ta criminalística.'zl

1.3.2. Necesidad de la ¡dentif¡cac¡ón

La identificación personal es necesar¡a para todos los actos y hechos de la vida de las

personas y su ¡nter-relac¡ón social. Algunos animales util¡zados en el campo (ganado mular,

equino o bovino) se les ¡dentifican por med¡o de marcas para saber a quien pettenecen; se

¡dent¡f¡can las calles, y aven¡das de las ciudades para que sirvan de or¡entación en la

nomenclatura urbana; se identifican las casas, los automóviles, el transporte urbano, aéreo y

marítimo; se ¡dentifican los blenes inmuebles y muebles por medio de un número, un fol¡o y

un libro para facilitar su ident¡flcación en la act¡v¡dad mercant¡l y comerclal.

La ¡dent¡ficación de las cosas, an¡males, b¡enes y personas, ofrece una garantía y

seguridad a las demás personas, de ahí la necesidad de registrar todo. Para facilitar y

contolar esta s¡tuac¡ón, ha s¡do necesar¡o crear mecanismos y d¡ctar normas legales que

regulen su registro.

'zr Ciencia que tiene como tioalldad eldescubnmiento de¡délito en sus diveres aspeclos, @ñ ella prueba @mo, cuándo y quién lo realzó
De León Velasco, Héclor, 0e Maia Vela, FEncis@. Derecho Penal Guaiemalieco. Editorial Llereña Guatemala 2000 Pag 36
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2- La Cárula de vec¡ndad

2.1. Definiciones

2,1.1. Documento

La palabra documento proviene del latín documentum; escr¡to con que se prueba o

acredita alguna cosa. Por documento se ¡nfiere dentro de sus acepc¡ones académicas

s¡gniflca escr¡tura, papel o documento con que se justifica o prueba alguna cosa. Para

Escr¡che, crtado por el Doctor Ossor¡o y Flor¡t es, en general, es todo lo que sirve para instruir

una causa, todo cuanto da luz sobre la existenc¡a de un hecho o convenio; de modo que en

este sentido puede llamarse ¡nstrumentos las deposic¡ones de testigos y su promesas; si

bien, en sentido propio, no se entiende por instrumento sino el escrito en que se perpetúa la

memor¡a de un hecho, el papel o documento con que se prueba alguna cosa, la descripción,

memorial o nota de cuanto uno ha d¡spuesto o ejecutado, o de lo que ha sido convenido

entre dos o más personas.22

2.1.2. cédula

Hay diversas acepc¡ones sobre ésta. Una de ellas se reflere al documento en forma de

carné, que entregan las policías (argent¡nas) federal y provinc¡ales para ¡dent¡ficac¡ón de las

personas. En España este documento of¡c¡al que con fines fiscales servía imperfectamente

para la identif¡cación de su t¡tular, por expresar el nombre, profesión, domicilio, estado y

demás circunstanc¡as del conhibuyente.23

"op cit Pág 389 y39o

'3 tbidem Pág 11s,120

CAPITULO II
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2.1.3. Vec¡ndad

Para el doctor Manuel Ossor¡o la veqindad en el sent¡do gramatical signif¡ca cal¡dad de

vec¡no, o sea, persona que habita con otros en un mlsmo pueblo, barr¡o o casa, en habitación

¡ndepend¡ente. Lo es tamb¡én, qu¡en tiene casa y hogar en un pueblo y contr¡buye a las

cargas o repartimientos aun cuando no viva en é1. Algunas leg¡slac¡ones, lo definen como,

aquel que ha ganado los derechos propios de la vecindad en un pueblo, por haber habitado

en él durante el tiempo determinado por la ley.2a

El Código Civ¡l guatemalteco en el Artículo 41, define en forma ex¡gua a la ¡nstitución

de la vecindad así: "Es la circunscripción mun¡cipal en que una peBona reside y se rige por las

m¡smas leyes que el domicil¡o25.

2.1.4. Vecino

El tutículo 24 del Código Mun¡c¡pal (Dto. 58-88), define quien es vec¡no, así: "Es vec¡no

la persona individual que tiene residencia cont¡nua por más de un año en el dlstrito

Mun¡cipal, o que t¡ene en el mismo el asiento pr¡ncipal de sus negoc¡os o ¡ntereses

patrimon¡ales de cualquier naturaleza".

As¡mismo, el Codigo C¡v¡l establece en la segunda parte del Artículo 41 que: "La

vecindad confiere iguales derechos e impone las m¡smas obllgaciones locales a guatemaltecos

y extranjeros.

¿ Érruqaroircunscnpcón tertor¿lque constituye l¿ sedeluridca delna persona porque eñ ér eleróila sus derechos y cumpre sus
obligac¡ones. Eduardo Pallares. Di6iónário dé Derecho ProcesalCivil. Edilo alPorrua Méxr@ 1ss4. Pá9.302,
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2.1.5 Cédula de vecindad de cuatemala

La cédula de vec¡ndad es un docqmento que acred-rta a toda persona, su ¡dentidad

personal, pues mediante ella, la persona no sólo se identifica ante los funcionarios y

autoridades que la ley señala, sino que a través de ella, el ¡nd¡viduo ejerc¡ta los derechos para

lo que es capaz; s¡n este requisito, no podrh ejercerlos, aún no ten¡endo prohibic¡ón legal

para tal efecto.

En el campo juríd¡co privado, la identidad personal, es circunstancia ind¡spensable para

la val¡dez de los negocios juridicos cuando concurran a su formac¡ón, los proplos interesados

o sus representantes legales. Normalmente las partes no requieren otra prueba especial que

la der¡vada del mutuo consent¡miento, pero cuando no se da esa c¡rcunstanc¡a, su prueba es

necesar¡a y debe, la persona, demostrarlo por los med¡os legales, a través de los documentos

específicos creados con esa f¡nal¡dad, tal es el caso de la cédula de vecindad. '6

De lo anterior descr¡to, se escen¡fica la ¡mportanc¡a del documento de ident¡ficación, en

Ia vida de los guatemaltecos, Su trascendenc¡a a s¡do de tal magnitud, que el derecho de

obtener dicho documento, actualmente tiene rango constltucional, aunque de manera

ambigua, pues no se establece de manera clara y prec¡sa este derecho. Este se encuentra

dentro de la parte dogmát¡ca27 de nuestra Constitución Polit¡ca de la Repúbl¡ca de

Guatemala, que establece en su Aftículo 26, pánafo segundo lo sigu¡ente:

"No podrá expatr¡arse a ningún guatemalteco, ni prohibírsele la entrada al terr¡tor¡o

'?3 Pograma de Apoyo Jurídi@ al @ng.éso de Repúbiica de Guatemala. Tomo I Tribunál Slpremo Electorá]. OEA - BtD. PAG. 104

'?7 La pane DOGMATICA, es aquela en donde se establecen rós principios, creencas y fundamenta mente los derechos humanos. tanto
iñdividualés como sociaes, que seoto€an alpueblo fente alpoder p¡bli6 paÉ queésté lós respete y vele pors! cuñp¡iñenlo De León
carp¡ó Rámio calecrsmo consliuciona¡.lnsttuto de nv Y capaclració¡ A1a¡as¡oTzú1. GLareñalá2000. Págs. 14 y 15.
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"'-nacional o negársele pasaporte u otros documentos de ¡dent¡ficación."

autor de tesis).

Esta norma es contrad¡ctoria (sólo en el párrafo aludido), porque en la primera pafte

de este Artirulo, garantiza el derecho de libre locomoción dentro y fuera del terr'ltor¡o

nacional, no tiene sentido que se garantice también el derecho a obtener pasaporte y no sé

menc¡one n¿da acerca de la cédula de vecindad, que en toda caso, tiene mayor ¡mportanc¡a

y prevalece sobre ésta (se analizará oportunamente), en v¡rtud que, según el ArtÍculo

pr¡mero del Reglamento de la Ley de cédula de Vec¡ndad establece que éste es el

"...documento oficial obligatorio que ident¡fica a los guatemaltecos y extranieros

comprendidos entre los 18 y 60 años de edad, res¡dentes en el país".

El pasaporte es un documento supletor¡o de la cédula cuando se necesita ¡dent¡ficar

ante las autor¡dades de otro país, pero dentro del terr¡torio de Guatemala para ser t¡tular de

los derechos que menciona la norma const¡tuc¡onal se debe ¡dentiflcar con el documento

respectivo. Otro hecho tan senc¡llo para demostrar que la cédula de vec¡ndad es más

importante sobre el pasaporte, rad¡ca en que sin la presentación del pr¡mero no se puede

otorgarse el segundo, así lo establece la ley migratoria de Guatemala28.

Por últ¡mo, cuando se menciona "otros documentos de identificación", no puede

haber más documentos de identificación que la cédula de vec¡ndad (para los guatemaltecos o

extranjeros res¡dentes), debido a que las demás ¡dentif¡caciones como la licencia de

conduc¡r o de portar armas, por ejemplo, sólo son perm¡sos para real¡zar determ¡nada

(Énfasis

z Véase A¡tícLb 4a Reolame¡to de la Ley de Miqráclóñ Decreto Núme¡o 95 98
-t 
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activldad.

No hay una def¡nición legal de la cédula de vec¡ndad. En la Ley de cédula de Vecindad

Decreto Número 1,735 de la Asamblea Legislativa de la República de Guatemala, del año de

1931, en su Artí:ulo primero, únicamente establece que: "Se crea la Cédula de Vecindad

obligator¡a para todos los guatemaltecos y extranjeros domic¡l¡ados en la Repúbl¡ca,

comprendidos entre las edades de 18 a 60 años.

En el Artículo primero del Reglamento de la ley de Cédula de Vecindad, se intentó

definir a este documento de identifrcacón, pero difícilmente logra el objetNo, algo muy

común en la legislación guatemalteca, en donde un gran número de ¡nst¡tuciones carece de

def¡n¡ción legal; como en el presente caso, que, siendo la Cédula de Vecindad la razón de ser

de esta ley, no la defina, en v¡rtud de carecer de los elementos ind¡spensables para hacerlo,

Su contenido ¡nd¡ca que: "La Cédula de Vec¡ndad es el documento oficial obligatorio que

identifica a los guatemaltecos y extranjeros, comprendidos entre los 18 y 60 años de edad,

residentes en el país.

De la anterior definición se desprenden los s¡guientes elementos:

- Es un documento oficial: Porque es sum¡nistrado por una autor¡dad estatal.

Este documento hace fe plena de los datos y af¡rmac¡ones que en el se consigna,

en v¡rtud de la ¡nvestidura que ostenta el funcionario público otorgada por el

Estado; en este caso le corresponde al Alcalde de la munic¡pal¡dad del municipio

en donde se pretenda avecindar y se sol¡cite d¡cho documento.

- Es obligatorio: Para todos los guatemaltecos y extranjeros, que estén dentro de
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los 18 y 60 años, es decir aquellos con capacidad legal,

dieciocho años según la ley civil guatemalteca.'ze

Esta obligac¡ón es ¡gual para los extranjeros en virtud de la territorialidad de las

leyes nac¡onales, aplicables a nac¡onales y extranjeros. Nac¡onal, es aquella

persona pertenec¡ente a una nación, natural de un país, en contraposición al

Extranjero, que es toda aquella persona que res¡de en un estado que no es el de

su origen, del cual se conserva súbd¡to de este; estos tienen obl¡gaciones y

derechos en el país que residen. Los extranjeros gozan de todos los derechos

individuales y sociales contemplados en la Constituc¡ón PolÍlica de la República de

Guatemala y de los Derechos Humanos a los cuales por Conven¡o Internac¡onal, se

ha comprometido Guatemala.3o

El Artículo 153 de la Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala esbblece

que: "El imper¡o de la ley se ext¡ende a todas las personas que se encuentren en el

territor¡o de la Repúbl¡ca". Esta norma constitucional no hace d¡stinción de

peBonas n¡ nacional¡dades, en viftud del Jus Pun¡end, que ejerce el Estado sobre

las personas que se encuentren en su terr¡torio. Aún más, la Ley del Organismo

Jud¡c¡al (Decreto Número 2-89), regula de manera general que el ámbito de

aplicación de la ley, al tenor del Artilulo 5 del mencionado cuerpo legal, el cual

establece lo s¡guiente: "El ¡mperio de la ley se extiende a toda persona, nacional o

extranjera, res¡dente o en tránsito, salvo las disposiciones del derecho internacional

" Aariculo I (Cód¡go Civil):La capacdad para e ejercicio de los derechos civ les se adquiee porlá mayoÍa deedad. Son nayores de
edad los que han cumpido dieciochoaños,r La.os Ochaila, Cados. ilanual de Derccho ¡nternac¡onal Pr¡vado. Edibnal UniveBitaria. Guatemala 1994 Páqs 58,59,60
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aceptadas por Guatemala..."

En t¿l virtud, los extranjeros desde el ¡nstante que lleguen al terr¡tor¡o de la

Repúbl¡ca, están obligados a observar las leyes y a respetar a las autoridades.

Como consecuencia de las normas descritas, todos los extranjeros, conforme a la

Ley de cédula de Vec¡ndad, que estén domiciliados en República deben obtener

este documento de ¡dentificación.

- Lá residencia es otro elemento ind¡spensable para los guatemaltecos como a los

extranjeros. como lo cita e¡ jur¡sta Alfonso Brañas3l: "La residenc¡a, para los

efectos legales, debe entenderse, en primer término como una de las

c¡rcunstancias const¡tuüvas del domiciliorz, y en segundo, como el lugar en que

reside (la casa de hab¡tación). El lugar que constituya la residenc¡a, por tanto, más

reduc¡do que el lugar const¡tut¡vo del dom¡c¡l¡o. Para ser considerado como

residente, El Código Mun¡c¡pal en Artkulo 24 establece: "Es vecino la persona

indiv¡dual que tiene residenc¡a continua por más de un año". Es ¡mportante

destacar aquí la continuidad de la residenc¡a y el mínimo que debe ser ésta, la cual

es exig¡ble s¡n d¡st¡nción tanto para los guatemaltecos, como para los extranjeros.

La res¡dencia de los guatemaltecos, como de los extranjeros, otorga la calidad de

vec¡no, la cual según el Artílulo 29 del Código llunicipal: "La calidad de vecino se prueba con

31 Brañas Alo¡so Op. Cll. Pác 70.
,Ellug¿rocicunsÍpciónterritoria queconsli¡uyelasedellridcsdeunapersona pórqueenelseeieatasusderechosycumpresus
obliaacio¡es Edu¿rdo Pálláres. Op. Cit. Páq. 302
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la cédula de vec¡ndad, la que es obligatoria para los ciudadanos33 mayores de mayores d

diec¡ocho años, o en su defecto con eldoc-umento de identif¡cac¡ón que lo sustituya.

2.2. Descripción de la édula de vecindad

Es una libreta simple que se ¡mpr¡me a granel en la T¡pografía Nac¡onal por orden de

las diferentes municipalidades, de conformidad con elArtículo 10, Del reglamento de cédulas,

En algunos mun¡cip¡os la libreta es objeto de comerc¡o y puede obtenerse fác¡lmentoe

por un precio módico en las t¡endas de las localidades. El papel ut¡lizado en la elaboración de

este documento de identif¡cac¡ón no es de seguridad, simplemente es papel bond;

actualmente las nuevas cédulas expedidas por la Mun¡c¡palidad de Guatemala t¡ene una c¡nta

adhes¡va transparente adher¡da sobre los datos personales del nuevo ciudadano y su

fotografía, aparentemente como segur¡dad, pero no da n¡nguna garantía de ser alterada por

otros med¡os.

2.2.1. Nivel de seguridad

El nivel de seguridad de la cédula de vec¡ndad, se ub¡ca en el segundo nivel. Este

documento es reproducido sobre mecan¡smos convencionales, sin características que

presewen su seguridad y carente de elementos que permitan la comprobación de la

identidad. Sólo incluyen información Alfanumérica (número de ¡dentidad, nombre,

informac¡ón b¡ográf¡ca, lugar de res¡denc¡a). Adicional a esta informac¡ón se ¡ncluye la

Lá ciudadaniaes ún conluniodedeechos, deberes, ga€¡tías y ibeaGdes @nstituconales reconoc das a los quáteñállecós mayoes de
13áños Lós déÉóhos y debéres de los cjudádanos asicomoiáslspensión.ecupe€clónypérdidadelaciudadaní¿,losrequláej
oe@to 1 35 de la Asamblea Naclona¡ co¡sutuyenle, Ley Electo¡aly de Panidos Políu@s Jorqe Ma.io caslillo Gon¿l€. conslituc¡ón
Po ili€ Comenlada fextos Mode¡nos Guaiemala 2000 Pao 130
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fotografía y la firma del titular.

2.2.2. La fotografia

La fotografía que se encuentra en el documento es llevada por la persona interesada

y no es fotograf¡ada por el Registro de Cédulas, como sería lo aprop¡ado. La Ley de

Cédulas en el Artítulo tercero, solamente norma que, para la inscripción de cada vecino debe

cumplir con un número de requisitos, entre las cuales establece en la l¡teral "p) La

fotografía de la persona"; pero este requ¡s¡to, no regula qu¡en es el que debe presentar la

m¡sma,

2.2.3. Número de orden

Al ser em¡t¡do el nuevo documento se asigna el NÚMERo DE oRDEN, el cual

consiste en una letra y número de identificación para todos los munic¡pios y cabeceras

departamentales de todos los departamentos de la Repúbl¡ca de Guatemala de la s¡guiente

manera:

DEPARTAMENTO:

Guatemala

Sacatepéquez

Chimaltenango

El Progreso

Escu¡ntla

Santa Rosa

NUMERO DE ORDEN:

A-1

B-2

c-3

D-4

E-5

F-6
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Sololá

Toton¡capán

QueEaltenango

¡4azat€nanqo

Retalhuleu

San Marcos

Huehuetenango

El Quiché

Baja Verapaz

Alta Verapaz

Petén

Izabal

Zacapa

Ch¡qu¡mula

Jalapa

Jut¡apa

G-7

H-8

I-9

J-10

K-11

L-12

¡4-13

N-14

ñ-rs

o-16

P-t7

Q-18

R-19

s-20

r-27

u-22

2.2.4. Número de reg¡stro

Este número es prop¡o para cada munic¡p¡o y se usa correlat¡vamente al emitirse

cada pr¡mera cédula. Es conveniente acotar que este número puede repetirse tantas veces

como mun¡cip¡os tengan los departamentos, verb¡gracia, s¡ hay una persona que resida en el

mun¡cipio de Ch¡nautla ésta tendrá una cédula de vecindad con número de orden A-1 (porque
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éste es el que le corresponde al departamento de Guatemala) y el número de registro será

05, y habrá otra persona en el munic¡p¡o-de M¡xco que también va a tener el m¡smo número

de orden y de registro, diferenc¡ándose sólo por el nombre del mun¡c¡plo en donde se

ext¡ende.

2.2.5. Otros datos

Hay otros datos que aparecen en la cédula de vec¡ndad, algunos de estos no t¡enen

razón de ser en virtud de que en la actual¡dad no tlenen trascendenc¡a para ident¡f¡car a una

persona. Entre ellas según el Articulo 3 de la Ley de Cédulas de Vec¡ndad deben de estar,

aquella en la cual se debe consignar por ejemplo, lo siguiente: Si ¿ha prestado serv¡cio

mil¡tar? Y el grado que tiene. Este dato era para establecer la cal¡dad de c¡udadano, en virtud

que la Constituc¡ón de la Repúbl¡ca de Guatemala de 1879, reformada el 20 de d¡c¡embre de

1927, estipulaba en su Artí,tulo 8 Numeral 2, que eran c¡udadanos, todos los que

pertenezcan al ejérc¡to s¡endo mayores de 18 años. En la actual¡dad no refleja ¡mportancia

alguna y su or¡gen se debe a que durante la creac¡ón de este documento, Guatemala estaba

gobernada por un régimen m¡litar encabezado por el General Jorge ub¡co, de quien se d¡ce

tuvo la cédula de vec¡ndad número 01.

Entre otros datos tenemos los s¡gulentes:

- Lugar y fecha de la expedic!ón del documento de ¡dent¡ficación. Según el Artí,.ulo

23 del Reglamento de la Ley de Cédulas de Vec¡ndad, toda persona debe presentar

cada d¡ez años su cédula de vec¡ndad ante la autor¡dad correspondiente a efecto
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de anotar los camb¡os físicos que ésta hubiere sufrido. Por tal motivo es:i"l - .,i]Jl|'. . ?
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necesario anotar la fecha de e¡pedición de este documento, que en teoría serviría -;--'

de control administrat¡vo y una obligación para los cludadanos, pero en la práctica

esto no se cumple.

El nombre del vecino; en ¡a cédula aparece otro requis¡to, el cual consiste en

declarar el nombre usual o común, siendo este innecesario, en v¡rtud de que el

Artí.ulo 4 del Cód¡go Civ¡l establece que: "La persona individual se ¡dentifica con el

nombre con que se ¡nscriba su nacim¡ento en el Registro C¡vil". El nombre usual

sólo t¡ene trascendencia en las relac¡ones familiares o sociales, pues baio otras

c¡rcunstancias es necesar¡o que ésta (la persona) se identifique plenamente con el

nombre completo el cual está formado por el nombre propio y los apellidos de los

padres casados o el de sus padres no casado que lo hubieren reconocido, aún más

los hüos de la madre soltera serán inscr¡tos con los apell¡dos de ésta, al tenor

siempre del Artículo 4 del mencionado cuerpo legal,

Lugar y fecha de nacim¡ento; que sirve para establecer fehac¡entemente la edad en

años de la persona.

Nombres y apellidos de los padres; estos datos serv¡rían para confirmar los

apellidos con los que se ¡dentif¡ca la persona al solicitar el documento de identidad,

pero no tiene ninguna razón, porque al sol¡c¡tar la m¡sma, ésta tiene que presentar

la cert¡ficac¡ón de su partida de nacimiento, la cual es extend¡da por el reg¡stro

civil.

El estado c¡v¡|. S¡ fuere casado el nombre de la mujer, Este dato tiene relevancia
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cuando la persona contraerá matrimon¡o, pues por med¡o de este dato, se',).. ,;' ' .--".""'---l.l;"¡-
establece su capacidad para poder casarse y según el Artitulo 100 del Código Civil,

al haberse efectuado el matrimon¡o elfuncionario que lo autorice,v deberá razonar

las cédulas de vecindad y demás documentos de identificación de los contrayentes,

Pero esta norma deja de tener validez cuando la persona tiene más de una cédula,

no presenta la misma para que sea razonada o el notario no envía el aviso

correspondiente al Registro de cédulas sobre el matr¡mon¡o celebrado y por tal

mot¡vo Ia persona s¡empre aparecerá soltera.

Profesión, arte u of¡c¡o, del avecindado, como lo expresa la literal h) del

menc¡onado cuerpo legal. Este dato se debe a que la Constitución de 1879,

reformada el 20 de diciembre de 1927, estableci? en el Adículo 8 Numeral 1 que

para ser c¡udadano aparte de cumplir con la edad mín¡ma (21 años) era necesar¡o

tener renta, of¡c¡o o profes¡ón que les proporcionara medios de subsistencia.

Si sabe leer y escr¡bir. Este dato se debe bmb¡én a que conforme a la

Const¡tuc¡ón v¡gente de esa época, establecía que los mayores de 21 años eran

ciudadanos si sabían leer o escr¡bir y en el caso de los mayores de 18 años podían

ser c¡udadanos s¡ tenían algún qrado o título l¡terar¡o.

La residenc¡a, expresando el can6n, barrio, caserío, aldea, finca o hac¡endá donde

hab¡te. Este dato s¡rve para confirmar que el avec¡ndado, esta en la correcta

circunscripc¡ón mun¡clpal que le corresponde y no en otra, Aquí el término

residenc¡a se refiere específicamente a la dirección ind¡vidual de la casa del vec¡no

" E ARTÍCULO 92 del Código Civil estáble@ quienes son ¡os runcioñarios que puede¡ @¡eb.ar maiÍmonio, ásí: .. El á €rde municipár o
el@nceja¡que haga de sus v*s, o por nolario háb¡rléOálñénlé páÉ eleje¡cicio de su profesión Elmi¡isrro de cualquierculto que
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los cuales pueden ser cantór! barr¡o, aldea, caserío, finca, según aparece en la "i **-'

l¡breta de la cédula de vecindad. Pero hay hacer notar que, en la actualidad, estas

div¡s¡ones han dejado de tener vigencia en v¡rtud que, ahora existen las llamadas

"res¡denc¡ales", condom¡nios, villas, apartamentos, asentam¡entos fundados

alrededor de la c¡udad capital y también los asentamientos en donde han sido

ubicados los repatriados, todo hace ver la necesidad de ampliar la ¡dent¡f¡cac¡ón de

la residenc¡a en la misma cédula de vecindad.

- Las característ¡cas personales como lunares o cicatrices, v¡s¡bles, impedimentos,

defectos físicos, color de la piel, de los ojos, del pelo y si es lacio o crespo. Los

anteriores datos son importantes, en v¡rtud de estos se determina el grado o n¡vel

de seguridad que ostenta la cédula de vecindad. Pero la ¡nterrogante es: ¿tiene el

personal que registra a las personas al momento de solicitar estás su documento

de ident¡dad, la debida per¡c¡a y capacidad para determ¡nar la diferenc¡a entre una

cicatriz y un defecto fhico congénito? Es posible que los empleados del Reg¡stro

de cédulas puedan determinar si una coloración en la piel es un lunar o una

mancha provocada por alguna enfermedad epidérmica. He aquí la importancia de

tener al elemento humano capaz y profesional para un área tan del¡cada y

trascendente, Por últ¡mo, conocer cual es la forma del cabello (lac¡o o crespo), a

dejado de tener relevancia, y esto de debe como consecuencia de que en la

actualidad las mujeres optan por cambiar desde el color de su cabello, hasta la

forma de éste, a este hecho no escapan los hombres, que además de lo anterior,
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La altura expresada en centímetros. Def¡nitivamente es de importancia, sobre todo

para una ident¡ficac¡ón poster¡or.

La firma de la persona y, en su caso de no poder hacerlo, la de dos testigos

idóneos y vec¡nos. se entiende por flrma el nombre y apellido de una persona

que ésta pone con rubrica al p¡e de un documento, escr¡to de mano propia o aiena

para darle autenticidad, o para obligarse a lo que en él se diga Es decir' que la

firma lleva como fin el de confirmar que todos los datos declarados por el

avec¡ndado al funcionario edil son ciertos y verdaderos La neces¡dad de

presentar a dos test¡gos para que firmen a ruego del avecindado que no puede' se

debe al gran número de personas analfabetas que hay en el país, esta clase de

test¡gos corresponde a los llamados "rogados o de as¡stenc¡a", qu" confo'me 
"l

Artíaulo 51 del Codigo de Notariado, éstas personas deben ser civilmente capaces,

idóneos (para eljurista Eduardo Pallares es, la persona apta o capaz p¿ra produc¡r

determinados efectos juríd¡cos, que por sus condic¡ones personales y el

conocimiento de los hechos controvertidos, merecen fe en lo que declaran)3s; y

aún más, la Ley de Cédulas requiere que estos testigos sean vecinos del municip¡o

en donde la persona solic¡te su cédula respect¡va. Pero También estos.testigos

pueden f¡rmar la cédula aún y cuando la peBona sabe f¡rmar, pero se encuentra

imposib¡lrtada físicamente para hacerlo, al tenor del Articulo 12 del Reglamento de

la Ley de cédula de Vecindad.

- Firmas del Secretario y Alcalde. Este requ¡s¡to es para darle val¡dez al documento

35op c Pá96 406y 767
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que se le extiende al solicitante; esta función es una especie de fe públlca sui

géner¡s (de género especial)16, de la cual está ¡nvestido el Alcalde por ser un

func¡onario públ¡co. La segunda parte de la literal ñ), se presenta el presupuesto

de cuando el Alcalde no pueda firmar(aunque no establece con clar¡dad si se

refleren a éste), deben hacerlo dos vecinos idóneos, pero dicho requisito, es

amb¡guo, porque no es claro en establecer s¡ el impedimento es por no saber leer y

escribir o por algún impedimento físico o ausencia temporal de éste, que en el

pr¡mero de los casos, quedaría derogado por el Decreto Número 58-88 Código

Munic¡pal, que en su Artilulo 14 establece que la cédula de vecindad, "la deberá

extender el Alcalde Municipal, conceial u otro funcionar¡o designado por

el concejo Mun¡cipal...-; el Artí.ulo 43 establece que una de las calidades

para ser alcalde es saber leer y escribir. En consecuencia, se determina que no

es ne(esar\a \a \nter'.¡eni\ón de los dos vecinos, en virtud que éste tiene quien to

sust¡tuya en sus func¡ones.

- La ¡mpresión d¡g¡tal. Este es un elemento impoÉantísimo dentro de la cédula de

vec¡ndad, es uno de los principales sistemas de ¡dentlficación que hay en la

actual¡dad, pues por medlo de la impres¡ón dadilar, se ¡dentifica plenamente a la

persona que pofta d¡cho documento, pero existe la posib¡lidad que dicha huella

dig¡tal, pierda valor por las siguientes razones: No se emplea una técnica

adecuada, por no contar con el equipo y personal idóneo y capac¡tado; se emplea

una almohadilla con t¡nta y se as¡enta sobre el espacio previsto para la huella

36 Esta es ta Fe Púbt¡ca Admrnisfaüva y tiene pof objéto dar notoÍedad y valo¡ de hechos auténli@s a ¡os actos realizados por el Estado o
por las personas de Derecho Públi@ d¿t¿das de sobeÉnía, aulonomí¿ {en esle €so es e Al€lde quie¡ goa de áutonomía municpaL) Ó

¡ejlfis¿ cóión. Está clase de fe pÚbri€ és !n atributo del Esládo y delegada pot este en virtud delius npenum GiménezarñaÚ,

En;ique. citado por elLicencado Nery Muñoz. l¡troducció¡ Al Estudio delDerechó Notarial Edicón de misño aulor Páq s4, 95
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comentar que por la falta de un archivo fís¡co de las huellas dactilares en las

dependenc¡as públicas y privadas, no es posible conf¡rmar s¡ el portador de una

cédula con la que se identifica es el mismo que ha impreso su huella dadilar.

2.3. Trám¡te para obtener la cédula de vecindad

Par¿ obtener la pr¡mera cédula se exige cumpl¡r con los s¡guientes requ¡sitos:

- Presentar certificado de la part¡da de nac¡m¡ento, de conform¡dad con elArtículo 24

del Reglamento del Decreto Leglslativo Número 1735, el cual es extendido por el

Registro Civil37, pero este requisito no llena el cien por cien de su objet¡vo, po¡que

no se corrobora si la pe.sona que presenb la certificación es efectivamente la

titular del documento.

Dos fotografías res¡entes del sol¡c¡tante, aunque como se anotó anter¡ormente, es

el Reg¡stro de Vec¡ndad el que debería fotografiar a las personas.

Anter¡ormente se requería presentar un t¡mbre f¡scal con valor de Q. 0.50

centavos, pero la munic¡palidades fueron exoneradas de dicha obl¡gación, de

conformidad con el Artículo 10, numeral uno del Decreto Número 37-92, que

contiene la Ley del Impuesto de T¡mbres F¡scales y de Papel Sellado Especiál para

Protocolos.

- Asítamb¡én, se debe presentar el pago del arbitr¡o munic¡pal del boleto de ornato,

que varía depend¡endo del ingreso de las personas.

37E Articulo44l de Códiqo Civilestablece quer Elregisrado. civi o€daalxiliar uegodeetecluada a nscripcóndecuaquierhechoo
acto nscriblb e, p¡dé éxténdér @rtillcac ón de ia parl da corespondienie a quien lo solicite
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De conformidad con el Acuerdo €m¡t¡do por el Concejo Mun¡c¡pal de la Mun¡c¡palidad

de Guatemala de fecha üece de d¡c¡embre del año dos mil38, en el cual se mod¡f¡ca las tarifas

que se percibe con motivo de la prestac¡ón de los diferentes servicios públ¡cos que br¡nda ésta

mun¡c¡pal¡dad, entre los cuales f¡gura la exped¡c¡ón de la cédula de vec¡ndad, así como otros

kámites relac¡onados con ésta, d¡cho acuerdo queda de la s¡guiente manera:

"Artículo 1. Mod¡f¡car el Aftículo 2 Del Acuerdo del concejo Mun¡c¡pal de fecha 17 de

marzo de 1986, que creó la Tasa por Expedic¡ón de la Cédula de Vecindad, reformado por su

sim¡lar de fecha 10 de jun¡o de 1992, el cual queda así:

"El Artículo 2, La tasa a que se ref¡ere la presente dispos¡ción se cobrará de la

manera s¡gu¡ente:

a) Por expedición de primera cédula a:

b)

c)

1. Nac¡onales..... ................ EXENTOS

2. Extranjeros.... ............... Q. 200.00

Por modmcación de cédula......................................... Q. 10.00

Por reposición de cédula a:

1. Nac¡onales..... ................ Q. 50.00

2. Extranjeros.... ................ Q. 100.00

Por certif¡cación de cédu1as........................................ Q. 20.00

Por certificación de negativas de cédu|as................... Q. 20.00

Por certificación de constanc¡a de atestados............. Q. 20.00

Por consulta de l¡bros del Reg¡stro de Vecindad........ Q. 5.00

d)

e)

f)

s)

'0 r lpÉs1- Acuerdo Murcp¿l[e plbrtudo er e DEno Olrcrd e /l .e drcFnDre del¿ño oo- n I
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Aftículo 4. El presente Acuerdo entra en vigenc¡a ocho di?s después de su

publ¡cac¡ón en el D¡ar¡o oficial."

Las anteriores dispos¡ciones r¡gen únicamente para la municipalidad del municip¡o de

Guatemala, en v¡rtud de que cada municipalidad dispone de manera lnd¡vidual las tarifas que

perc¡b¡rá por la prestac¡ón de los servic¡os que efectúa, de conform¡dad con las d¡spos¡ciones

constltucionales y municipales respectivamente3s. Por últ¡mo es conveniente mencionar que

de conformidad con el Artirulo 2 de la Ley de Cédulas de Vec¡ndad y Artilulos 4 y 5 de su

Reglamento, los l¡bros destinados para el Registro de Cédulas de Vecindad, son procesados

manualmente, es fácil observar que no tienen ni ofrecen una garantía y seguridad, son

suscept¡bles de alteraciones anómalas y se deterioran por el transcurso del tiempo. La Ley de

Cédulas de Vec¡ndad, no regula el procedim¡ento para la reposición de cédulas,

2,4, Medidas de s€guridad de la édula de vecindad

El grado de seguridad que t¡ene la cédula de vecindad se ubica en el segundo n¡vel

(dicho tema se abordará más adelante), el cual se elabora sobre papel bond y no de

seguridad, la impresión de estas libreas está encomendada a la Tipografn Nac¡onal de

conform¡dad con el Artículo 1 del Reglamento, que además establece que la venta'de las

cédulas en blanco corresponde a ésta y será únicamente a las alcaldías municipales

conforme a los pedidos de éstas.

La anterior disposición deja de tener relevancia en virtud de que las l¡bretas dest¡nadas

para la cédula de vecindad se pueden obtener en el comerc¡o local de algunos mun¡c¡p¡os,

3'gAriículos253,254,255delaCo¡sttuciónPolíti@deaRepLlblcadeGuatemáayArtfcuos2,3deCódigoMunicpaDecreloNo.l2

2002 de Congresode la Repúbi€
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porque son elaboradas con facil¡dad en cualquier imprenta, pues el papel empleado para

su elaboración no es de seguridad.

Anteriormente se acotó acerca del tema de la fotografía, por Io que sólo se conf¡rmará

que ésta debería ser tomada por el Registro de Vec¡ndad.

Además, hay que agregar la falta de infraestructura necesaria que permita corroborar

la identidad de las personas, como archivos de las huellas dact¡lares, y la ¡nformación personal

de los vec¡nos, que son necesar¡os para aquellas ¡nstituciones públicas o privadas que

necesitan confirmar la ldentidad de una persona. La édula incluye información alfanumérica

número de identidad, nombre, datos biográficos, lugar de residencia, huella dactilar y la firma.

Una medida de segur¡dad ¡mplemenbda en la céduia es el número de orden y el

número de registro, el primero esta compuesto por una letra y un número que t¡ene el orden

de las letras del alfabeto, segu¡do del número correlativo que le corresponde a ia persona.

Pero he aquí se encuentra uno de los mayores ¡nconvenientes, en virtud de que es un mismo

número de orden, el que opera para todos los mun¡c¡p¡os de un departamento por lo que en

un momento determinado ocasionará DUPLICIDAD, de la cual se ampl¡ará opoltunamente,

por tal motivo es evidente que las med¡das de segur¡dad de este documento son vulnerables

y poco confiab¡es.

2,5. Validez práctica y uso de la cédula de vecindad

La cédula de vec¡ndad como documento de identiflcación s¡rve para ident¡f¡caBe en los

d¡versos actos en los que participa el guatemalteco o el extranjero (dom¡c¡liado en la



república) mayor de edad, en los actos civ¡les (contratos entre particulares),

relacionados con la adm¡nistración pública, en las dil¡genc¡as jud¡ciales que paft¡c¡pe

audlencias, demandas, declaraciones testimoniales, ju¡cios; y así tamb¡én sirve como

título de para el sufrag¡o.

@mo:

unrco

También este documento sirve para d¡versas situaciones como: Sol¡c¡tar antecedentes

penales y pol¡cíacos, cambiar un cheque en los bancos del s¡stema, solicitar empleo, sol¡citar

la apertura de una cuenta bancaria e ¡dentificarse ante las autoridades correspond¡entes.

Pero los proced¡mientos ut¡lizados en las d¡ferentes mun¡c¡pal¡dades de los municiplos

de la Repúbl¡ca de Guatemala, por ser estos autónomos e independientes, han dlf¡cultado la

correcta aplicaclón de la Ley de cédulas de Vecindad, toda vez que ésta también adolece de

lagunas juriCicas, presentan diversidad de criterios e interpretaclones en los proced¡mientos

ut¡lizados por estos, lo que a d¡ficultado un s¡stema de supervlsión y control uniforme. si se

toma en cuenta que, muchas de las corporaciones mun¡cipales tienen un período de cuatro

añosao para desan'ollar sus funciones, esto impl¡ca que cada perícdo lamentablemente se de

cambio de personal que esté asignado al Reg¡stro de Vec¡ndad, lo que ocasiona que nunca se

tenga a personal capacitado.

La Ley de Cédulas de Vecindad presenta def¡c¡encias jurídicas, en virtud que en este

año cumplirá más setenta años de vigenc¡a, sin que a la fecha halla sufrido reformas

slgnif¡cat¡vas que la pongan en armonía con las demás leyes actuales, pr¡nciplando por la

10 aft 254de l¿ constituclón Politi@ de la Repúbli€ deGoatema¡a.
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actual Constitución Polít¡ca de Guatemala, y para ejemplo de esa contradicc¡ón jurídica

hará un breve comentar¡o de algunos Artículos, así el Artículo 10. De dicho cuerpo

establece lo siguiente:

"Se crea la cédula de vec¡ndad obl¡gatoria para todos los guatemaltecos y extranjeros

domiciliados en la República comprend¡dos entre las edades de 18 y 60 años".

El pr¡mer error que se encuenha en este Altículo es, la de librar de la obl¡gac¡ón de

tener dicho documento de ¡dentidad a las personas de mayores de 60 años, lo que se

¡nterpretaría tácitamente como la pérdida de los deberes y derechos cÍvicos y políticosal,

que son inherentes a todos los guatemaltecos aun y cuando fuere persona capaz; dicha

disposic¡ón ¡ndica entonces que si por alguna razón, caso fortuito o fueza mayor, una

persona mayor de sesenta años extravía, p¡erde o se le destruye su documento de

identif¡cac¡ón, no está en la obl¡gación de renovarla o solic¡tar su reposición, conv¡rtiéndose

ésta, en una persona ¡ndocumentada, lo cual contraviene dispos¡c¡ones del Código Civil en lo

referente a la capacidad de las personas, la cual se adquiere por la mayoria de edad y aún y

cuando no lo establece taxat¡vamente se ext¡ngue con la muefte. Pero tamb¡én regula

situac¡ones en las cuales puede ser suspendida la capac¡dad civil, al tenor de lo que

establece en su Artículo g:"Los mayores de edad que adolecen de enfermedad mental que

los pr¡va de dlscern¡miento, deben ser declarados en estado de lnterd¡cción. Pueden

asim¡smo ser declarados en estado de interd¡cción, Ias personas que por abuso de bebidas

alcohólicas o de estupefacientes, se exponen ellas mismas o exponen a sus familias a graves

ar Lós deberes y deÉchos cív cos están conten dos en lá consÍtlció¡ Pol't ca Repúbl¡€ de Guatemala slendo ros pnncpales os
sigulentes, An. 135 a)Seto ry defender la Patriat b)cumplry ve¡ar porque se clmpla la conslilución de ia Repúbri€i d)Coñribuir a los
gastos públ cosi e)Obedecer las reye6 Deberes y derechos poLili@€ arl 136: b)E¡egiy *r electo;d)Optar a €rq6púbi@s
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En virtud de la anter¡or norma, la capac¡dad de las personas term¡na sólo con la

muerte o puede declararse la ¡ncapac¡dad de una persona temporalmente, por declararse

a ésta en estado de interd¡cción (y está puede ser incapac¡dad absoluta o relativa).

Además la Ley Electoral y de Part¡dos Políticos Decreto Ley 1-85, establece que los

derechos del ciudadano (dentro de estos derechos el principal es el de ejercer el sufragio,

regulado en Artílulo 3 Literal d) se suspenden por sentenc¡a condenator¡a f¡rme, dictada en

proceso penal y por declarac¡ón judic¡al de interd¡cción, de conform¡dad con el Aftículo 40.

Del c¡tado cuerpo legal. A lo anterior confirma que toda persona debe conservar su

documento de ident¡f¡cac¡ón, debido a que s¡ opta a algún cargo públ¡co debe ¡dentif¡carse

plenamente con su cédula, o por o0'o lado si es eledo para cualquiera de los cargos de

elección popular.a2

El Artículo 7. Establece que será el ¡4inisterio de Gobernación quien sumin¡strará los

modelos espec¡ales de las cédulas, lo que actualmente no ocurre, algunas aparecen con

logot¡po que identifican al mun¡c¡pio y d¡cha ley es de apl¡cación general. A esto se úne el

hecho de que el Artílulo I regula de una manera muy supef¡c¡al los aclos en los cuales es

obl¡gatoria la presentac¡ón de la cédula, de los cuales se enumeran los sigu¡entes:

1. Al contraer matf¡monio.

2. Toma de poses¡ón de cargos y empleos públicos;

{ véáse Artículos: 3 Ley E etoÉly de Part dos Po i¡i@si162, 185 y 196 de tá Constitución Potílica de ta Repúbti@ de Guátematai art.43
del Código MunjcipalDlo 12 2002.



4.

5.

6.

7.

B.

Obtención de pasaportes;

Inscr¡pción de matrimonio,

Nac¡mientos,

Reconoc¡miento de hijos,

Defunciones y

Ejercer el derecho de sufragio.

En este Aftículo la redacción deb¡ó de ser más técnica, porque se presta

equ¡vocac¡ones, además, por último el Artirulo 9 en su segunda parte establece que el

testimonio dado por una persona que no compruebe su ident¡dad carece de valor.

Lo anterior ¡nd¡ca que, de la norma establecida en el Artículo 8 se hace una

¡nterpretación extensiva de la misma, es así por ejemplo que cuando se presenta una

demanda c¡v¡|, a parte de cumplir con los requis¡tos del Artículo 61 del código Procesal c¡v¡l y

Mercantil, es necesar¡o que cons¡gne en el mismo los datos de su cédula de vecindad.

ElArtkulo 11 establece que n¡nguna autoridad podrá privar de la poses¡ón de la cédula

a las personas que la hub¡eren exhibido. Aquí se evidencia la necesidad de capacitar al

personal encargada de la seguridad públ¡ca, or¡entándola al mejor desempeño de sus

funciones al momento de real¡zar operat¡vos en la vía pública, en lo concerniente al reg¡stro

de los peatones, a quienes despojan de sus documentos, para obl¡garlos a cumplir con sus

requer¡m¡entos de reg¡stro. As¡mismo, en ningún lugar público o privado, de conformidad con

dicha norma, no se debe sol¡c¡tar el depósito prev¡o de la cédula a cambio de entrar al rec¡nto
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.,,..:üal cualsé dirige, intercambiándolo por un pase de entrada o un gafete de ident¡ficación.

2.6. Ventajas del avecindam¡ento

El Estado, como ente soberano, ejerce su poder a través de sus órganos resped¡vos,

para mantener el orden, la paz y el b¡en común, así lo establece el Artirulo 1 de la

Constituc¡ón Política de la República de Guatemala: "Es deber del Estado garant¡zarle a los

habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo

¡ntegral de la persona." Para poder cumplir con sus deberes, el estado crea una serie de

controles dentro de los cuales podemos mencionar algunos como: los adm¡n¡strativos,

fiscales, judiciales, estadísticos, electorales; con el único fin de mantener el control sobre sus

conc¡udadanos, en vlftud que de que "el inteés social pr€valece sobre el inteÉs

particulari al tenor del Artilulo 44 del mismo cuerpo constitucional, la identif¡cación de las

personas es de ¡nterés colect¡vo, que prevalece sobre el particular,

La actividad realizada por el Estado, la cumple a través de ejercer su función de Policía

Admin¡strat¡va. Como Io acob el licenciado Jorge Mar¡o Castillo González: "Esto sign¡f¡ca que

muchas organ¡zaciones del Estado están en capac¡dad de d¡ctar normas de pol¡cía con la

flnalidad de reglamentar determinada activ¡dad. La palabra pol¡cía se der¡va de la palabra

griega Noylteía que sign¡fica literalmente: activ¡dad del Estado o de la Administración; es así

como su concepto ind¡ca que: es un conjunto de medidas coactivas, que ut¡liza la

adm¡nistración públ¡ca, con la finalidad que el particular ajuste sus ad¡vidades al b¡en público

o bien común.a3

Tel@s Modemos, GLalemala 1999. Pá9.355
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Es así como se integra la Ley de cédulas de Vecindad al ordenam¡ento jurídi

actual, pues cumple una labor de contrbl de todos los habitantes que han llegado a la mayoría

de edad (Art. 8 códlgo civil), es decir, a los dieciocho años, y se determina así, qu¡enes

t¡enen la capacidad para adqu¡r¡r derechos y contraer obligaciones, de esta manera tamb¡én el

padrón electoral lleva el registro de aquellos ciudadanos que t¡enen la capacidad de ejercer el

sufragio.

Conforme a los preceptos constituclonales todos somos iguales en dign¡dad y

derechos (Art- 4 C.P.R.G.), para ejercer los derechos c¡v¡les es necesario Gner la capacidad

de ejercicio, que a diferencia de la capac¡dad de goce o relativa, es aquella que según Roj¡na

Villegas: "Supone la posibilidad en el sujeto de hacer valer directamente sus derechos, de

celebrar en nombre propio actos juríC¡cos, de contraer y cumplir sus obligaciones y de

ejerc¡tar las acc¡ones conducentes ante los tribunales".aa

Dentro de los deberes y derechos cÍvicos y políticos, s¡n exclu¡r obv¡amente, los

derechos inherentes a la personaot, consagrados en el ordenamiento jurídico guatemalteco,

es necesario que la persona que los quiera ejercer, cuente con la capacidad legal (Artírulo 8

del cód¡go c¡v¡l) para hacerlo y ésta solo puede demostrarlo a través de ¡dentificarse con su

respect¡va cédula de vecindad. El Artirulo 17 del código Munlclpal establece que la vecindad

otorga ¡guales derechos e impone las mismas obl¡gac¡ones a los guatemaltecos y extranjeros,

salvo los de carácter polÍl¡co (la ley no menc¡ona qué derechos y obl¡gaclones son, aquí se

ut¡liza supletor¡amente lo que establecen diversas leyes, principatmente el Cod¡go C¡vil), y la

s BrañasA Op Cit Páq32

4VerTítuo lCapítuo Derechos ndividlales. de¡a consl¡tución políli€ de lá Repúbli€ de Guatemala.



cal¡dad de vecino se prueba con la cédula de vec¡ndad, al tenor del Artíaulo 14 de las

mismas dispos¡c¡ones mun¡c¡pales.

2.6,1. Derechos políticos

Las ventajas del avecindam¡ento son innumerables, dentro del campo polít¡co, las

cuales merecen menc¡ón especial; los derechos y deberes en esta área están regulados en la

Ley Eledoraly de Part¡dos Polft¡cos (Decreto 1-85), entre ellas estan:

- ciudadanía. son ciudadanos todos los guatemaltecos mayores de 18 años. Al

tenor del Artículo 2 (que se ¡ntegra con el Artílulo 147 de la Constituc¡ón Polilica

de la República de Guatemala), y el Artitulo 7 establece: "La cal¡dad de cludadano

se acred¡ta con el documento extendido por el Registro de C¡udadanos o con la

anotac¡ón hecha en la cfiula de vecindad.

- El Artí:ulo 3. regula lo referente a los derechos y deberes inherentes a los

ciudadanos:

a) Respetar y defender la Const¡tución Política de la República;

b) Inscr¡birse en el Reg¡stro de Ciudadanos;

c) Elegir y ser electo;

d) Ejercer el sufragio;

e) Optar a cargos públicos;

f) Velar por la l¡betad y efectiv¡dad del sufrag¡o y la pureza del proceso

electoral;

g) Defender el princip¡o de alternabilidad y no reelección en el ejercicio
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de la Presidenc¡a y V¡cepresidenc¡a de la República;

h) Desempeñar - las funciones electorales para las que sean

designados".

2.6,2, Derechosciv¡les

Dentro del campo pr¡vado¡ es decir, dentro de aquellas relaciones en las que no

¡nterviene ningún ente estatal, las ventaj¿s del Avec¡ndamiento son ¡nnumerables; entre ellas

podemos menc¡onar:

En la celebrac¡ón de contratos, es obl¡gator¡o que el notar¡o que autorice un

instrumento públlco, debe identif¡car a los "otorgantes cuando no los conociere

éste, por medio de la cédula de vecindad o el pasaporte, o por dos testigos

conoc¡dos por el notario, o por ambos med¡os cuando así lo estimare conveniente".

Altenor delArtículo 29, numeral 4. del Código de Notar¡ado (Decreto 314).

El cód¡qo de Comercio establece en su Artículo 6: "T¡enen capacidad para ser

comerciantes las personas indiv¡duales y juríd¡cas, que de conforme al cód¡go

Civil, son háb¡les para contratar y obligarse". Esta capacidad se comprueba con la

exh¡blc¡ón de la cédula de vecindad. Para ¡nscr¡birse como comerciante individual,

el mismo cód¡go de Comercio, requiere el cumplimiento de los requis¡tos

enumerados en su Artílulo 335, el cual en su párrafo final establece: "El

reg¡strador razonará la cédula de vecindad del interesado".

Para obtener por pr¡mera vez licenc¡a de conduc¡r el Reglamento de la Ley de

Tránsito, Acuerdo Gubernativo 499-97, se requiere: "b) Ser mayor de edad...Para
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:ll, ¡'.i,.. jlas licenc¡as de t¡po D-1, D-2, E-L y E-2 se requ¡ere, además, ser de por

menos 23 años de edad..."- Este requ¡s¡to sólo puede establecerse a través de la

cédula de vecindad, tanto para comprobar la mayoría de edad como la verificación

de la edad calificada para obtener determ¡nadas l¡cenc¡as.

El extranjero natural¡zado guatemalteco para obtener pasaporte, debe presentar

su édula de vec¡ndad, debidamente razonada, al tenor del Artículo 25 de la Ley

de Nacional¡dad Decreto Número 1613.

Para los guatemaltecos que neces¡ten obtener pasaporte (ord¡nario, de menores o

temporal) deben presentar: "1. cédula de vecindad." Al tenor de los Artkulos 48,

49 y 52 del Reglamento de la Ley de Migración, Acuerdo Gubernativo 529-98.

Los requisitos que deben cumplir las personas ind¡viduales o juríCicas que se

ded¡quen al comerc¡o de armas y munic¡ones deberán cumpl¡r con los requ¡sltos

que establece el Artilulo 45 de la Ley de Armas y Munic¡ones, Decreto Número 39-

89, pero ad¡c¡onalmente las personas ¡nd¡v¡duales deben cumpl¡r con los s¡guientes:

"a. Indicar sus nombres y apellidos completos, edad, estado civil, nacional¡dad,

profesión u oficio, cédula de vecindad o pasaporte..." Y la literal b indica que se

debe acompañar fotocopia legalizada de su cédula de vec¡ndad. Es importante

hacer mención de este requ¡s¡to, en viftud de que la mayoría de instituciones

públicas y privadas requieren de las personas que cumplan con presentar fotocopia

legal¡zada de este documento, el cual en todo caso es a través de la legal¡zación

de un Notarlo, pero técn¡camente y conforme al Arti.ulo 11 de la Ley de Cédulas

de Vecindad, establece en su párrafo f¡nal que: t'... Podrá pedir cop¡a auténtica
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de ella (la cédula) a la alcaldia respectiva, Ia que estará obligada a darla s¡n

costo ni gravamen alguno".' En este Artilulo no establece con certeza la autoridad

a que se refiere, pero no prohíbe que d¡cha cop¡a sea sol¡c¡tada por el titular del

documento o por terceras personas. En este orden de ¡deas, qu¡en desea

corroborar que la cédula de vecindad es autentica, debe sol¡citarla a la

munic¡palidad del municip¡o de donde esté avecindada la persona, y no ped¡r

cop¡a legalizada, en v¡ftud que las disposiciones especiales de las leyes (en este

caso es la Ley de Cédulas de Vecindad) prevalecen sobre dispos¡c¡ones generales,

al tenor del Artkulo 13 de la Ley del Organ¡smo lud¡c¡al, Decreto número 2-89.

2.6.3. Derecho a la justicia

El Artí.ulo 29 de la Const¡tuc¡ón Política de la República de Guatemala establece: "Toda

persona tiene libre acceso a los tribunales, dependenc¡as y of¡c¡nas del Estado, para ejercer

sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con Ia ley", Pero para acudir a las

instituc¡ones que señala este Artículo, la persona que se presente a éstas debe identificaBe

plenamente, verb¡qracia :

. El cód¡so Procesal Penal, Decreto 51-92, establece en su capítulo II1,

los actos ¡ntroductor¡os para ¡nic¡ar un proceso penal, dentro de estos

actos eslá la denunc¡a la cual está regulada en el Artículo 297 que

establece en el párrafo segundo lo s¡guiente: "El denunciante deberá

ser ¡dent¡ficado". Aquí el med¡o para ¡dentificarlo es a través de la

cédula de vecindad o pasaporte, este último paÍa cuando el denunciante
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sea extranjero no dom¡c¡liado en la república de Guatemala.

En la querella, 'regulada en el Artículo 302 de la m¡sma ley adjetiva

penal, establece: "la querella se presentará por escrito, ante eljuez que

controla la investigación, y deberá contener: 3) La c¡ta del documento

con que acredita su identidad". El documento aquí ¡ndicado es la cédula

de vecindad o pasaporte (para el caso expuesto al f¡nal del inciso

anterior).

En las normas procesales del Código Procesal C¡vil y Mercantil (Afti.ulo

61) y el Cód¡go de T.abajo (Artículo 332), no citan textualmente la

obl¡gación de citar el documento con el que se ¡dentifican, pero el

Artirulo 44 del Código Procesal C¡v¡l esbblece: "Tendrán capacidad para

liügar las personas que tengan el l¡bre ejercicio de sus derechos". Estas

personas son las que tienen capac¡dad legal de co¡formidad con el

Artílulo I del Cód¡go C¡vil, y en consecuencia estás deben citar en el

primer escrito, ya sea en el proceso civ¡l o laboral, el documento con el

cual acred¡tan su capacidad; y esta obl¡gac¡ón es ¡mperat¡vo cumplirlo

en el ¡n¡cio del proceso laboral, en viftud que, las normas procesales

c¡v¡les se aplican supletoriamente al procedim¡ento laborál, de

conform¡dad con el Artitulo 325 del Código de Trabajo.

Por último para ser sujeto procesal, que deba prestar testimonio (parte,

test¡go, perito, experto, consultor técnico, traductor o intérprete46), debe

comprobar su ¡dentidad, de lo contrar¡o su testimonio carece de valol

"vérArlicuosI41.2262aJdelCódigoProcesalPenayAd130,142,164delCódigoProcesalCivilyMe¡canli.
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Vec¡ndad.

Otros documentos de identificación

el Artí.ulo 9 de la Ley de cédulas

algunas leyes o

así:

no se ind¡ca el documento de ¡dent¡dad que debe c¡tarse como lo regulan

presentarse como lo d¡cen otras, se refieren al pasaporte, el cual se def¡ne

2.7.1, El pasaporte

"Es el documento que otorga la autoridad competente de un Estado, a pedido de una

persona, para que pueda justificar su ¡dentidad ante las autor¡dades de otro país,

espec¡almente a efectos de ingresar en el mismo. Esta autorización es llamada visado". a7

La Ley de M¡grac¡ón define en el Artículo 50 al Pasaporte así: "El pasaporte es el

documento de v¡aje aceptado internacionalmente y constituye el documento de identidad de

los guatemaltecos". En los Artículos 90 al 93, establece que los extranjeros al ingresar al

país deben presentar sus documentos de ¡dent¡dad personal a las autor¡dades de la Direcc¡ón

General y dentro de estos documentos está el pasaporte. Por lo tanto el otro documento que

puede adm¡t¡rse como documento de identidad, es el pasaporte, pero sólo para los

extranjeros no domiciliados en la República, en v¡rtud de que los que estén res¡dentes y

domicll¡ados, deben realizar los trám¡tes correspond¡entes para legal¡zar su estadía en el país.

2.7,

Cuando

a?O$orioy Flo t, Manuel Op. Cit. Páq.552
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\.:"¡,;, t . :r2.7.2. L¡cencia de conducir

Otra modal¡dad de ¡dent¡ficación que se ha implementado últ¡mamente es la licencia

de conduc¡r vehículo, que conüar¡amente a otras f¡guras juriCicas, si estiá def¡n¡da en la Ley

de Tránslto, al tenor del Artículo 14 el cual d¡ce l¡teralmente: "La licenc¡a de conduc¡r es el

documento emitido por el Depaftamento de Tránsito de la Dirección General de la Policía

Nac¡onal (hoy Pol¡cía Nac¡onal C¡v¡l) que autor¡za a una persona para conducir un vehículq de

acuerdo con esta ley, sus reglamentos y demás leyes aplicables. En consecuenc¡a, habil¡ta e

ident¡fica a su titular COMO CONDUCTOR (mayúsculas del autor de tes¡s), quien está

obligado a portar la licencia de conduc¡r siempre que conduzca un vehículo y exhibirla a la

autor¡dad cuando le sea requerida".

De la anterior norma se concluye que, la l¡cenc¡a de conducir no es un documento de

identif¡cac¡ón personal, y no se puede equ¡parar con la cédula de vec¡ndad; como Ia m¡sma

ley lo ¡ndica sólo habil¡ta e ¡dent¡fica a su portador como @nductor, quiere declr que,

ident¡fica a la persona que t¡ene permiso para conducir, su uso se restrlnge a la actividad

determinada en ley y no para otras.

Por últ¡mo, otras ventajas de poseer la cédula de vec¡ndad como documento de

identidad, para adividad que no t¡enen mayor trascendenc¡a como: ¡ngresar a una sala de

c¡ne (aunque esta supervisión sea a dejado en desuso), perm¡t¡r el ¡ngreso a una discoteca y

otras.

2.8. Deficiencias de la cédula de vecindad

Enunc¡ar las deficiencias de la cédula de vec¡ndad, después de haber enumerado

escueldmente sus enormes ventajas, podría ser interpretado, tal vez, como una

45



avec¡ndam¡ento, aunque en real¡da4 más que ventajas son en realidad los derechos y

obligaciones que trae aparejada la capac¡dad legal, y una de sus derechos es el de obtener el

documento de ¡dentificación y la vec¡ndad en un municipio determinado; pero en ningún

momento se busca dicha situac¡ón. Lo que sucede es que todos los derechos y obligaciones

descritos con antelac¡ón, son c¡ertos, trascendentes y constantemente se hace uso de ellos;

decepciona descubr¡r que estos derechos y deberes pueden ser objeto de manipulación o

violac¡ón, s¡mplemente porque el documento que ampara al t¡tular de los m¡smos, carece de

seguridad y confiabil¡dad.

Es así como a contlnuación se enumeran una serie de def¡cienc¡as que ostenta la

cédula de vecindad, aunque pareciera que son mínimas, hacen de ésta un documento

vulnerable, elcual se analiza desde cuatro puntos de v¡sta así:

2.8.1, Desde el punto de vista de la ley que la regula

Esta ley cumple en la actualidad setenta años de v¡gencia ¡ninterrump¡da, s¡n que a la

fecha haya reg¡strado alguna mod¡ficación o ampliación. Fue creada a través del Decreto

Número 1735, de la Asamblea Legislativa del 30 de mayo de 1931, durante el gob¡erno del

general Jorge Ub¡co Castañeda, qu¡en asume la pres¡dencia el 14 de febrero de 1931,

postulado por el Paft¡do Liberal Progres¡staa8.

Durante esta época, la población de Guatemala era pequeña y aún más, s¡ se toma en

cuenta que la ley especificaba la edad obl¡gatoria para obtenerio, qu¡ere dec¡r que el sector

de los hab¡tantes que le correspondi: obtener d¡cho documento, era todavia menor, por lo

¡¡ Prensa Libre FotGde¡a cenlu¡¡a. Gual€ñála octubre de 2ooo. F¿$ícLlo4. Pág 2.
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tanto este documento y su ley cumplieron mínimamente su objet¡vo y que Fue asistido :." ,, , -"
por lo exiguo de su poblac¡ón, que Éermitía que la mayoría se conociera entre sí o tuvlera

referenc¡as personales o fam¡liares de éstas.

Pero actualmente, es ev¡dente que esta ley ya no cumple su func¡ón, por los siguientes

motivos:

Porque carece de una redacción técnica;

Porque no regula con precisión los procedim¡entos, para la reposición o

mod¡ficac¡ón, el primero lo regula el Artículo 12 de la ley, se l¡mita a

establecer dos casos para adm¡t¡r la reposición y son: [a pérdida o extravío,

pero no contempla los casos de destrucción parc¡al o total de la cédula, n¡ el

robo de ésta.

Esta ley se relac¡ona con el Cód¡go C¡v¡l de 7877, el cual creó el Reg¡stro C¡v¡|,

durante el gobierno del generalJusto Ruflno barrios, y según elArtírulo 2 de la

ley en cuestión, establece: "...Se llevará un libro denom¡nado Registro de

Vec¡ndad, que tendrá los m¡smo requisitos que los l¡bros del Registro C¡v¡|", o

como reza el Articulo 5 de su reglamento "serán análogos (los libros) a los del

Registro C¡v¡|", por lo tanto hay una armonía parcial entre esta ley'y las

normas que regulan el registro civil actual.ae

La actual Constitución PolÍlica de la República de Guatemala le resta

importanc¡a al documento de identificac¡ón oficial de Guatemala,

equlparándolo a "otros documentos de ident¡f¡cación", y de aquí parte un error

svercáoituloXl,dellbrcPrimerodéLcódrooc¡vilA.l. 369a 441
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grave.50

. Como ley espec¡al €in la materia, no regula de manera taxat¡va,

documentos de ident¡ficación que pueden ut¡lizarse para tal fin, por lo que,

leyes que hacen mención de "documentos de ¡dent¡f¡cac¡ón" o que "la cita

documento que acredita su identidad, se debe ¡nterpretar tácitamente como

la cédula de vecindad, el pasaporte o la certificación de la partida de

nac¡miento.

Regula de manera restring¡da los casos en que se debe presentar este

documento, por lo que debe utilizarse supletoriamente otras leyes para exig¡r

su exhibición.

Hay contrad¡cción entre en la Ley de cédula de Vecindad y el cód¡go Mun¡c¡pal;

porque m¡entras el primero se ordena establece el Registro de Cédula de

Vecindad (Arts. 3, 4 y 6 del reglamento), tamb¡én usa indistintamente el

térm¡no "Reg¡stro de Vecindad y en el segundo (Art. 28) establece el Registro

de Vecindad.

2.8.2. Desde el punto de vista del personal que realiza el trám¡te de

inscr¡pción en el Registro de vecindad

El personal que trabaja en este registro no tiene la capacitaclón, ni la per¡cia juríd¡ca

mínima, para desarrollo de su trabajo, en viftud que, el Código C¡v¡|, Ia Ley de Cédula de

Veclndad, el Cód¡go Mun¡c¡pal no establecen ni los l¡neam¡entos que deben segu¡r los

empleados municipales, para el desarrollo de sus actividades,

los

Ias

del

50 Ver Páornás 16, 17 13 y Artieto 26 de ta cónslitLción Polfie de ta Repúbt¡É de GuateñáLa.
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2.8.3 Desde el punto de vista del documento

Aquí se presenta el mayor número de deficiencias de la cédula de Vec¡ndad, las cuales

se enumeran a cont¡nuación:

Porque el número de registro y de orden de una persona se puede repet¡r, tantas

veces como munic¡p¡os tenga el departamento. Este es la mayor def¡c¡enc¡a de la

cédula. Para el año de 1931, cuando se creó este documento, éste no se proyectó

hacia el futuro, s¡no únicamente se pretendia documentar a las personas, ante la

falta de un documento de ¡dentificación para los guatemaltecos; aunque el fin de

documentar a los c¡udadanos era para ejercer un control autoritario sobre los

c¡udadanos, en v¡dud que durante el gobierno del general Ubico, el aspecto más crftico

es, la eliminación de los derechos polit¡cos, proscribe los sind¡catos y ios part¡dos

polfticos, pues el ún¡co que t¡ene presencia es el partido PLP.51 Ahora la crisis se

agrava al presentarse la duplicidad del número de registro de la cédula. Por ejemplo

el departamento de Huehuetenango tiene 31 mun¡c¡p¡os, lo que da como resultado

que, 31 personas en un momento determinado tengan el m¡smo número de orden y

de reg¡stro en los 31 municip¡os que ¡ntegran el departamento, en 31 fechas d¡stintas

de expedición; d¡stinguiéndose ún¡camente con el nombre del mun¡cipio que la

expidió.

La cédula de vec¡ndad se em¡te a veces s¡n cumplir con todos los requis¡tos

establec¡dos en el Artículo tercero de la ley, en v¡ftud que esa misma ley permite

exim¡r de dicha obligación bajo cieftas circunstanc¡as, como lo indica el Artirulo 15 que

establece lo s¡gu¡ente: *El Ejecutivo podrá dispensar, por considerar d¡frc¡l su

5rPrensa llbre. Fotos de la cenlur¡a Pág 2
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,rt,1'¿,. --¡'¿llpráct¡ca en las poblac¡ones que lo tenga a b¡en, cualqu¡era de los

requisitos establecidos en i:l Artículo 3 de esta Ley-. Este grave error, ya ha

sido enmendado a través del Acuerdo Gubernativo de fecha 01 de octubre de 1970, el

cual derogó la disposición del Artírulo en mención.

Porque el papel que se emplea en la elaboración de la cédula de vec¡ndad, no es papel

de seguridad, s¡no papel bond, esto conlleva a que sea presa fácil de la falsificación,

por medio de procedim¡entos tecnológicos avanzados y se deterlora con facil¡dad. Es

necesar¡o advertir tamb¡én que, actualmente algunas mun¡c¡palidades a través de

lmprentas pad¡culares, encomiendan la elaboración de este documento, lo que

contrav¡ene el Adílulo I del reglamento que establece que la ¡mpres¡ón y venta de las

cédulas corresponde exclusivamente a la T¡pografía Nacional, de conformidad con el

pedido hecho por las mun¡c¡pal¡dades.

Porque la fotografia que se presentan, tanto para la cédula como el l¡bro de Reg¡stro

de Vec¡ndad, no es tomada por la mun¡c¡pal¡dad, s¡no son presentadas por el

interesado.

Los sellos ut¡l¡zados por las mun¡cipalidades, son elaborados en cualqu¡er fábrica de

sellos de hule, por simple solicitud de éstas, pues el Artículo 10 del reglamento no da

los l¡neam¡entos para la elaborac¡ón, controly manejo de los sellos.

La huella dactilar impresa en la cédula de vec¡ndad, en la práctica es el pulgar

derecho, aunque la ley no específ¡ca ni que dedo n¡ que mano debe requerirse. Pero

la deficiencia radica en que es tomada s¡n la deb¡da procuración; no se ut¡liza tinta

espec¡al y es tomada por personas que carecen de per¡c¡a y capac¡tac¡ón.
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:, ,.¿-.. El documento requerido para solic¡tar la cédula de vecindad y comprobar la edad

del sol¡c¡tante, es una certiflcación de nacimiento expedida por el Registro C¡vil, pero

no se corrobora s¡ el que la presenta es el t¡tular del documento, A esto hay que

agregar que en algunos municip¡os a causa del confl¡cto armado interno, muchas

municipal¡dades así como su Reg¡stro C¡v¡l respectivo, fueron destru¡dos o los llbros de

reg¡stros destruidos, o simplemente debido al poco cuidado que estos ejercen sobre

los l¡bros y archivos del estado c¡v¡l y vec¡ndad¡ los fol¡os son mutilados, alterados o

sustraíCos; una ley temporal ha buscado mermar este problema, la m¡sma se

desarrollará oportunamente,

Porque la emis¡ón del documento esta a cargo de todas las municipal¡dades de la

república, no exist¡endo un organ¡smo único n¡ un s¡stema centralizado, que se

encargue de esta ¡mportante func¡ón. Son 331 mun¡c¡pal¡dades, o sea 331 cr¡terios,

interpretaciones, procedim¡entos y mecanismos diferentes.

Porque no hay una figura del¡ctiva específ¡ca dentro del código Penal, que penalice las

actividades delict¡vas como: Falsificación, alteración, fabricación, comerc¡o o hurto de

cédulas de vecindad. Los delitos en los que pueden ¡ncurr¡r las personas que ejecuten

alguna actividad del¡ct¡va en contra de este documento son:

- Falsedad mater¡al (Art. 321): Qu¡en hiciere en todo o en parte, un documento

público falso, o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perju¡cio, será

sancionado con pr¡s¡ón de dos a seis años,

- Uso de documentos fals¡f¡cados (Art. 325): Qu¡en, s¡n haber intervenido en la

falsificación, hic¡ere uso de un documento falsificado, a sab¡endas de su falsedad,
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será sancionado con igual pena que la que le corresponde al autor de

fals¡f¡cac¡ón.

Fals¡ficación de sellos (Art. 328): Quien falsificare sellos of¡ciales...o cualquiera otra

clase de efectos sellados o t¡mbrados cuya emis¡ón esté reservada a la autoridad o

controlada por ésta, o tenga por objeto el cobro de ¡mpuestos, será sanc¡onado

con pr¡sión de dos a seis años.

Uso ilegitimo de documento de ident¡dad (Art. 338): Quien usare como propio,

pasaporte, cédula de vec¡ndad o cualquier otro documento legítimo de ident¡dad

ajena, será sancionado con prisión de uno a tres años. lgual sanción se aplicará a

quien ced¡ere a otro, para que lo ut¡lice, su prop¡o pasaporte, cédula de vec¡ndad o

documento legít¡mo de ident¡dad.

]lpificar las act¡vidades del¡ctivas que se producen en detr¡mento de la cédula de

veclndad, como documento oficial de ¡dent¡f¡cación, sería un paso ¡mportante para detener

sus consecuencias en la sociedad y el Estado.

2.8,4. Desde el punto de v¡sta del registro c¡vil

Las deflcienc¡as pÍovocadas por el Reg¡stro de Vec¡ndad a la cédula de vecindad,

t¡enen otro origen. Es c¡efto que la falta de personal calificado y el uso de procedim¡entos

manuales, utilizados en los l¡bros, para reg¡strar los datos personales de quienes solicitan por

primera vez su cédula de vecindad o reposición de esta, son causas que coadyuvan a ésta

situación, no son ellas las verdaderas causas de este fenómeno negat¡vo en la actual¡dad.
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La causa principal es el Registro Civil. Porque es en éste, de donde emanan los

datos que deberán ser consignados en los libros del Registro de Vec¡ndad como en la misma

cédula. Para obtener el documento de identiflcación, es necesario presentar el certif¡cado de

la partida de nacimiento, como requis¡to sine quo rmtf2' Las causas pr¡nc¡pales que se

mencionan son:

- Porque cada vez son menos las personas que no son inscritas en el momento de

nacer.

- Hay ¡nscripciones de nac¡m¡entos extemporáneas y los datos originales se han

perdido u olvidado.

- Durante el confl¡cto armado interno, algunos registros fueron quemados,

destruidos y no hay forma de retrotraer esa información al presente, aunque se

buscado subsanarlo a través de leyes temporales para documentar a los

¡ndocumentados (¡nscr¡pciones de: nacim¡entos, matrimon¡o, defunc¡ones, cédulas

de vec¡ndad y otras), de este tema se desarrollará oportunamente.

Al presentarse todo el panorama desde el punto de vista del Reg¡stro Civ¡|, la

perspectiva de la cédula de vec¡ndad toma un rumbo d¡stinto. Es necesario mencionar

también dos puntos medulares que afectan cons¡derablemente la act¡v¡dad del Registro de

Vecindad:

. La falta de un órgano de control (REGISTRO CENTML), que central¡ce y uniflque

la act¡v¡dad realizada por este reg¡stro en las tresc¡entas treinta y un

municipalidades de la república de Guatemala.

52 Boneo Horaclo yTores Rivas Edélbertó ¿Porqué lG Guat€ñalllcG no votán? F& G Editores Gu¿léña|a2,000 Págs 105, 106'

53



;i..,'.ji:lá

i l:,:, .i'*.
La ausencia de un reglamento que norme las actividades, proced¡m¡entos, 

!.. . . :r
sanc¡ones y control del registro de vecindad, así como lo referente a la cédula de

vecindad.

Lo desarrollado en los puntos anter¡ores, hacen del documento de identificación

llamado por la Ley Cédula de Vec¡ndad, un documento vulnerable, poco confiable y

perecedero,

2.9. Cédula de vecindad o dc.umento de identidad en e¡ derecho

comparado

Para coadyuvar en el presente anális¡s y estud¡o de la cédula de vec¡ndad, es

menester realizar un parangón con otros países sobre el documento de ident¡ficación que

ellos util¡zan, el s¡stema utilizado, y hacer un análisis comparado de su legislación. Dentro

de estos países se encuentran: México, Chile, N¡caragua, Honduras, Paraguay y Perú, los

cuales desarrollaremos en el orden sigu¡ente:

2.9.1. Elcaso de México:

En el presente caso, la vía que se ha trazado México para ¡mplementar el documento

de identif¡cación ha s¡do por medio de la credenc¡al para votar con fotograflia. Para entender

este proceso, el cual pade de la instaurac¡ón prádica del pr¡ncipio: Una persona un voto, se

debe revisar la evolución de los instrumentos esenc¡ales de su concreción: La adual

credencial para votar, el padrón electoral, las listas de electores y la estructura y función de
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las instituciones que se han encargado de proveerla.

La Constitución Política Mex¡cana establece que son ciudadanos mex¡canos aquellos

que reúnan los requisltos de haber cumplido dieciocho años y tener un modo honesto de

v¡v¡r. El fundamento juriC¡co de la Cédula de ldentidad Ciudadana se encuentra sustentado

en la misma constituc¡ón, la cual establece la neces¡dad de que exista de manera permanente

una Reg¡stro Nac¡onal de Ciudadanía, dándole el carácter de ¡nterés público, y por lo tanto

atr¡buyendo la responsabil¡dad de los mismos al Estado y a los ciudadanos.

Lo anter¡or se actualiza en la Ley General de Población, al ex¡stir dos apartados;

Registro Nacional de Poblac¡ón y Reg¡stro Nacional de Ciudadanos. El primero tiene la

finalidad de registrar a cada una de las personas que ¡ntegren la población del pak, ya sean

nac¡onales o extranjeros, El segundo integra la ¡nformación de los ciudadanos mayores de

d¡eciocho años que sol¡c¡ten su ¡nscripción al m¡smo. De este último se deriva el instrumento

de identificac¡ón of ¡c¡al.

La ley respect¡va establece que la Cédula de Ident¡dad Ciudadana tendrá valor como

medio de ¡dent¡f¡cación personal ante todas las autor¡dades mex¡canas, ya sea en el país o en

elextranjero.53

El proceso que ahora le corresponde al gobierno mexicano, es armonizar las normas

que regulan la credencial para votar y el documento de ¡dent¡dad. El Articulo 41 de la

Const¡tuc¡ón Mexicana, faculta al Instituto Federal de Electores para organizar las elecc¡ones,

el padrón electoral y la l¡sta nominal de eledores; además la credencial de elector con

fotografia, para ident¡ficarse ante la autoridad electoral y ejercer el voto. Y es en este

53 lr bunal Supremo Electora Hac¡a un Nüevo Oocümerro dé lde¡fificac¡ór. Táileres L¡tográióos de Papelerá Fuentes Guatemal¿
1998 Pá9.26
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último, en donde debe haber armonía, en virtud de que

otorga a la cédula de ldent¡dad c¡udadana el med¡o

autor¡dad, y es aquí en donde hay una contradicción,

mex¡canos util¡zarían cualquiera de los dos documentos.

la Ley General de

de ¡dentificación

Población,

pues al momento

ante cualqu¡er

de votar, ¡os

El régimen trans¡tor¡o de la última reforma a la Iey electoralsa, establece que la

Secretaría de Gobernación expedirá el documento de ¡dentiflcac¡ón con vistas a su util¡zación

en el proceso electoral federal del año dos mil. De lo anterior se puede concluir que ex¡ste

una urgenc¡a en la reforma normativa para que se pueda dar la coordinación entre la Cédula

de Ident¡dad c¡udadana y la facultad exclusiva de la autoridad electoral para controlar el

¡nstrumento para poder em¡t¡r el voto, de no darse esto, segu¡rá siendo facultad exclusiva de

la autoridad electoral controlar estos ¡nstrumentos.55

E¡ proyedo mex¡cano es grande y ambicioso pero aún faltan los mecanismos y

procedim¡entos necesarios, por ejemplo la integrac¡ón y funcionamientos del Reg¡stro

Nacional de Población a esa fecha aún no está definido. Los mecanismos de traspaso de la

informac¡ón del Padrón Electoral y de la base de imágenes que formará parte del Reg¡stro

Nacional de Ciudadanos aún no quedan establecidos. El momento en el cual la Cédula de

Identificación podrá tener las atr¡buciones electorales, tampoco se ha acordado entre las

instanc¡as d¡rectamente involucradas en la producc¡ón de ambos instrumentos de

identif¡cación.

? Artícub a. Tránsitórió ArtícLlo 1 del Deúeto por el qLe se refom¿. adiciona y deroga diveBas disposiciones del Codigo Federal de
lnstituciones y Pfoced mlenlos E *to€res
sTribuna Supremo E ecloEl Ob Cit Pág 27
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¡4éxico cuenta con un efic¡ente registro de ciudadanos para fines electorales, ! con"'.r.- ,r -

la credenc¡al para votar con fotografii?. A este solido ¡nstrumento se habrá de sumar, en el

futuro, El Registro Nacional de Poblac¡ón que se compondrá por el Registro Nacional de

Ciudadanos, el reg¡stro de menores de edad, el reg¡stro de mexicanos residentes en el

extranjero y el catálogo de los extranjeros residentes en Méxlco. El fin últ¡mo de esta titánica

tarea es, contar con un registro poblac¡onal completo.

2.9.2. Elcaso de Chile:

La Cédula Nac¡onal de ldent¡dad, es un documento públ¡co que se otorga a las

peBonas con el objeto que acred¡ten su ¡dentidad.

Los antecedentes de la rama de ¡dent¡flcación del Serv¡c¡o de Registro Civ¡l e

Identif¡cación, se ¡nician en el año de 1899, con la ident¡ficación de los del¡ncuentes a cargo

de la Prefectura de Policia de ese entonces, basándose en el sistema antropométr¡co de

Alfonso Bert¡llón y la clave de cuatro valores de Juan Vucet¡ch (el creador del sistema de

¡dent¡f¡cac¡ón dact¡lar). Con el transcurso del tiempo, se fue comprobando que la

¡dent¡f¡cac¡ón podía benef¡c¡ar a los ¡ndividuos del país y al Estado mismo.

Es así como a úavés de los decretos leyes Números 26 y 1O2 del año de 1899, se

establece el Servicio de ldent¡ficac¡ón Personal Obligator¡o, dependiente de la D¡rección

General de Pol¡cies; a través de estos preceptos, se impuso la obl¡gación a todas las personas

mayores de edad (actualmente son los 18 años), a solicitar su respectiva cédula de ¡dent¡dad,

con la f¡nal¡dad de acred¡br su ¡dent¡dad. Con el transcurso de los años, la importancia c¡v¡l
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de identificación fue creciendo y dejó en un segundo plano la labor penal, Y es así como

el 30 de d¡ciembre de 1942 a través del Decreto Ley Número 5tl7.102 (sic]], se fusionó el

Servicio de Identificac¡ón Personal al Servicio del Reglstro C¡v¡|.s6

En el año de 1976 se dejó de extender la cédula de ¡dent¡dad, la cual cons¡stir en una

libreta en la cual los datos se consiqnaban en forma manual; ésta se reemplazó por una

taúeta plast¡ficada llenada a máqu¡na.

El formulario de la cédula de ident¡dad o ficha índ¡ce consta de dos partes:

- Parte superior o c¿rátula de la cédula. Es la parte más relevante del

formular¡o, pues de él se produce el documento ident¡f¡cator¡o, la cédula. En ella

está el espacio para la fotografíi?, la firma del interesado, la ¡mpresión del dígito

pulgar derecho, los nombres y apellidos del solic¡tante, datos relativos a la

¡nscripción de nac¡miento; ésta const¡tuirá la f¡cha índ¡ce.

- Parte ¡nfer¡or del formular¡o, Ésta se encuentra impresa en ambos lados y

contiene los rubros necesarios para anotar información relat¡va a la clas¡ficación

dact¡loscóp¡ca y filiación, constituye la ficha de la impresión digital. En el reverso

debe ir la impresión de los diez dedos de las manos. Cabe mencionar que cada

vez que un usuario desea obtener o renovar su documento identiflcatorio, sé debe

llenar la ficha índ¡ce respect¡va.

Esta ficha es remitida a la Fábr¡ca de Cédulas. El proceso es el siguiente: Una vez

conclu¡das las fases de dig-rtación, impres¡ón y segundo control de cal¡dad, se procede a
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fabricación de cédulas, para la elaboración definitiva del documento que se trata.

2.9.2.L. El núme¡o run

Cuando en e¡ año de 1924 se empezó a otorgar la cédula de identidad, se as¡gnaba un

a las personas un número local secuenc¡al, ¡ndependiente para cada Gabinete de

Ident¡f¡cación del país y éstas lo remitían al Gab¡nete Central, en Santiago, en donde se les

as¡gnaba una numeración única, el cual se le llamó Número Nacional de Identif¡cación o

Número C¡vil.

El 12 de enero de 1973 a través del Decreto Supremo Número 18 del Min¡sterio de

cuerra, se creó et ROL UNICO NACIONAL o número RUN, formado por el número c¡v¡l al que

se le agregaba un dígito verificador, Este número se empezó a utilizar en las cédulas

otorgadas a partir de esa fecha, además vino a sustitu¡r el número local. Adualmente los

números RUN son asignados a paftir de 1984 computacionalmente (sic), al momento de

inscribir el nacimiento.sT

Las principales entidades usuar¡as de la cédula de identidad son: Canc¡lleria, Policías.

Juzgados, Notarías, Direcc¡ones de Tránsito, Registro Electoral, AF¿ Isapres, Fonasa, Bancos,

Empresas de tarjetas de crédito, comerc¡o en generaly el Servicio Electoral.



2.9.2,2. Proyecto de nueva cédu¡a de identidad y pasaporte

para los ch¡lenos

La cédula y el pasaporte aduales, carecen de mecanismos que contengan ¡nformación

legible por med¡o de sistema computarizado. Estos mecanismos, ayudan a evitar las demoras

y errores pueden ser mecanismos adicionales de autenticación de los documentos. Estos

documentos, la cédula y el pasaporte, no cumplen con los estándares ¡nternacionales de Ia

oAcI58 existentes, relativos a la forma y el contenido de los documentos de ¡dentidad, esto

impide que sean utilizados en los sistemas de lectura mecanizada existentes en muchos

aeropuertos internacionales, y los conv¡erten en documentos insuficientes, para serv¡r como

base de acuerdos ¡nternacionales, que buscan facil¡tar el tránsito entre algunos países. Es

oportuno mencionar que Guatemala a Fltir del año 2000, implementó un nuevo pasaporte

en armonía con los requerimientos ¡nternacionales.

Los requerimientos que deben cumplir los nuevos documentos de identif¡cac¡ón son:

. Aumentar el grado de seguridad, tanto en los mater¡ales usados para su

fabricac¡ón como en los procesos de generac¡ón de ellos, para tener documentos

confiables y difí!¡les de adulterar y falsificar.

. Lograr documentos más acordes con los estándares ¡nternacionales requer¡dos.

. Ag¡l¡zar los procesos de em¡s¡ón de los documentos.

. Ag¡lizar los trámites que real¡zan las personas a través de incorporar ¡nformac¡ón

en estos documentos, los cuales puedan ser leídos por medio de ledura mecánica

como: código de barras, microprocesador incorporado o caracteres ópt¡cos.

56 Son tas siglas qle ident¡fi€n a la Oaanizc¡ón de Aviación Civil l¡ternacio¡ál la cual es la encarqada de velár por la seguridad de la
aviáción civil @mercla a favés de sus regláñentos llámádos 'Anexos' Lanos Ochaila. Car os. Dérecho l¡te.naciona Públi6 Guateñá]a
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Obtener una base de datos computar¡zados de ¡mágenes que contenga la foto,

la f¡rma e impres¡ones dactilares de las personas. Esta ¡nformación se encuenúa

actualmente registrada en fichas de papel.

. Reduc¡r de manera importante el espac¡o flis¡co del Arch¡vo General,

2.9.3, El caso de N¡caragua:

En Nicaragua la ciudadania se adquiere, desde 1893, a los 16 años. Y este país a

celebrado elecciones desde la época de independenc¡a, incluso se celebraron elecciones muy

especiales en el año de 1855 en la que fue electo como presidente el filibustero

norteamer¡cano William Walker.

La cedulación (s¡c) o documento ún¡co de ident¡dad, era una demanda de los partidos

polít¡cos, el cual fue requer¡do por primera vez en los años 60, Este primer ¡ntento fue

rechazado por el gobierno. Posteriormente se acordó empezar la cedulación, asignando la

concesión a una empresa privada, luego sobrev¡no el terremoto y la cedulación term¡nó con

una producción aproximada de 5,500 cédulas y luego se detuvo el proceso.

En las elecciones de 1990, Nicaragua por primera vez cambiaba de partido

gobernante, por med¡o de la Al¡anza Un¡ón Nacional Opositora. Para esta fecha el Concejo

Supremo electoral tenía la confianza de los partidos pol icos y de la ciudadani.a, pero el

gob¡erno sand¡nista quería retener c¡ertos poderes; ést€ era la cedulación.se

Cuando se trata de un documento de ¡dent¡dad, manifiesta el doctor Mar¡ano Fiallos

Oyanguren, los problemas son dos y no uno. El pr¡mero consiste en que el registro del

s! Tribuna supremo ElecloÉr. ob. cir Págs 42.43

61



.¡:-.\ 1...\

estado civll es una prueba pre-constituiCa de que alqu¡en (sic) nac¡ó en una fecha, hijo de

fulano y zutano hace 16 años, y este es prec¡samente el problema, ¡dent¡f¡car a una persona

con una partida de nacimiento no es confiable, pues una persona puede sacar la partida de

nacimiento de quien quiera y presentarla; son 143 reg¡stros completamente desconectados

entre si, lo que daba como resultado la repos¡ción de partidas de nacimientos falsas. V¡ene

entonces, el segundo problema; hacer una enorme cantidad de centros de sol¡citud de

cédula.

El Concejo Supremo Electoral cometió un error de cálculo para el t¡empo que se

requeria para la em¡sión de las cédulas. Se tomó un camino intermedlo entre el sistema

mex¡cano y el chileno. No se inició de un reg¡stro porque no era confiable, s¡no que se in¡c¡ó

por las solicitudes de cédulas, una vez exam¡nadas, serviriEn para correg¡r el Registro y para

que quedara un reg¡stro del estado civil descentralizado en los munic¡pios para ¡nscribirse,

pero centralizado en la base de datos de l4anagua.

El proceso de documentar a los n¡caragüenses se agravó, cuando la Asamblea

Nacional dejó sin Constitución a Nicaragua por seis meses. La cr¡sis dejó por espacio de un

mes s¡n concejo supremo Electoral y por último se reformó la Ley Electoral, cambió la

estructura el Concejo en los departamentos. Esto ocasionó un descalabro en la

adm¡nistrac¡ón del concejo, sobre todo, en Ia distribuc¡ón y recepción de cédulas. como

consecuencia de estos problemas, N¡caragua se presentó para las siguientes elecc¡ones con

tres documentos de identif¡cac¡ón d¡stintos, así: un m¡llón dosc¡entos m¡l votaron con céduias,
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setecientos mil se les otorgó un documento provisional y un aproximadamente un

más de trescientos m¡l lo hicieron con su libreta civ¡|.

Para el año de 1998 el s¡stema de cedulación estaba retrasado por la falta de personal,

exceso de ocupac¡ones y porque el Concejo Supremo Electoral registró una cr¡s¡s. Dos son

los aspectos que tejen esta problemática: uno, el atraso de la aprobac¡ón y puesta en marcha

de la nueva ley electoral y el otro¡ que el concejo no eshryo en capac¡dad de sobrepasar los

d¡versos problemas que afrontó.60

El dodor Mar¡ano Fiallos Oyanguren, respecto a la situac¡ón de N¡caragua man¡fiesta:

"Nuestra exper¡encia ha s¡do muy dura, pero se ha logrado avanzar muchís¡mo, en este

momento hay más de un m¡llón trescientas mil cédulas en manos de votantes, hay

documentos supletor¡os que fác¡lmente pueden convertirse en cédulas, hay una base

reg¡strada y hay que term¡nar la tarea de convert¡r estos documentos supletorios o de

votación en cédulas e ¡nicias el proceso de cedulación en los municip¡os que no se ¡nició. Si la

crisis, económica y política, no sigue profundizándose yo espero que el Concejo salga muy

bien y el país, naturalmente tamb¡én, en esta tarea".61

2.9.4. El caso de Honduras:

El proyecto de ¡dent¡ficación nac¡onal, man¡fiesta el doctor Gu¡llermo Casco Callejas, se

comenzó a visualizarlo desde 1992. La pr¡mera emis¡ón de tarjetas, con cierta tecnologír se

"" ob cit. Págs.45 y 46
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hizo en 19B4 y su vigencia era de diez años, de manera que su primera renovación en

1994 era aproximadamente de 800,000. El proyecto se vend¡ó políticamente y se logró contar

con el apoyo del Gobierno y de los patidos políticos, a través de sus d¡putados, en virtud que

para este proyecto era necesario tener el apoyo de las ¡nstituc¡ones polfticas representat¡vas

del pueblo hondureño.

El plan que en Honduras están pon¡endo en práctica t¡ene cuatro componentes: "1.

Crear las bases para la modernización del Registro Civil. 2. Emitir el documento de ident¡dad.

3. Apoyar lo que se llama voto domicil¡ario y allí mismo apoyar la adm¡n¡strac¡ón electoral, y

4. Formar un archivo decadactilar".62

En Honduras las mun¡c¡pal¡dades no tienen ningún control n¡ manejo sobre los

documentos de identidad, pues su producción ya está central¡za. En este país no ex¡ste la

tarjeta electoral, se t¡ene un documento ún¡co para efectos c¡v¡les y electorales.

Con la vieja tecnología, el documento de identidad era falsif¡cado y se documentó a

mucha gente en forma irregular. Por lo que se in¡c¡ó el proceso de modernizac¡ón, para lo

cual se h¡c¡eron v¡sitas para ver un programa del Seguro Social en San D¡ego, Cal¡fornia, y

luego en Carol¡na del Sur se exam¡nó la emisión de la tnrjet¿ de licencia de conducir. El

proyecto se divid¡ó en tÍes etapas: Pequeñas ciudades, med¡anas ciudades y grandes

ciudades, y es en éstas (solamente son dos) en donde están los centros de producc¡ón de

tarjetas y las grandes bases de datos.
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elaboración del documento, contratando a GBM de Honduras. El comprom¡so de trabajo fue

elsiguiente:

- Primero, la emls¡ón de tres millones de tarjetas de idenüdad para 1997; aquí

surg¡ó el problema de no tener censos confiables. En el mes de jul¡o llegaron dos

m¡llones selsc¡entos mil c¡udadanos a solic¡tar tarjeta, cuatrocientas m¡l personas

menos de lo estimado.

- Segundo, se queria una tarjeta de ¡dentidad segura, una de sus guías debía ser la

huella dact¡lar, mucha segur¡dad en el proceso de producción y que fuera

¡nv¡olable, o sea la fragil¡dad para destruirse, de manera que el intento de

adulteración señale en forma clara que ha hab¡do ¡ntento de daño.

- Tercero, la actual¡zac¡ón de la base de datos domicil¡ar como parte del proceso de

identif¡cac¡ón. Todo c¡udadano debe llenar un formular¡o en donde se toman todos

los datos precisos para la tarjeta de ¡dentidad como el lugar de res¡dencia, segÚn

sea el lugar donde vive, así será el lugar que se le asigne para votar.

La ¡nformación dact¡lar se está formando pero será para el futuro su func¡onamiento.

El sistema da un rango de sim¡lltud de 0 a 1,500; presenta a 10 personas con huellas

parec¡das y son analizadas por un especialista en el ramo.

En el anverso, la tarjeta de identidad present¿ elementos v¡sibles como la firma del

Director del Registro Nacional de Personas, y a la vez el lugar en donde se identifica a esta
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identidad con las in¡c¡ales RNP y et código de barras. En el reverso tiene el códigir,: rü

b¡dimens¡onal, para los bancos, aduanas, aeropuertos y otros. En un futuro se espera que

otras inst¡tuc¡ones puedan tener aparatos lec¡ores llamados'FAS" Finger Auntentication

sistem, para fac¡litar la ident¡f¡cac¡ón de las personas.

Los benefic¡os del proyecto eran: 1. Apoyo al proceso electoral. 2. Una tarjeta, una

persona, un voto. 3. Voto domicil¡ario. 4. Ut¡l¡zación ¡nter¡nstituc¡onal de Ia informac¡ón de los

archivos,

Por últ¡mo, el dodor Casco Callejas manif¡esta: "El Tr¡bunal está muy satifecho, pues

el sistema t¡ene un alto control de calidad, por ejemplo, en la últ¡ma parte de impresión hay

cinco censores que conÍolan si la taúeta coincide con la persona que la ha sol¡c¡tado, luego

pasa a otra máqu¡na que hace el últ¡mo control a través del cód¡go de barras en donde

despl¡ega toda la ¡nformac¡ón demográfica de la persona".63

2.9.5. El caso de Paraguay:

En Paraguay hasta el año de 1990, los electores podían ser empadronados en el

Registro Civico Permanente, s¡n mayores exigencias documentar¡as (sic) para acred¡tar su

¡dent¡dad. Lo mismo sucedía con la em¡s¡ón del voto. Sólo tenía que presentarse el

"Certificado de Inscripción", para que el eledor ejerciera el sufragio.

En ese año

requ¡sito ineludible

se

la

decretó la Ley Número 1, codigo Electoral, que establech como

presentación de la Cédula de Identidad para poder gestionar la
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inscripción en el Registro Civico y para votar. "¡,:,,r,,- ..,lri
El Código Electoral vigente (ley Número 834 de 1996), en el Artílulo 98 establece: "La

cédula de ident¡dad será el único documento válido para la ident¡f¡cac¡ón del elector, tanto

para su inscripc¡ón en el Registro Civico permanente, como para la emisión del voto. La

m¡sma tendrá un t¡empo de validez de diez años, y su expedición para los f¡nes electorales,

será gratuita..." A partlr de esa fecha, la república de Paraguay posee un documento único

de identif¡cación.@

La cédula de identidad se convertíl en un documento de uso electoral. Este

documento provee a su portador la prueba de su identidad personal cuando sea necesario, en

cualquier act¡v¡dad, dentro o fuera de la comun¡dad nacional. Este constituye prueba de la

condición de nac¡onal o extranjero. Es exhib¡da para la realización de toda clase de gestión,

actuación, proced¡m¡ento o d¡l¡genc¡a ante la autor¡dad pública, en las transacc¡ones

bancarias, en la actuación notarial o contrato comerciales. La fe pública le sirve de base a

d¡cho documento, por lo que el organ¡smo encargado de su expedición pone los mayores

cu¡dados y precauciones en su confección y estructura, para ev¡tar la man¡pulac¡ón por parte

del usuario y de otras personas.

Este documento cons¡ste en una lám¡na o tarjeta de forma cuadrangular, de tamaño

pequeño, de fácil portación, contiene los datos del titular del documento. En una cara lleYa el

número de cédula con caracteres bien visibles, la fotografn, la impres¡ón digital y la f¡rma de

la persona. En la otra cara se hallan consignados el apell¡do y el nombre, lugar y fecha de
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nacim¡ento, nacionalidad, espac¡o para observaciones y fecha de expedic¡ón. Al pie, f¡gura

la firma deljefe del organ¡smo y sello de la ¡nst¡tuc¡ón.

- Med¡das de segur¡dad:

llene una micro¡mpres¡ón de segur¡dad en dos zonas del documento, ¡mpresión

ultravioleta, v¡s¡ble con lámpara UV, conteniendo el escudo nac¡onal en el anverso, sobre el

sector de la fotografía y un león en el reverso, impresión Delachrome en el reveBo, visible

con f¡ltro rojo, contiene la palabra Paraguay y una estrella, Por otro lado está, la adherencia

del papel plástico: al desprender ia cédula en dos, las caras escritas del papel permanecen

adher¡das al plástico. É$as fueron ¡nnovac¡ones introducidas en el año de 1991.

Hay dos aspectos importantes de resaltar: El primero, es que todos los hab¡tantes

desde los menores de edad, infantes y extranjeros deben tener una cédula de ¡dentidad, el

segundo es, que la cedulación se organiza a n¡vel nacional y no por distr¡to; por lo que la

numerac¡ón de la cédulas se hace en forma corrida y progres¡va para todo el país.

Una característica singular que presenta Paraguay es el hecho de que la expedición de

la cédula de ident¡dad está a cargo de una dependenc¡a de la Pol¡cía Nacional6s, denom¡nada

Departamento de ldentificaciones. El cód¡go electoral establece que debe haber una Oficina

de Cedulación, del Departamento de ldent¡flcaciones, en cada D¡strito de la República

(Artículo 100), además de equipos móv¡les que recorren el país, con el f¡n de otorgar la

cédula.

6 E án 60 de lá Ley No. 222 enume€ as tunc'oñes de a Policía Naconálenke éllas: ExpedÍ édula dé dentidad. pasapones y otrós
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regule, de manera precisa y detallada, lo referente al documento de ident¡dad; han s¡do las

leyes orgánicas de la policía las que han regulado la expediclón de la cédula de ¡dent¡dad.

En el Congreso Nac¡onal obra un proyecto de ley que acuerda a la D¡recc¡ón del

Registro Civil, la facultad de exped¡r la cédula de identidad, excluyendo asi la competencia de

la pol¡cía para expedir d¡cho documento de identificac¡ón. Los puntos pr¡nc¡pales del proyecto

son: a) El uso obligator¡o de la cédula a partir de los siete años de edad. Sin este

documento no se podrá hacer d¡ligencias en los organ¡smos públicos y no se podrá ingresar a

las instituc¡ones de enseñanza, firmar contrato, sal¡r del país. b) El conten¡do y formato de la

cédula es dist¡nta, tanto para los extranjeros como para los menores de edad, y esto es con el

fin de ¡ndividuallzar a los ciudadanos que son potenciales electores. c) La cedulac¡ón debe

tamb¡én organ¡zarse por d¡str¡to, para estar en armonía con la organización electoral, d) Las

causas de invalidez y caducidad del documento. e) La t¡p¡f¡cación penal de actividades

delictivas como: confección de cédulas falsas, alteración o mod¡f¡cac¡ón de datos sin

autorización respectiva, la posesión de más de una cédula de ¡dent¡dad, y O Normas de

depurac¡ón de los datos del Registro de Cedulados (s¡c) y otras.

El Departamento de ldent¡f¡caciones de la Policía Nac¡onal está obl¡gado a expedir la

cédula de ¡dent¡dad, a qu¡en presente partida o certif¡cado de nacimiento. Este depaftamento

efectúa un control de cal¡dad sobre las part¡das que se presentan. Por ese mot¡vo algunas

cédulas padecen de vicios, der¡vados del documento que slrve de base para otorgar la cédula.
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Es grande el r¡esgo, cuando se manipulan las partidas de nac¡miento por parte de agenci

y of¡cinas de la Dirección del Registro C¡v¡l de las Personas, porque esta ¡nstituc¡ón goza de

descentral¡zación administrat¡va, caso contrar¡o del Depaftamento de ldentif¡caciones.

La documentac¡ón de las personas con la cédula de identidad, no f¡gura dentro de las

funciones del Tribunal Superior de Justicia Eledoral, pero éste ha dado todo el apoyo

requerido y más. Paraguay, igual que muchos paGes de Amérlca Latina, conc¡ben la idea de

tener un documento ún¡co de ident¡dad, a través de la un¡f¡cac¡ón del Reg¡stro Civil, el

organismo encargado de la emisión de la cédula ¡dent¡dad, y el Registro Electoral.66

2.9.6. El €aso de Perú:

A raL de la nueva Constitución aprobada en el año de 1992, e! sistema electoral está

conformado por tres organismos autónomos: EI lurado Nacional de Elecc¡ones, La Oficina

Nacionalde Procesos Electorales y el Reg¡stro Nac¡onal de Ident¡dad y Estado Civil.

Este Registro Nacional de ldentidad, de creación reciente,6T tiene dentro de sus

princ¡pates funciones: la creación de un reg¡stro único, así como emit¡r próx¡mamente el

documento ún¡co de identidad.

Como consecuenc¡a de la v¡olenc¡a terrorista durante un perbdo alrededor de quince

años, no sólo se destruyeron vidas, sino también ¡ncendiaron locales municipales en donde se

63 La Ley No 635, ád.29 y 88 de tajustic¡a E écr.rar, estáble@ que la d úecció n dei Reg istro Electora. adñi¡israé elReqist¡o delEstádo
Civ I y el Depádañento de de¡trcacio¡es Tribúna¡Supremo Electora Ob. Clt. Págs 56 y 57

67 Creado med ante iev er 12 dé iúllo de 1995
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encontraban los reg¡stros de nacimientos de muchos peruanos.

de un millón de personas carece de documento de identidad-

El problema de la falta de documentación alcanza una dlmens¡ón negativa en las

peBonas ¡ndocumentadas, pues muchas de ellas son las que han sufr¡do las consecuencias de

este confl¡cto armado interno. Dentro de la política de Desarrollo del gobierno peruano está

otorgar títulos de propiedad a estas personas sobre t¡erras agrícolas, viviendas en los lugares

de refugio y, careciendo de un documento de identidad no podrían firmar un contrato.

Muchos de ellos no han pod¡do casarse, a pesar de viv¡r maritalmente y procrear hÚos, otros

en camb¡o se ven l¡mitados al hacer alguna gestlón legal o en alguna ent¡dad f¡nanciera.

Ex¡ste un m¡llón de peruanos que no pueden ejercer sus derechos c¡viles.

En julio de 1996 el Presldente de la Repúbl¡ca (Albefto Fujimori), anunció que se

ejecutaría un programa de documento de identidad provis¡onal en favor de todo peruano

indocumentado como consecuenc¡a del terrorismo, la falta de pericia, falta de recursos

económicos o viv¡r alejados de ias c¡udades en donde existen los Registros Civiles. Para este

proyecto se crea el Reg¡stro Provisional de Ident¡dad dentro del Reg¡stro Nacional de

ldentidad y Estado C¡vil, en virtud que este último es el órgano estatal encargado de registrar

y emitir el documento de identidad. A f¡nales del año 1,996, ¡ban inscr¡tos 95,000 peruanos,

una cant¡dad muy ínfima para lo planeado.

Requisitos que debe cumpl¡r el ¡ndocumentado: Se trata en alguna forma que se

demuestre fehac¡entemente el nombre y sus apell¡dos, cuándo nació, quiénes fueron

padres; esto lo demuestran con la partida de nac¡m¡ento; documento que expedían

sus

las

11
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municipal¡dades a los padres al inscribir a sus h¡jos, antes de existir el Registro Nac¡onal

Identidad. Muchas de estas personas seguramente no contarán con este documento, porque

sus padres no los pudieron inscr¡b¡r o la munlclpal¡dad fue incendiada y consecuentemente los

libros de reg¡stro quemados. Para estos casos se exigía que la persona presentara un

documento en donde figurara su nombre y, en última instancia, basta con la declarac¡ón de

dos test¡gos de la comun¡dad que atestigüen (s¡c) acerca del nombre y fecha de nacim¡ento

de la persona solicitante. Estos test¡gos debían ser diez años mayores que la edad del

¡ndocumentado, identificarse con su documento de ¡dentidad, en el cual debía constar que

pafticipó en las últimas elecc¡ones generales del Perú.

EI gobierno estiá dando la mayor de las facil¡dades, porque es la responsab¡lidad de

éste, otorgar de la manera más fác¡l un documento de identidad por ahora provis¡onal.

Además en forma gratuita. Un ejemplo de ello es la reproducc¡ón de la fotografía, la cual es

tomada gratu¡tamente, logrando así dos benefic¡os: 1, No hay gastos para el solicitante y 2.

Se homogeniza eltamaño de la fotografía, con lo que se opt¡m¡za el procesamiento,

Dentro del procesamiento de esta información, el Registro Nac¡onal de ldent¡dad,

ut¡liza el escáner para la fotografí,a y las huellas dig¡tales. Ésta es la pr¡ncipal medida de

seguridad, pues al momento de que una persona desea reg¡strarse con otra ¡dent¡dad, s¡

está registrada en el lurado Naclonal de Elecc¡ones, lo estará en el s¡stema ¡nformát¡co del

Registro Nacional de Ident¡dad y por la huella dactilar el s¡stema automáticamente lo rechaza.

'7?
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excepción del derecho al voto. Dentro de los derechos c¡v¡les están: firmar contratos,

casarse, hacer gest¡ones en entidades f¡nanc¡eras. Este documento tiene una vigenc¡a de dos

años o sea en 1998; para ese entonces el Reg¡stro Nacional de Ident¡dad y Estado Civil pianea

emitir el Documento Nacional de ldentidad y los c¡udadanos que porten el provisional, lo

puedan canjear gratuitamente por el nuevo.

2,9,7. El caso de Argent¡na

A través de la Ley de ldentiflcación, Reg¡stro y Clasificación del Potencial Humano

Nacional, Número 17,671, se crea el Registro Nacional de personas y dentro de sus funciones,

el Artículo dos, regula las s¡guientes:

"a) La ¡nscr¡pción e identificac¡ón de las personas comprend¡das en el Artículo 1,

mediante el reg¡stro de sus antecedentes de mayor importanc¡a desde el nacimiento y a

través de las distintas etapas de la v¡da, los que se mantendrán permanentemente

¿ctual¡zados.

c) La exped¡c¡ón de documentos nac¡onales de ¡dentidad, con carácter exclusivo, así

como todos aquellos informes, cert¡ficados o testimonios prev¡stos por Ia presente ley,

otorgados con base en la identificac¡ón dactiloscópica (sic);"

A las personas inscritas en el Reg¡stro, se les as¡gna en el m¡smo, un legajo de

identif¡cación, como un número frjo, exclusivo e inmutable, el cual sólo es modificable en caso

de error comprobado estrictamente.

17



c¡rcunstanc¡as que sea necesario demostrar su identidad y no puede ser supl¡do. Solamente

el Registro Nacional de Personas puede expedir el documento de ident¡dad, ya sea en forma

d¡recta o por medio de las of¡c¡nas seccionales, consulares u otros organ¡smos que legalmente

lo representen. Las experiencias de los siete países expuestos, a través de este anál¡sis

comparado, ayudan a establecer los parámetros pos¡t¡vos o negat¡vos con los que se puede

enfrentar el Gob¡erno de Guatemala al momento de iniciar un proyecto de esta envergadura.

Casos como los de Méx¡co son adm¡rables, pues aun cuando no t¡enen un

documento ún¡co, están sentando las bases para lograr el objet¡vo a través de la credencial

para votar y de la unificación de los d¡ferentes reg¡stros de población. En el caso de Ch¡le,

está buscando modern¡zar sus documentos de ¡dent¡f¡cación (cédula y pasaporte), para

armon¡zar con los requer¡mientos internacionales; un hecho sobresal¡ente es, la creac¡ón de

un número de identificac¡ón único para todos chilenos, denominado RUN (Rol Un¡co Nac¡onal,

asignado al momento de inscrib¡r el nacimiento.

El caso de Nicaragua, es ¡mportante porque en él se manif¡esta que cuando no hay

planificación, un orden jurídico establecido y no se apoyan a las ¡nst¡tuciones vinculadas-a este

plan, los proyectos se paralizan; su durac¡ón se expande más de lo requerido y los resultados

tardan en llegar. Honduras nos presenta un cuadro alentador, aun cuando su economía no

es tan "aliciente", comparada con la de Guatemala; han logrado establecer la infraestructura

para documentar a la población hondureña, con un documento de ¡dentidad moderno y

'14
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conf¡able; as¡mismo, emerge la ¡mportancia de tener centralizada esta actividad t no ....-..'.-.'
disem¡nada en las mun¡cipal¡dades, las cuales en este caso, no tienen ninguna ¡njerenc¡a en

su creación y exped¡c¡ón.

La particular¡dad que presenta Paraguay es que la act¡vidad de documentar a los

paraguayos, eslé a cargo de una dependenc¡a de la Policía Nac¡onal, lo cual de conformidad

con las coff¡entes modernas respecto al reg¡sso c¡v¡l de las personas debe estar en otras

dependencias como el Registro Civil o los organismos eledorales. De esa cuenta Paraguay ya

fijó las bases para el cambio, ¡niciando desde la creación de la inst¡tución encargada,

¡ndepend¡ente completamente de la inst¡tuc¡ón policlal, hasta la creación de la ley que regule

de manera específica este documento de ¡dent¡dad.

EI caso de Perú es homogéneo al de Guatemala en cuanto a los indocumentados.

Ambos países han experimentado un conflicto armado ¡nterno, que ha provocado estos

fenómenos, principalmente el de los indocumentados. Lo ¡mpoftante de este caso es que las

autoridades peruanas están dando todas las fac¡lidades a los peruanos ¡ndocumentados, para

que se acerquen y se registren, obteniendo su documento de ¡dent¡dad, y de esa manera

restablecer sus derechos civiles, restring¡dos durante muchos años.

15
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3. El documento de identif¡cación en la legislación guatemalteca

3,1. La cálula de vecindad en la legislación constitucional

Dentro del contexto const¡tuc¡onal, nunca se ha reconocido como un derecho

inherente a la persona, la obligación de proveerle de un documento de ident¡dad. Aun

cuando la actual Const¡tución Política de la República hace menc¡ón someramente de este

documento, lo regula de manera raquít¡ca, t¿ly como se aprec¡ará oportunamente.

La h¡stor¡a y evoluc¡ón de las leyes constituc¡onales se remonta desde el año de 7,824

y de esa fecha ha habido un constante camb¡o de constituciones, principalmente a partir de la

Revolución de 1,944. El camb¡o de gob¡erno a través de elecc¡ones o abruptamente por

med¡o de golpes de Estado, provocó una inestabil¡dad jurídica en Guatemala. A cont¡nuación

se revisarán algunas normas constitucionales de conform¡dad con la Const¡tuc¡ón v¡gente de

la época.

3.1.1. Constituc¡ón de la repúbl¡ca federal de Centro América de

1824

Artículo 14: Son ciudadanos todos los hab¡tantes de la Repúbl¡ca naturales del país, o

natural¡zados en el que fueren casados, o mayores de diec¡ocho años, s¡empre que ejerzan

alguna profes¡ón útil, o tengan med¡os conocidos de subsistencia.6s

Como se puede aprec¡ar, la ciudadanía ya era reconoc¡da desde ese período pos-

¡ndependentista, pero este reconocimiento estaba supedltado a que la persona apafte de

é Digestó có¡sttucioñalde GL¿teñálá. Rávista dá l¿ Facültád d€ ciáñc¡a3 Jur¡dicas y socials. TipoqEfi¿ Naconal. GLalemala 1960
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tener la edad requerida¡ debía de probar que tenia los med¡os de subs¡stencia o ejercieran tl

alguna profesión. El Artículo 22 del mismo texto const¡tuc¡onal establecía que sólo loi'-"

c¡udadanos en ejerc¡cio pueden obtener oficios en la Repúbl¡ca. Esio dio lugar a las

exclusiones6e, sobre todo los indígenas y los pobres. Además se estipulaba las causas de

pérdida y suspensión de la ciudadanía (Artirulos 20 y 21). Aquí no se regula nada sobre

algún documento de ¡dent¡dad.

3.1,2. Primera const¡tución polít¡ca del estado de Guatemala

Esta Const¡tución entró en vigencia en octubre de 1,825, y el Aftículo 28 de este

cuerpo legal garant¡zaba a todos los hab¡tantes el goce de la v¡da, la reputac¡ón, la libertad,

la seguridad y la prop¡edad. Los Artículos 46, 47 y 48 regulan lo concernlente a la pérdlda y

suspens¡ón de la ciudadanía y derechos respectivamente.T0

ElArtículo 49 estableció que sólo los ciudadanos en ejerc¡c¡o pueden obtener oficios en

el Estado y sufragar en las elecciones populares. Es obvio gue la población ¡ndígena, con esta

norma, seguía exclu¡da lo mismo que los ladinos pobres. "Las exclusiones para ejercer el

derecho ciudadano a votar pueden deberse a varias causas: verbigracia, puede ser el

resultado de una dec¡s¡ón del Estado que l¡mite la part¡cipación de sus opositores, co'mo ha

ocurrido ya en s¡tuaciones autor¡tar¡as, o l¡m¡tac¡ón estrudural de la soc¡edad, como en el

caso de una s¡tuación de pobreza extrema".7l

6'!s¡gnllcaqueháyorupos qué ven liñ tado eldisfrute de las oponun¡dades económies, s@iales cúlluÉles y pólít€s éxlstentes én la
socedad Es !n concepto interd scip inano de tres dimensionesr a) Económ coib) Po iti@ Jurid coi y c) Socia . GuatemáLa: Lá luer¿
incluyente deldesafrolio humano. informede Desáirollo Húña¡o áño 2000. Slstema de naciones Unidasen Guatemaa Artgrafic de
GLalemalá 2000 Pág 12

-Dqe\o_on lrll' ro-¿lde Gudler¿la Oo ur P¿g ,3J
iCLaler¿l¿ lá'Jep¿ rTlJvenleder oe a olo l-ur¿no Oo u1 P¿g 95
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Para ejercer el voto era obl¡gatorio ¡nscr¡b¡rse en las JUNTAS POPULARES, la cal¡dad de

c¡udadano se comprueba con el avec¡ndamientoT2 hecho en el municipio de or¡gen.

3.1.3. Ley constitucional de la república de Guatemala

Fue decrebda el 11 de diciembre de 1,879; el Artículo 8 norma los derechos de los

ciudadanos, s¡guiendo el mlsmo modelo de las dos anteriores const¡tuciones, así: "Son

c¡udadanos: Los guatemaltecos mayores de 21 años que tengan renta, oficio, industria o

profes¡ón que les proporcione medios de subsistencia'3,

El nueve de septiembre de 1,921 se decretó la Constituc¡ón Polít¡ca de la Repúblicas

Federal de Centro América, su Artirulo 27 establecló que los ciudadanos debían ser mayores

de 18 y 21 años de edad, que sean casados y sepan leer y escribir, este último requ¡sito era

esencial para ejercer el derecho de sufrag¡o. Una reforma al Artículo de la Const¡tución de

1,879, establece tres clases de ciudadanos asi:

Los mayoÍes de 21 años que sepan leer y escr¡bir; o que tengan

of¡c¡o o profes¡ón que les proporc¡one medios de subsistencia,

Todos los que pertenezcan al Ejérc¡to siendo mayores de 18 años.

Los mayores de 18 años que tengan un grado o título literario,

establec¡m¡entos nac¡onales.

renta, ¡ndustria,

obtenido en los

z Véásé pág 15 y d€ 39 al¿6 de esia tesis

ñ Digesto consftuc¡onalde Guátemata op ct. Páo 137
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excluyentes. Aún no se regula nada acerca de un documento de ¡dent¡f¡cación. Esta

constitución nace en la Época Liberal, durante el gobierno del general Justo Ruf¡no Barr¡os

(gobernó de 1873 a 1885), durante su gobierno hubo cierto desarrollo económico; se impulsa

el cultivo de café y de banano, nace la Un¡ted Fru¡t Company, se introduce el ferrocarril a

través de las compañías Ferrocarr¡l del Nofte y del Ferrocarril CentroamericanoTa.

Otro hecho importante en esta época fue la promulgac¡ón de la primera Ley de

Notar¡ado a través del Decreto de 271 y por uez primera se ut¡liza el termino de notar¡o, la

Ley General de Instrucción Pública75 y el pr¡mer Cód¡go Civil decretado a través del Decreto

Presidencial Número 175 y Ia Ley de Proced¡mientos Civiles.T6

Independientemente del desarrollo que tenir Guatemala para ese entonces, habi?

inconformidad por parte de la población indígena, quienes se s¡nt¡eron exclu¡dos de los

benef¡c¡os que contrariamente se conv¡rtieron en una carga para ellos. Estos eran obl¡gados a

trabajar en las plantac¡ones de café, obl¡gac¡ón que fue impuesta a través del Reglamento de

Jornaleros; la resistenc¡a al pago de tr¡butos y la exprop¡ación de tierras comunales o

privadas.T'

Es importante resaltar que para esta época, el sufrag¡o para los ciudadanos hombres

74 Es@bar Medraño Edgar y Go¡ález Camárgo Edna. A¡ro¡ogíá - H¡stor¡. dá ta crttüE en Guátém¡t¡ C@perativa F¿cuttad de
Ciencias E@.ómi€s. USAC. Guatemala 1994. Páq 509 y 510

75 M!ñoz Nery. op. cit. Pá0. 52

t3 B.añasAlfonso Op Ct Pág.20

tDaryF Claudia El Deecho lnte¡n.c¡onal Humanilar¡o y elOrden Júfd¡co ilaya. Ediloria Sery prénsá C.A Guatema¡á 1997 Pág
228 y 235
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era obligatorio, para las mujeres alfabet¿s era optativo. Esta Const¡tuc¡ón dura al

de medio siglo y sufrió varias reformas¡ pero fue tamb¡én ésta en donde aparecieron

garantías personales denominada: Habeas Corpus.

Es necesar¡o mencionar que para el año de 1931, aún estaba en v¡genc¡a la

constitución de 1879 y la Ley de Cédulas de Vecindad fue decretada en armonir con ésta- Es

por eso que los requisitos ¡mpuestos en esta ley, tienen razón de ser, porque a través de la

cédula de vec¡ndad, se comprobaba fehac¡entemente s¡ el portador de este documento tenía

la cal¡dad de "CIUDADANo", como consecuencia de que en este documento se cons¡gnaba la

profesión u oficio, s¡ había prestado serv¡cio militar y s¡ sabía leer y escrib¡r.

3.1.4. Constitución de la república de Guatemala de 1945

Esta Constitución fue decretada por la Asamblea nacional Const¡tuyente el 11 de

mazo de 1,945. En el Artiaulo 1 establece: "Guatemala es una república libre soberana e

independiente, organ¡zada con el f¡n pr¡mordial de asegurar a sus hab¡tantes el goce de la

l¡bertad, la cultura, bienestar económico y la justicia social".78 Por primera vez se hace alus¡ón

en una ley const¡tucional de la'justicia social'e.

El Artículo 9 establece que son ciudadanos los varones mayores de 18 años y las

mujeres mayores tamb¡én de 18 años que sepan leer y escribir. Además se otorga el

derecho a eleg¡r y ser electo y a optar a cargos públicos. Es de impoftancia mencionar que

73 Dioesto c ons¡iiu cion ar de Guaremala ob ct Páq 130

i3 rendencia doclrlná y p.ácti@ enc¿m náda a proteger a las peEonas ecónóñ camenle débiles, eLevándo su nive de v da v de cutura v
próscnbiendo aquerros piivLreqios de las clases e@nóñiemente luertes que orisinan desigualdades socials. Oserlo y Florit ob c t

81



".; 
i, i ,,; 

"

aquí desaparece la obl¡gación de tener med¡os sufic¡entes de subsistenc¡a o tener alguna

profes¡ón u of¡c¡o para ser ciudadano, a excepción de la obligac¡ón ¡mpuesta aún hacia las

mujeres, de saber leer y escribir.

Es en esta Const¡tuc¡ón en donde por pr¡mera vez se menciona el documento de

¡dent¡f¡cac¡ón, pues para ese período ya existia la cédula de vec¡ndad. por ejemplo, s¡empre

en el Artículo 9 establecía que para ¡nscrib¡rse en el Reg¡stro CÍvico, las personas debían

comparecer ante la autoridad resped¡va con sus documentos de ¡dent¡dad.

Pero quizá el hecho más ¡mpoÉante de esta Constituc¡ón es que por pr¡mera vez

establece el derecho de tener un documento de identificación, así lo regula el Artíaulo 25

párrafo segundo: "A n¡ngún guatemalteco se le puede expatriar, proh¡bírsele la entrada en el

territor¡o de la república o negársele pasaporte u otros documentos de ¡dentif¡cación

(énfas¡s del autor de tes¡s).

Aunque en este Artilulo no espec¡f¡ca a qué documento se refiere, es ev¡dente que es

la cédula de vec¡ndad, pero contrariamente si se menciona taxativamente el pasaporte, que

para la época era muy poco util¡zado, solamente un secior muy ex¡guo podía hacer usode é1.

Durante este gobierno encabezado por el doctor Juan José Arévalo Bermejo, eleg¡do

en las elecciones real¡zadas después de la revolución de 19.14, Guatemala vive una de las

mejores épocas de desarrollo lntegral. En el aspedo económico se em¡tió la Ley Monetar¡a,

a2
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importantes fue la creación en octubre de 1946 del Inst¡tuto Guatemalteco de Segur¡dad

Soc¡al; en la rama laboral se emitió el Código de Trabajo- Además se reconoce la autonomía

mun¡cipal, la libertad de expres¡ón y la libre asociación, especialmente la sind¡cal.

3.1.5. Constitución de la república de cuatemala de 1963

Esta Const¡tución promulgada en un año confl¡ctivo para el gobierno dei General

Nl¡guel Ydígoras Fuentes, quien es derrocado por el coronel en Enr¡que Peralta Azurd¡a, no da

muestra de un avance respecto al documento de ¡dent¡ficación, quizá porque para esa

época, el descontento popular con el gob¡erno, las constantes man¡festaciones y la abrupta

entrada en la vida polilica de un nuevo actor: la guerrilla, la cual no perm¡tió un avance en el

ámbito juríd¡co de Guatemala.so

El Artículo 29 del c¡tado cuerpo legal, únicamente ind¡ca: "... Exig¡rá al elector su

¡dent¡ficación mediante la cédula con numeración cardinal, intransfer¡ble, registrada y

proh¡birá al c¡udadano a sufragar fuera de su distrito electoral".81

El Artículo 43 establece que por faltas o infracciones a los reglamentos no deben

permanecer detenidas las personas cuya ¡dent¡dad y abono puedan establecerse a través de

su documentac¡ón, También, cont¡núa regulando el hecho de que a n¡ngún guatemalteco se

le puede negar v¡sa, pasaporte y otros documentos de identificación al tenor del Artículo 47.

td Folosde a Ce¡ru¡ia. P€¡sa Librc. Fasciclro 7. Pág.2 y7.

¿r Digesto Consiitucionál de Guatemala. Ob Cil Pág 215
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Sólo estos dos aspectos resaltan en esta const¡tuc¡ón sin mayor trascendenc¡a, únicamenten'ri ':

con el benef¡cio de que al identif¡carse con la cédula de vec¡ndad, una persona que hub¡era

cometido una falta o infracc¡ón a un reglamento, no debh estar detenida.

3.1.6. Constitución de la república de Guatemala de 1965

Esta fue promulgada por la Asamblea Nac¡onal Constituyente, durante el gobierno de

faclo del Enrique Peralta Azurd¡a. EI pr¡ncipal avance en el ámbito constitucional fue

declarar: "Son c¡udadanos: Todos los guatemaltecos hombres y muieres mayores de

dieciocho años" (Arti.ulo 13). Aquí desaparece toda clase de requer¡mientos superfluos para

ser ciudadano.

El Artiaulo 60, mantiene la línea de las anteriores constituc¡ones al declarar que no

podrá negársele (al guatemalteco) pasaporte u otros documentos de identif¡cación.

3.1.7. Estatuto fundamental de gobierno decreto ley número 24-82

Ésta fue decretada durante el gob¡erno de facto, del entonces general José Efraín Ríos

Montt" Se organ¡zan las pafullas de autodefensa civil y la guerra intema con la guerr¡lla llega

a su punto más álgido. Es por ello que en este cuerpo legal no tiene mayor trascenijencia

respedo de la cédula de ident¡dad- Solamente se d¡cta una ley temporal para solucionar el

problema de los ¡ndocumentados, tema que será abordado oportunamente.
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3.1.8. constituc¡ón política de la república de Guatemala de 1985

Esta Constitución se promulgó a través de la Asamblea Nac¡onal Const¡tuyente,

el 31 de mayo de 1985 y entró en v¡gor el 14 de enero de 1986. Este fue el inicio de

la instauración de Ia democrac¡a en Guatemala. Con el gob¡erno de facto encabezado

por el general Oscar Humberto ¡4ejiia Víctores, se pone fin a 16 años in¡nterrump¡dos

de regímenes militares, como consecuenc¡a de las elecc¡ones pres¡denc¡ales real¡zadas

en 1985, en la cual es electo el licenciado Marco Vinic¡o Cerezo Arévalo, como

Presidente Const¡tuc¡onal de Guatemala, postulado por el partido Democracia Cr¡stiana.

Dentro de los aspectos más importantes de esta Constitución resaltan el título

ded¡cado a los derechos humanos, en las que se encuentran las garanti.?s const¡tucionales

individuales; en el Artículo 4 establece: "En Guatemala todos los seres humanos son l¡bres e

¡guales en d¡gnidad y derechos. El hombre y la mujer, cualqu¡era que sea su estado civil

tienen iguales oportunidades y responsab¡lidades".

Se establece el reconocim¡ento y protecc¡ón a los diversos grupos étnicos de

ascendencia maya (Artículo 66). Las normas laborales reclben un rango constitucional

(Artículo 101 al 106). Es así como inst¡tuciones que nunc¿ tuvieron relevancia juriCicá en el

paso, es a través de esta constltución que les otorga la importanc¡a deb¡da.

El Artículo 147 regula lo referente a la ciudadanía así: "Son c¡udadanos guatemaltecos

los ciudadanos (slc) mayores de d¡eciocho años de edad. Los ciudadanos no tendrán más



llmitac¡ones, que las que establecen esta Const¡tuc¡ón y Ia ley". Aquí se observa un gran- ;
avance en la leg¡slac¡ón guatemalteca; las exclusiones desaparecen del princ¡pal instrumento

legal de Guatemala; ya no es necesario saber leer o escribir, ser hombre o mujer,

s¡mplemente se requ¡ere tener la edad correspond¡ente, salvo los casos excepcionales de

incapacldad o interdicción. El Articulo 148 establece que la suspensión, pérd¡da y

recuperac¡ón de la ciudadanía de conformidad con la ley, refiriéndose a la Ley Electoral y de

Partidos Políticos, Decreto Ley número 1-85.

Es criterio personal del autor, que la Const¡tución actual adolece de cierto desorden,

por ejemplo, se leg¡sla pr¡mero en los Artículos 135 y 136 los deberes y derechos civicos y los

deberes y los derechos políticos respectivamente, y luego como ya se indicó en el Artículo 147

se establece quienes son ciudadanos.

Respecto al documento de identif¡cación, lamentablemente, la situac¡ón es la misma.

En elArtiaulo 26 en elsegundo párrafo de esta norma, lo regula así:

"No podrá expatr¡arse a ningún guatemalteco, ni prohibírsele la entrada al territorio

nacional o negársele pasaporte u otros documentos de ¡dent¡f¡cac¡ón" (demarcación del

autor de tesis). Nótese la redacc¡ón poco afortunada de esta norma constitucional, es una

transcr¡pción literal del Artilulo 25 de la Constituc¡ón de 1945. Y es aquí en donde empieza

los errores, porque s¡ una norma const¡tucional le resta ¡mportanc¡a al documento de

identif¡cac¡ón oficial de Guatemala (Arti:ulo 1 del reglamento de la Ley de Cédulas de

Vecindad) en consecuencia las demás leyes, organ¡smos e instituc¡ones no le darán la
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I'lontenegro: "Cada quien es esclavo de su época y de los adelantos científrcos de ella"; sólo

así es comprensible porque en la Constituc¡ón del año de 1945 no trascend¡ó la f¡gura de la

cédula de vecindad, se d¡o un gran paso al reconocer de manera tácita el derecho de sol¡citar

dicho documento de ident¡ficac¡ón, pues para esta época, la cédula de vec¡ndad no tenia la

relevancia juriCica que hoy posee. No es la m¡sma situac¡ón que afronta Ia últ¡ma

Const¡tución, por eso, no es concebible aceptar que, 40 años después los legisladores

ún¡camente se concreten a "copiar" normas añejas; pues para el año de 1985 las

condic¡ones económicas, polít¡cas, soc¡ales y culturales han ten¡do un desar¡ollo considerable.

En Guatemala, un país en donde más de la m¡tad de la población (57%) es pobre y

más de un cuarto (27o/o) extremadamente pobre82, es una contradicc¡ón que se regule que a

nadie podrá "negársele pasaporte", aun cuando este documento está destinado para ser

utilizado sólo por un ex¡quo sector de la población, y no se espec¡fique cuáles son los otros

documentos de ¡denüficación que tampoco pueden negarse a otorgarlos, pues están desde la

licencia de conduc¡r, el carné de ident¡f¡cación escolar, el un¡versitario, el de afiliac¡ón del

IGSS, documentos que para el caso de los mayores de edad, se requerirá Ia exhib¡ción previa

de la cédula de vec¡ndad para que se les ext¡enda el m¡smo.

Las cinco constituc¡ones que han tenido Guatemala en su histor¡a republicana,

co¡nc¡den en que el f¡n pr¡mord¡al por el cual se organiza el Estado es el de proteger el

ejerc¡cio de todos y cada uno de los derechos de la personas3. En la actual constitución

a nljrme de Désarolo Huma¡o Ob. Cit. Pág.3.

¿3són las Constitucio¡es de 1s79,1945,1956,1965y 1985
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aparecen consagrados los derechos que resguardan la condición c¡udadana, divid¡dos en. ... .' .":' -,tt ,¿

derechos subjet¡vos (c¡v¡les, políticos y soclales) y adjet¡vos (las garantías procesales)8a, pero

éstos sólo son reconoc¡dos en la persona que demuestre que es guatemalteca y que tiene la

edad requerida para ser sujeto de derechos y deberes, lo cual se comprueba ún¡camente con

la cédula de vec¡ndad.

Entonces el cuest¡onamiento es: ¿cómo se pueden exig¡r los derechos civiles, políticos

y sociales cuando se carece de un documento de ¡dent¡flcac¡ón que demuestre que en

realidad se ostenta la cal¡dad de ciudadano?

Como man¡festara el l¡cenc¡ado César Conde Rada, Magistrado Vocal III del Tribunal

Supremo Electoral: "Ahora nosotros consideramos que la ident¡dad es un derecho

fundamental, prop¡edad de la peBona y que le slgue en ¡mportanc¡a al de la v¡da misma. Los

const¡tuyentes, creo que con razón, si b¡en es cierto que no incluyeron un aftkulo en la

Constituc¡ón que señala: Toda persona t¡ene derecho a un documento de ¡dent¡f¡cación, sí

ind¡ca que hay algunos derechos ¡nherentes a la persona, por lo que me animaría a hacer una

reflex¡ón, de que el documento de ¡dentificac¡ón es defin¡t¡vamente ¡nherente a ia persona,

ya que quien no t¡ene en el mundo actual, en las sociedades modernas, un documento que lo

pueda ¡dent¡ficar plenamente, está muerto civilmente". 8s

slñro¡medé Desarollo Húmano. Ob. Ci. Pág

35 f buna Supremo Elecloral. Ob Cit Pág 63
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3.2. Leyes ord¡narias

3.2.1, Ley del registro de ciudadanos. Decreto 31 - 83 DE 1983

Se crea el Registro de Ciudadanos como una dependencia técn¡ca del Tr¡bunal

Supremo Electoral, y se le as¡gnaron las s¡gu¡entes funciones como: Supervisar y fiscalizar

las operaciones de inscripción de ciudadanos y de extensión de Cédula de Identidad

Personal. A través de esta ley se estructuró el Registro de Ciudadanos con una D¡rección

General, con delegac¡ones en cada cabecera departamental y las oficinas y agenc¡as

necesarias para el mejor cumplimiento de las func¡ones del registro. El Decreto Ley 115-83

derogó el Decreto Número 33-83 que creaba el Reg¡stro General de Población, con lo cual se

cancela dicho Reg¡stro y se deja s¡n efedo Ia expedición de la Cédula de ldent¡dad Personal,

creada en el referido cuerpo legal.

3.2,2. Ley electoral y de partidos políticos decreto ley número 1-85

Esta ley fue decretada por la Asamblea Nacional Constituyente, el 3 de d¡c¡embre de

1,985 y entró en vigor el 14 de enero de 1,986.

Es en esta ley en donde reaf¡rma los derechos y deberes de los ciudadanos al tenor del

Artículo 2 el cual reza así: "Son derechos inherentes a los c¡udadanos:

a) Respetar y defender la Constitución Polftica de ¡a República;

b) Inscribirse en el Registro de Ciudadanos;

c) Elegir y ser electo;

d) Ejercer el sufragios6;

e) Optar a cargos públicos:

€6 Art.12 Léy E ectoÉlDto. L. No.1 SsrElvoto es !n derecho y ún debe. cívi@ inherente a lá ciudada¡ia.. .
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Velar por la llbertad y efectividad del sufragio y la pureza del proceso electoral;

Defender el princip¡o de alternab¡lidad y no reelecc¡ón en el ejercicio de la

Presidencia y Vicepresidencia de la República;

Desempeñar las func¡ones electorales para las que sean des¡gnados".

Los anteriores derechos y deberes co¡nciden con el Artkulo 136 de la Const¡tuc¡ón con

la d¡ferenc¡a que este últ¡mo establece el derecho de: "e) Part¡cipar en act¡v¡dades polilicas".

Es increíble reconocer que todos los derechos y deberes, sólo se pueden ejercer y cumplir

demostrando que es una persona con capac¡dad legal, a través de la cédula de vec¡ndad.

3.2,2.1. Reglamento a la ley electoral a€uerdo gubernativo

181-87

A través de este reglamento se demuestra la trascendencia de la cédula de vec¡ndad

en el ámb¡to electoral, pues en el Artículo 1 establece: *Todo ciudadano, debidamente

documentado con cédula de vec¡ndad, tiene derecho a ¡nscr¡birse en el padrón electoral del

munic¡p¡o que res¡da... "Esto quiere dec¡r que sólo las personas que aparezcan en el padrón

electoratsT pueden ejercer el derecho a votar.

El Artículo 3 establece que: "La cédula de vecindad deb¡damente razonadá en la

forma ind¡cada, const¡tuye el documento que deberá presentar el c¡udadano en las mesas

electorales para poder ejercer el sufragio...Á8

0

s)

h)

¡7 Es a ista de vecinos de una población reg strados con elln de ejercer elderecho de voto en las e e@ones gener¿les o secunda¡ias
OssorioyForit Ob Clt Pág 532

e Arr. 13 Ley ElectoÉl oro L No 1 8s: 'L6 c¡udadanos go¿n de ábsorotá libertád para emitú su volo y ¡adie podrá. dlrecta o
i¡ d i.ecla me nte obliganos a volar.. ..'
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7.2.3. Cód¡go de notariado: decreto número 314
'"!:

El Ati.ulo 29 establece que los ¡nstrumentos públicos contendrán: "4) La

¡dent¡f¡cación de los otorgantes cuando no los conoc¡ere el notario, por medio de la cédula de

vecindad o pasaporte..." Igual requerim¡ento deberán ex¡gir el notar¡o al ser requerido para

levantar un acta notar¡al al tenor del Articulo 61 del m¡smo cuerpo legal.

3.2,4. Código de comercioi decreto número 2-7o

El Artículo 6 regula: Tienen capacidad para ser comerc¡antes las personas ind¡viduales

y juriCicas que, conforme al Cód¡go C¡v¡l son hábiles para contratar y obligarse". En primer

lugar el término técnico debía ser capaz y no "háb¡les", tal y como se refiere al Artirulo B del

Cód¡go Civ¡|, el cual establece que la capacidad se adquiere por la mayoría de edad, s¡endo

ésta los dieciocho ¿ños.

El Artítulo 335 establece que cuando se autor¡ce la ¡nscr¡pc¡ón de un comerciante

individual, "el registrador razonará la cédula de vecindad del ¡nteresado".

3.2.5. Cfi¡go civil: decr€to ley número 106

En el Artkulo se ordena que: "Una vez efeduado el matrimon¡o, el funcionafo que

autor¡ce entregará ¡nmed¡atamente constanc¡a del acto a los contrayentes, razonará las

cédulas de vecindad y demás documentos de identidad que se ie presenten, y enviará aviso a

la Ofic¡na de Reg¡stro de Cédula de Vec¡ndad respectiva..."
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3.2.6. Reglamento de tránsito: acuerdo gubernativo númerc 499-97

En la l¡teral b) del Artilulo 31, se establece: "Para obtener por primera vez licencia de

conducir se requ¡ere: Ser mayor de edad... Para las licencias de tipo D-1, D-2, E-1 y E-2 se

requ¡ere, además, ser de por lo menos 23 años de edad." En este caso la única forma de

demostrar que se es mayor de edad o de tener la edad calificada es a través de presentar la

cédula de vecindad.

3.2.7. Ley de nac¡onalidad: decreto número 1613

El Artículo 25, establece en el numerai 4: "Para obtener pasaporte con cualquiera de

los medios ¡ndicados, con un pasaporte anterior, o con la cédula de vec¡ndad, debidamente

razonada sobre la nacional¡dad cuando el titular haya nac¡do fuera de la república.

3.2.8. Ley de armas y municiones: decreto número 39-89

Dentro de los requ¡sitos que deben cumpl¡r las personas ind¡viduales o jurídicas que se

dediquen al comerc¡o de armas y mun¡c¡ones deberá cumpllr con los requ¡sitos s¡guientes: "a)

Indicar sus nombres y apellidos completos, edad, estado civ¡|, nacional¡dad, profes¡ón u of¡c¡o,

cédula de vecindad o pasaporte...". El m¡smo requerim¡ento establece el Artkulo 47 literal A),

numeral uno, y literal B) numeral 2, del Reglamento de la Ley de Armas y Munieiones,

Acuerdo Gubernat¡vo Número 424-91.

JE,
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3,2.9. Cód¡go procesal penal: decreto número 51-92

El segundo párrafo del Artkulo 297 establece: "El denunc¡ante deberá

identificado." Aquí también el medio para ¡dentificarse es la cédula o el pasaporte.

El AÉílulo 302 establece que ia querella debe cumpl¡r, entre otros requ¡s¡tos, con: "La

cita del documento con que acredita su identidad." Para las dos situaciones, en los órganos

jur¡sd¡ccionales requerirán de la cédula o el pasapolte.

3.2.10. Código municipali decreto número 12-2002

El Artíaulo 14 señala: "La cal¡dad de vecino se prueba con la cédula de vecindad, cuyo

uso es obl¡qatorio, y que deberá extender el Alcalde Nlun¡c¡pal, concejal u otro func¡onario

que designe el Concejo lvlunicipal, en el caso de los mayores de edad. Los menores de edad

se ¡dentiflcan con la certificación de su paft¡da de nacimiento y mantiene la vecindad de sus

padres.

3.2.11, Código procesal civil y mercant¡l y código de trabaio:

decreto ley 107 y decreto número l'441

En estos dos cuerpos legales en los Artículos 61 (C.P.C. y I\a ) y 332 (C.T.), establecen

los requisitos del escr¡to in¡c¡al, en n¡nguno de los dos, se requ¡ere de manera taxat¡va la

obl¡gac¡ón de cons¡gnar el documento con el cual se ident¡fican, pero en la prádica procesal,

es obl¡gatorio consignar el documento de ¡dentificac¡ón del demandante y en su caso

(contestación o reconvención) el dei demandado.

ser
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3,2,12. Ley de migración y su reglamentor decreto número

En el reg¡amento de esta ley se enumeran los requis¡tos que deben cumplir los

guatemaltecos que sol¡citen cualquiera de los sigu¡entes pasaportes: a) ordinario; b) de

menores de edad y c) temporales; entre e¡los está la presentac¡ón de la cédula de vec¡ndad

y su respectiva fotocopia, al tenor de los Aftículos 48, 49 y 52, de la citado reglamento.

3,2.L3, Decreto número 15-71

En este decreto se establecen las condiciones del arraigo, regulado en Altilulo 523 del

Código Procesal Civil y Mercantily enumera (Artícu¡o 2) los requ¡sitos que deben contener los

arraigos (s¡c) que decreten los tribunales, entre ellos está: "el número de cédula de vecindad

o de pasapotte cuando se trate de extranjeros no domic¡liados, y cualesquiera otros datos

personales que ident¡fiquen a la persona arra¡gada."

A través de las d¡ferentes leyes del ordenamiento juríCico guatemalteco, resalta la

importanc¡a de este documento en la vida de los guatemaltecos y del mismo Estado,

representado a través de sus inst¡tuc¡ones correspond¡entes.
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, CAPÍTULO ry

4. E¡ documento único de ¡dentidad

4,1. Antecedentes: los acuerdos de paz

La necesidad de crear un nuevo documento de ldent¡dad tomó fueza en la última

década del siglo X(; su empuje final se debió a Ia firma de los Acuerdos de Paz, en virtud

que, al entrar en discus¡ón el tema sobre las poblaciones desarraigadas8q, se establec¡ó que

hay un gran número de personas indocumentadas, que no pueden ejercer sus derechos

c¡viles y polÍticos, como consecuencia de la ausenc¡a de un documento que los ¡dent¡fique

plenamente.

Por tal motúo, es relevante hacer mención de los Acuerdos sobre las Reformas

Constitucionales y Régimen Electoral, que han logrado lo que en otras épocas nunca se logró

y es, darle !a importanc¡a deb¡da a la necesidad de crear un nuevo documento de

ident¡f¡cación que sust¡tuya a la Cédula de Vecindad.

4.1.1. acuerdos sobre reformas constituc¡onales y rég¡men electoral

El 24 de abril de 1,991 se ¡nició el proceso de negociación entre el Gobierno de la

Repúbl¡ca de Guatemala y la Unidad Revoluc¡onaria Guatemalteca. Las reformas a la

Constitución Polít¡ca de Guatemala, la cual entró en v¡gor en 1986, constituyen bases

sustantivas y fundamentales para la reconcil¡ac¡ón de la soc¡edad guatemalteca en el marco

de un Estado de Derecho, la convivenc¡a democrática, la plena observancia y el estricto

e conju¡io de peGonas que désáf¿igadas por ñot vos v ncu ados con e e¡fentámienlo armado. viven en Gualemala o en e exterlor e
inc¡uyen en pá.liculár ¡os retugiados, os @tomad€y los desplaados internos. ianio dispersos 6ñóágrupados. Coñisión PresidencjaL
de los Derechos Humanosde a Presidenca Acuerdosde Paz cooper¿ción comunidad Europea. 1988 Pég 12
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respeto a los derechos humanos, la erradicación de ta impunidad y, en el ámb¡to nac¡onal, '.
1; i..r!

Ia ¡nstitucionalizac¡ón de una cultura de paz basada en la tolerancia mutua, el respeto

recí¡:roco, la concertac¡ón de los intereses y la más amplia part¡c¡pac¡ón social a todos los

niveles e instancia de poder. El Gobierno de Guatemala y la URNG acordaron las siguientes

reformas:

4.1.2. Acuerdo sobre identidad y derecho de los pueblos indígenaseo

A través de este acuerdo se logró llegar a un consenso sobre los pueblos indígenas,

siendo sus puntos relevantes los s¡guientes:

. Se prevé reconocer const¡tucionalmente la identidad de los pueblos mayas,

garífuna y xinca y desde tal perspect¡va, Ia necesidad de def¡nir y caracter¡zar al

Estado guatemalteco como multiétnico, pluricultural y multib¡lingüe, con unidad

nacional, a través de reformar el Artirulo 140e1.

. Que se promueva la reforma del Artíaulo 143e2, a fin de reconocer y oficial¡zar en la

Constitución, la lista del conjunto de id¡omas ex¡stentes en la República y que el

Estado está obligado a reconocer, respetar y promover, med¡ante su ¡nclusión en el

refer¡do Artículo.

4.1.3. Acuerdo sobre el régimen electoral

Denüo de las considerac¡ones acordadas por las partes, para las reformas resped¡vas

en el campo electoral están las s¡guientes:

'qo lnloñe de la Comisión de Rebrma Electorá . Guatemala, P¿ y DeñocÉciá. Talieres de L togÉlía C G FA 2OOO. Pa.le GeneEl. Pág
vl
31Este arl Rezaasi Gualem¿láes Ln Esi¿do Lb¡e. independ éñté y sobéÉño órgáñadopáÉgaÉñtizárasushabitanteselgocedesus
dereóhos y dé sls ibertades. S! s stemá de gob¡ernoes republicano democrál¡co y representalivo.
e'zEste Adiculo eslablece que 'El¡d oma ol¡c¡alde Guateñala, es e españo¡. Las lenguas vemécu as, rorman pa.te delpalrmonio
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Es necesario elevar la pafticipac¡ón ciudadana en los procesos electorales y ' .r ,-ftll

superar así el fenómeno del abstenc¡onismoe3 (una de las causas de este fenómeno

es la falta de documentac¡ón), para aflanzar la leg¡t¡mldad del poder públ¡co y

consolidar una democrac¡a pluralista y representat¡va en Guatemala.

Los procesos electorales adolecen de deficiencias que d¡ficultan el goce del derecho

del voto, y entre las causas están: - la falta de un documento de ¡dent¡f¡cación

confiable de los c¡udadanos, - la ausenc¡a de un padrón electoral técnicamente

elaborado; - d¡f¡cultad de acceso al reg¡stro y a la votación; - las carenc¡as de

¡nformación y la neces¡dad de una mayor transparenc¡a en las campañas

electora les:q

-Documentac¡ón:

Respecto ¿l documento de idenüf¡cación se establec¡ó lo sigu¡ente:

"6. En v¡sta de que la falta de documentaclón confiable es un obstáculo para la

real¡zac¡ón de las distintas etapas del proceso electoral, las partes ven la

conven¡encia de ¡nst¡tuir un documento único de ¡dentidad (énfasis del

autor de tesis) con fotografía que sust¡tuya a la actual cédula de vecindad y

que, en el marco de la ¡dent¡ficación para todos los actos de la v¡da civil, s¡rva

tamb¡én para los procesos electorales. La emisión de dicho documento e$aría

a cargo del Tr¡bunal Supremo Electoral a través del Reg¡stro de Ciudadanos,

para lo cual se promoverían las reformas correspond¡entes a la Ley eledoral y

e3 Es lá siluác ón dé as peBonas que teniendo deecho a votar e¡ unas de@ones, resuelven no ha@. o. por razones políti.as de
discordiá cónlÉ e qobierñó ó 6ñ qu énes 6ñvo€n álaóto éeótorá. Fiay dos cases: abste¡c¡ón p mna es a s ilación de aquella€
peGonas que no estan ¡eqislÉdas y abstenc¡ón sécun¡lariar la de aquellas personas qué éstá.do ¡nsúitas deciden no votar HoEcio
Boneo, Edelbeno Tores Ob Cil Pás 48

q 
ñfóme de ra cóñisón de Relorma Electora. ob. cir. Pág VllY lX.
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de Paftidos Políticosy al Código Civil".es

4.2. Def¡nic¡ón

El Documento Único de Identidad es el documento público que acred¡ta la auténtica

personalidad de su t¡tular, const¡tuyendo el único y exclusivo justificante completo de la

¡dent¡f¡cac¡ón de la persona. Será imprescind¡ble para justif¡car por sí m¡smo y ofic¡almente la

personalidad de su titular, hac¡endo fe, salvo prueba en contrar¡o, de los datos personales que

en él consignen.

Conforme al anteproyecto de Ley de Creac¡ón del Documento Nac¡onal de

Identif¡cación, regulado en elcapítulo I, el Artírulo 1 lo def¡ne así:

"El Documento Único de Identidad es un documento públ¡co, personal e ¡ntransferible.

Const¡tuye la ún¡ca ¡dentiflcaclón personal para todos los actos civiles, comerciales,

adm¡n¡strativos, judiciales, y para todos aquellos casos en general. Constituye tamb¡én el

ún¡co tílulo de derecho al sufragio de la persona a cuyo favor ha sido otorgado, constituyendo

el just¡ficante completo de la identidad de la persona".e6

4,3. Sistemas de ¡dentif¡cac¡ón

El s¡stema de ¡dent¡f¡cac¡ón ¡ndividual es un proced¡miento de prueba, del hecho de

que la persona ¡nteresada en obtener el documento es, en efecto, quien d¡ce ser y en

consecuenc¡a, debe ser incluido en el registro y d¡st¡ntos ¡egistros que tengan anex¡ón con

d¡cho documento de ident¡dad, en el cual deberán consignarse: nombre, datos del lugar y

es ldem Paré cén.-"rál Pád x
$ Tnbun¿lsupremo Eledo;. Antepoyecro de Ley déCré¿cióñ derDo@menio Nacionarde identifi€c¡ón. Noviemb.e de 1997. Pág 14
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fecha de nac¡m¡ento, res¡denc¡a 

. 
hab¡tual, para que pueda ejercer sus derechos

ejercicio y goce.

El sistema de identificación ind¡v¡dual ha s¡do eficiente en la medida del aumento de la

mov¡lidad soc¡al, la modernización económica, lo que ha hecho necesar¡o Ia dispon¡b¡lidad de

la tecnología apropiada, el cual lo ha facilitado,

4.4. Seguridad en los documentos de identif¡cación

La ef¡cac¡a del documento de ¡dent¡f¡cación se logra a través de nuevas técnicas,

dificultando su fals¡f¡cac¡ón, mejora su cal¡dad e ¡nalterab¡lidad, garant¡za más los datos

consignados en é1, se regula el uso obligatorio del m¡smo y se agil¡za los trám¡tes

adm¡nistrativos para su obtención.

El Documento Único de Ident¡dad se emplea en otros paGes como documento

ident¡f¡cat¡vo, que acred¡ta plenamente al c¡udadano, es decir que dicho documento es

aceptado en todos los reg¡stros existenGs como los civiles, electorales, de ciudadanÍa, de

pasaporte, de naturaleza trlbutar¡a, de seguridad soc¡al; ¡ngreso en organ¡zac¡ones

profesionales, apertura de cuentas, comparecenc¡a ante autor¡dades, para obtener licencias

de armas, caza, pesca, de conduc¡r y en todos los actos públicos y privados, en los que sea

necesario acred¡tar la identidad del ¡ndividuo. La característica más ¡mportante del nuevo

documento ún¡co de identidad es, el aumento de seguridad en su formato y control, así

tamb¡én en la d¡sminución de su tamaño, para un mejor manejo y portabil¡dad.
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4,4.1. Niveles de segur¡dad en los documentos de identif¡cación

Para elaborar el documento único de ¡dent¡dad, se puede ut¡lizar cualquiera de los

c¡nco niveles de segur¡dad, que a cont¡nuac¡ón se describirán:

4.4.1.1. Primer n¡vel

Aque¡los documentos reproducidos sobre substratos convencionales¡ s¡n característica

que preserven su segur¡dad y carentes de elementos que perm¡tan la comprobación

de la ¡dentidad. sólo incluye ¡nformac¡ón alfanumérica (número de ¡dentidad,

nombres, información b¡ográf¡ca y lugar de residenc¡a).

4.4,1.2. Segundo nivel

Aquellos documentos reproducidos sobre substratos convenc¡onales s¡n características

que preserven su segur¡dad. Ad¡c¡onalmente a la información alfanumér¡ca, incluyen

la fotografía y la f¡rma del titular.

4.4,1,3, Tercer nivel

Aquellos documentos reproducidos sobre substratos provistos de caracterhticas de

segur¡dad de tipo físico-quím¡co (tintas fluorescentes, t¡ntas indelebles, microtextos,

tramas de seguridad, hologramas), lo cual dificulta su falsificación. tncluye, además,

los elementos de los n¡veles primero y segundo.
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4,4.1.4, Cuarto nivel

Los documentos son reproducidos sobre mecanismos provistos de caracteristicas de

seguridad fÍsico-químico, Incluye la ¡nformación de los niveles anter¡ores, pero su

pr¡nc¡pal característica es la inclus¡ón de medidas de segur¡dad de tipo lógico,

incorporadas a través de código de barras, banda magnét¡ca, banda láser, caracteres

ópticos o microch¡ps; Ios cuales perm¡ten comprobar la autenticidad del documento de

manera automát¡ca, mediante el reconocimiento de claves o contraseñas debidamente

encriptadas.

4.4.1.5. Quinto nivel

Incorpora las característ¡cas del cuarto n¡vel, el uso de algún s¡stema b¡ométrico de

reconocimiento (características dactilares, geometri? de la mano o ir¡s de los ojos)

codiflcado o encriptadoeT dentro de las esbucturas de cod¡go de barras, banda

magnét¡ca¡ banda láser, caracteres ópticos o microchips presentes en el documento.

Con esta ¡nformación se garantiza la comprobación automát¡ca de la ¡dent¡dad del

podador y su verificación con la del titular del documento de manera autónoma.

4.4.2, Ca.acteríst¡cas de 106 niveles de seguridad empleado€ en el

Documento de idenüdad en otros países

En la actual¡dad pais€s como Colomb¡a, España y Uruguay, han d¡señado indiv¡dualmente,

un nuevo documento de ¡dentidad que proporcione un alto grado de conf¡ab¡lidad, contra cualqu¡er

¡ntento de reproducción o falsificación. Se enumeran las principales camcteri;ticas de 106 niveles

¡7 croceso por et cua u¡ ners¿je és codficado, haciendo imposlbesu compe¡sión sin as heram entas rdónéas. Op. Cil Pág 67.
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de segur¡dad empleados por estos países y que servirán de modelo6, para Guatemala, así: . .- .i'

4.4.2.1, cotomb¡a -¿;:*!

Dimensiones de tarjeta de crédito.

Imagen de rosúo ¡mpresa en blanco y negro.

Impres¡ón sobre ambas caras en papel seguridad recub¡erto.

código de barras.

Imágenes elaboradas en impresión láser,

El formato está elaborado en impresión offset en el anverso y reverso, tiene orlas en

106 cuatro bordes, fondos microlineales, m¡crotexto, con degradación de coloret tlnta

ultra violetaes y el escudo de la Repúbl¡ca de colomb¡a en el anverso y de la

Organ¡zación Electoral en el reverso.

El documento colomb¡ano contiene como pr¡nc¡pales med¡das de segur¡dad el cod¡go de

barras y el encriptamiento de la informac¡ón (proceso por med¡o del cual la información es

codif¡cada por med¡o de sistemas de cómputo). La ef¡cac¡a de este documento radica en su amplia

capacidad de informacón y fácil tectura, proporciona un 100o/o de confiabilidad y precisión.

EI documento üene dimensiones pequeñas y de soporte cons¡stente y proporciona un

qu¡nto nivel de seguridad.

4,4,2,2, Esr€¡ñ¡aee

En este pafu, una vez asegurada la autenticidad y la cal¡dad de los datos que llegan al

CenÍo de Prcducción de Documentos de ldentidad, la s€gur¡dad del prcdudo depende de dos

factores fundamentales: a, El proceso produdivo; b. El prop¡o documento.

eB 
Es ¡a pane ¡lis ble de¡ especfo lumrno$ qúe se e iiLende a t¡avés de mlor violádó y se révélá por á@iones qúími€s.

" Eduardo Ech€v€r a El Do.uñenLo de ldentrf€don del Ele.tor. Él'osición Ter@r Sem¡nario lb€roameri€no para Técnims Geslores
dé tás AdñinisiÉóionés ElectoÉles. Pá9. 12
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4.4.2.2.L. El proceso prcductivo

La seguridad durante el proceso productivo se obüene a b'avés de:

- Un softwareroo d¡señado de lal forma que no permite introducir alteración o

modificac¡ón alguna en los datos que maneja, y que regist-a todas las operaciones

efeduadas y al responsable de ellas.

- La comprobac¡ón tobl de la correspondenc¡a entre los dato6 alfanumér¡cos enviados

por la Base de Datos Centraly los dato6 gráf¡cos que llegan al Centro de Producción,

- Informes de producción a la Base Cenüal, que contienen todos los datos de los

documentos expedidos y un control exhaustivo de todos los mater¡ales que entran y

salen del Centro de Producción.

- La ¡nstalac¡ón de 106 s¡stemas de seguridad que v¡gilen y supervisen la actividad en el

cenüo de Producc¡ón y el acceso del p€rsonal.

4.4.2.2,2, El propio documento

El soporte en papel de segur¡dad.

El diseño de los fondos de segur¡dad.

Las tinbs empleadas en la impres¡ón de dichos fondo6.

El plástico de recubr¡miento.

Proceso de personal¡zac¡ón digital.

Proceso de acabado físico, que asegura la integración del plástico y el papel y añade

otros elementos, como pueda ser grabado en rel¡eve de la superficie del plá$co.

'Ó0 es conlunb ae programas códigos y @¡vencio¡es necesaras para a .eal ac ón de una larea po¡ med o de la @mpLtado¡a op Ct
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. Incorporación de la fotografi.? digital del ciudadano en color.

. D¡sposihvo var¡able ópticamente (OVD), efecto s¡m¡lar al de un holograma'

La segur¡dad en el documento español está anaigada en que los datos gráficos y alfanuméricot

están totalmente d¡gitalizados, lo que des€mboca en una efic¡ente presentacón y fácil lectura del

documento. Tiene las dimensiones de una brjeh de crálito y proporciona un tercer nivel de

seguridad con Ia incius¡ón de la huella dactilar.

4,4.2.3. Uruguay

La descr¡pc¡ón del documento denominado Gdula de ldentidad, el cual es obl¡gator¡o para

toda persona mayor de 12 años y es exped¡do por la organizac¡ón Naclonal de Identif¡cac¡ón civil

(Artíarios 1, 2 y 7 de la Ley \4.762), presenb las s¡guientes c¿racterísticas:

. FotografE TM sensible a la luz ultra violeta.

. Digiblización fotográfica.

. lmpresión láser en la cálula de ¡dentldad.

. Dígito verificador (elemento de segur¡dad en el número de idenüdad).

. Impresión del dígito pulgar de la mano derecha.

. Múhiples elementos, algunos visibles y ofos solo pueden detectarse por med¡o de

equ¡po espec¡al.
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4.5. Requisitos para obtener el nuevo documento de id€ntidad

Los requ¡sitos que requerirán para obtener el dooimento único de

inspirar confranza, por tano el trámite aconsejable debe ser así:

Los sol¡citantes que por primera vez lo solic¡ten deben presentar una certificacón

electrónica de la partida de nacim¡ento (este requer¡miento impl¡ca, la ¡mper¡osa neces¡dad de

modem¡zar el Reg¡süo Civ¡|, tema que se desanollam eventralmente). Este ceftificado se deberá

exped¡r exclusivamente para este fin, deb¡éndose llevar el contol correspondiente en el Registro

Civil, para evitar así Ia existencia de dupl¡c¡dades y el támite deberá ser gratuito.

La razón para proponer este trám¡te es senc¡lla: Hay que motúar a la población a solicitar

el documento ún¡co de ¡dentidad, a través de quitarle todas las cargas posibles y ofrecer un

mejor servicio, efrciente y económ¡co. Por ejemplo, para obtener la édula de vec¡ndad hay que

tener pr¡mero la certificac¡ón de la paftida de nacim¡ento, que requ¡ere un pago monebrio y por Io

menos dos visitas al Regisfo Civil,101 que es quien las otorga y que func¡ona en cada una de la

331 mun¡cipal¡dades del país. Luego de conseguir Ia certificac¡ón de nacimiento que prueba la

mayorie de edad (una opemción matemática que tiene como común denominador el año en que

fue ¡nscrito; lo ideal serh tener un reg¡stro que lleve un conbol de todas las personas que

cumpl¡rán la mayoría de edad y rechazar las solic¡tudes de aquellos que aún no cumplen el

requisito de la edad).

l0rEsta lnstilución tué úeada a tEvés de al¡eglslaclóñ lbe¡a e¡ 1a77. Llevá élÉgist¡o de eslsdo civldelas personas nacmléntosy
m uertes. adopcion€s, reo¡ocimie.to de h jos, malr monio y su ¡ul dad uniones de hecho @pitutáciones matimonides divorcios
Horac o Boneo y Edelberto Tores Op. Cit. Pás. 1 06.
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Luego del anter¡or trámite, se busca un fo6gr¿fo, disponer de dos fotografas (solo se

venden un mínlmo de se¡s fotogmfías). Aquí no solo se aumenb el gasto, s¡no que además en

algunos lugares del ¡nter¡or de la república no prestan este serv¡c¡o. Prov¡sto de partida de

nac¡m¡ento y de dG fotogr¿flias, se ¡n¡c¡a un nuevo támite ante la alcaldh mun¡c¡pal, para solicibr

la cédula de vecindad. Son do6 v¡sitas como mínimq lo que representa gastos de transporte,

tiempo y al¡mentac¡ón, para que finalmente sea poseedor de ese doormento.t02

4.6. Datos en el documento único de identidad

Los datos que debe inclu¡rse en el documento ún'co de identidad son:

Número de ident¡Rcación. Que podría ser un nuevo número único e irrepeüble para

cada persona. El número del padón electoral o el número de ¡dentficación f¡bubr¡a.

Como en elcaso de Ch¡le que ¡mplemento el Número RUN.!03

Nombre (nombres y apell¡dos de 106 padres cuando fueren casados, o el de sus padres

no casados que lo hubieren reconocido, los apell¡dos de la madre soltem o de la

persona o ¡nstituc¡ón que los inscriba),1o4

Lugar y fecha de nacim¡ento,

F¡rma habitual del interesado (el doctor Ossor¡o y Florit la define como: La

representación por escrito de del nombre de una persona, puesla por ella mismá de su

puño y let¡-a en un documento).

. Fecha de expedic¡ón y venc¡m¡ento.

. Impresión dactilar" Ex¡sten do6 s¡stemas: El SisGma Henry Canad¡ense: Es

1e FoEcio Boneo y Edelberto TorÉs. Op cil Pág. 106 y 107.

r@ Véasé páq n¿ 59 de esta lesis.

1a Véase Artículo 40. De CódigoC¡vr.
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decadad¡lar, es dec¡r, uüliza los d¡ez dedos de las manos para su clasificación y

formulac¡ón, Y el Sistema Vuetich: Este sistema es monodactilar y solo se usa el

irdice derectro.los

Fotografia del titular. Ésta debe ser tomada al solicitante, por el órgano competente

de expedir el nuevo documento de ¡dentificación. El anteproyecto de la Ley Orgánica

de la Dirección General del Reg¡süo de C¡udadanos y del Reg¡sbo Civ¡|, establece en el

Artkr-rlo 8 "Son funciones de la Dirección General:

h) Emitjr el Documento Único de Identidad que acredita ta identidad de las personas,

así como sus duplicados". Como ejemplos de este procedim¡ento están la licencia de

conducir y el pasaporte. El úlümo es el que actualmente cumple con el f¡n de

descargar al solicitante de cualqu¡er carga adic¡onal al pago correspond¡ente por parte

del sol¡c.rtante.

Firma y nombre de la persona que lo autor¡za. En este caso le corresponde al Director

de la D¡rección ceneral del Reqisto de Gudadanos y del Regisbo CMI.

Es1¡tura y sexo,

4,7. Fomato del docümento ún¡co de identidad

Para una fácil portabilidad dei nuevo documento ún¡co de identidad, éste debe tener

las dlmens¡ones sim¡lares a las de una tarjeta de crédito (5.5 cm. de ancho por 8.5 cm. de

largo) y además un soporte o base consistente, para una mayor durabil¡dad. La credencial

para votar de Méx¡co t¡ene estas cafficterísticas y la mayoriia de países ha optado por Gner un

documento de identidad que sea cómodo, práct¡co y portátil.

ro5 véásé Página lodeestatesls
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otorguen condic¡ones de máx¡ma seguridad, lnalterab¡l¡dad, calidad e intransfer¡bilidad de sus

datos, s¡n perju¡c¡o de una mayor ef¡cacia y aq¡l¡dad en su expedic¡ón".

Para cumplir lo establecido en los Acuerdos de Paz, prev¡amente expuestos en este

capítu|o, se propuso un documento b¡l¡ngüe, en el que aparezca como pr¡ncipal, uno de los 21

idiomas mayas, garífuna o xinca (según el idioma del solicitante), junto al idioma español.

El Tr¡bunal Supremo Electoral ha propuesto dos clases de formatos en el estud¡o

realizado para la Implementac¡ón Logística del Documento Unico de ldentidad,l06 así:

- Plimera propuesta

consta de una base de papel, con todas las medidas de seguridad necesar¡as para

cumplir con un alto n¡vel de seguridad, adher¡éndole un plást¡co holográfico en el

que se impr¡m¡ría los datos del t¡tular, junto con la traducción del ldioma maya o el

que corresponda" Como consecuenc¡a del proceso anter¡or, cuando el documento

se girara a un c¡erto ángulo, se observaran los datos del t¡tuiar en el ¡d¡oma

español, y cuando se girara nuevamente, se observarán los datos del titular en el

idioma maya, garífuna o xinca, según sea el caso.

- Segunda propues,ta

Mant¡ene una base de papel, con las med¡das de segur¡dad ¡nd¡spensables para un

alto n¡vel de segur¡dad. Los datos del t¡tular se ¡mpr¡men en la parte derecha o

inferior del encabezado, según el espacio d¡spon¡ble en el formato.

rE Proqraña de Apoyo Júridi6 alConsreso Toño2.Pás.13v19
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4.7.1. Características

El nuevo documento presenta las características de una tarjeta de crédito, con

s¡guientes dimensiones: 8.5 centímetros de largo por 5.5 centímetros de ancho y un plástico

de recubrimiento que posee una larga resistencia a la flexión, sin que ésta se rompa ni se

dañe su material. Asimismo, las tintas y los materiales componentes, res¡sten un

envejec¡m¡ento de 10 años, sin que presente decoloración las pr¡meras o alterac¡ón los

segundos.

EI documento propuesto resistirá temperaturas hasta de setenta grados (70o)

centígrados, sin sufr¡r deformaciones y soportarán la humedad del cien por cien, s¡n que las

tintas se corran n¡ se deter¡oren sus mater¡ales.

4,7.1.1. Base material del documento único de identidad

Todo documento de identidad tiene una base sobre la cual están impresos los

diferentes datos que contenga y de un elemento exter¡or que recubre y protege los datos de

la base. La base más conf¡able por la cantidad de elementos de seguridad que pueda

contener y además por ser más económ¡co es el papel. El costo de impresión es más bajo, su

tecnología es más rápida y de mayor prec¡sión, ut¡liza t¡ntas o tóner.

4.7.2. Características de segur¡daq Fn el dqcumento

4.7.2.t. Digitalizac¡ón de datos

Es ind¡spensable la d¡gital¡zac¡ón total de los datos tanto alfanuméricos como gréf¡cos,

para cumpl¡r con las ex¡genc¡as de un documento de ¡dentif¡cación moderno, con ello se
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4,7.2.2. l'/lateJiales y fondos de segur¡dad

Los materiales procurarán la máxima fiabilidad frente a cualquier ¡ntento de

fals¡ficac¡ón o manipulaclón. La impreslón offsegr07 los fondos microlineales,

m¡crotextos, tintas sensibles a la luz ultravioleta y los hologramaslos tridlmensionales,

aportarán la fidelidad necesar¡a para el nuevo documento de ¡dentidad.

4.7.2.3. Plást¡co de s€gur¡dad

Éste es de suma ¡mportancia, en virtud de la seguridad que le plasma al

documento de identidad. Para evltar alteraciones a los datos gráflcos y numéricos,

además de proporc¡onarle al documento una resistenc¡a ópt¡ma frente a cualqu¡er

amb¡ente de uso.

4.7.2.4. Huelladactilar

Esta proporciona al documento, un alto n¡vel de segur¡dad y conf¡abilidad,

deb¡do a la característ¡ca de la huella, pero este será determ¡nante según el sistema

que se ut¡lice para admin¡strarla. El objeto principal de la segur¡dad dactilar, estriba

en la calificación de y verifioción de la ¡dent¡dad de la persona, de la forma más

rápida y prec¡sa. Por tanto se propone el s¡gu¡ente s¡stema dacti¡ar:

r0Tsisrema de imp€sión indirécra. La ptancha malrrz, sene€rmenre de aluñi¡io impnme sobre!n cilindro revesudo de €ucho, elcuailo
hace a su ve sóbré el pápel Oi@ionatio océano Op. Cit.

r0¿ tñasen ópt¡ca i.dimensionaLdetóbjeto ó.igina. Esto se obtiene po¡ medió dé lá hologEfia que es Lná técnica fotoqrálica basadaen
e emp eo de la luz coherenle producda por láser Op ct Páq 67
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4,7 ,2,4,L, Sistema automat¡zado de

de identif¡cación dactilar (AFIS)

Este sistema permite la clasif¡cac¡ón, cod¡f¡cación, almacenamiento y consulta

de la ¡nformac¡ón dactiloscóp¡ca. Su fundamento consiste en utll¡zar las tecnologías

informáticas para efectuar las evaluaciones y confrontaciones de manera electrónica.

Este s¡stema de clas¡ficac¡ón e identif¡cac¡ón dad'lar (ARS), deberá

¡mplementarse en el manejo de ¡as huellas dactilares de las personas en el registro

correspondiente. Este s¡stema ¡levará el control en el ámb¡to nac¡onal del reg¡stro de

las huellas dig¡tales, facilitando cualquier ¡nformación requerida.

Este sistema tendrá un estricto control de informac¡ón, entre la persona y el

Documento Único de Identidad, Para el ¡ngreso de las huellas dactilares, se propone

el S¡stema Henry Canad¡ense (sistema decadactilar, en la cual se ut¡lizan los diez dedos

de las manos, para su clas¡ficac¡ón y almacenam¡ento).

4.7,2,5. ffiigo de barrastoe

Por medio de él se podrá almacenar y llevar cons¡go más lnformación en el

documento. se podrá comprobar automát¡camente a través de un verif¡cador dad¡iar,

la congruencia entre la información conten¡da en la tarjeta y las caracterilicas del

portador. El tiempo de conservación en condiciones óptimas para la lectura de la

información almacenada es de aproximadamente 10 años y podrá hacerse de manera

ro'g Conjunto de rayas vedicales u horizonlales de disllnlo espeso¡ que contiene infomáción personaide los crudadanos. Océano. Op Clt
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automática e inmediata con un 100yo de conf¡abilidad y prec¡sión, el¡minando así,

suplantación y la util¡zac¡ón de documentos falsos.

4.7,2,6. Número de ¡dentificación

A éste también se le denom¡na número único de ¡dentidad, sus características

de seguridad, será proporcional altipo de s¡stema que se adopte. Entre ellos están:

4'7 '2'6'L' Sistema cori€lativo

Como su nombre lo ¡ndica, incrementa el número de ident¡ficac¡ón personal, en

forma correlativa ascendente partiendo de uno. Este s¡stema no permite la duplicidad

de número en los documentos, debido a Ia secuencia correlat¡va del mismq

cumpl¡endo así con las características para un número ún¡co de ident¡dad; la ún¡ca

desventaja que presenta es, que no d¡stingue de qué lugar es or¡ginar¡a la persona.

4'7.2'6'2. Sistemamodular

Este sistema crea rangos numéricos para cada porción territorial, estos rangos

son creados por un modelo matemático, que se apoya en e¡ estudio del crec¡m¡ento de

la población. Con este s¡stema se distingue el lugar orlginar¡o de la persona, por

medio de un listado de rangos generados por éste, de manera que se podrá

confrontar con el lugar donde fue tramitado el documento ún¡co'
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Por últ¡mo podemos ¡ncluir una tercera probabilidad, que es la de mantener

el ¡dentificativo de la actual cédula de vec¡ndad, para cada departamento denom¡nado

número de orden, con els¡stema correlat¡vo para el número de reg¡stro.

Esta propuesta fue presentada por el representante de la Com¡sión de

Gobernación, Vícor Ruano, al Congreso Nac¡onal de Guatemala, expresando lo

s¡gu¡ente: "si a la letra del número de orden de la cédula de Vec¡ndad se le añadiera

un número d¡ferente para cada mun¡c¡pio. Así quedarían individualizados sin duda",110

Esta propuesta sug¡ere mantener Ia letra mayúscula que distingue a cada

departamento, segu¡da de un número de orden, que se graduará de acuerdo a un

orden numér¡co ascendente por cada mun¡c¡p¡o, el que se asignará de conformidad al

último censo levantado. Las cabeceras departamentales conservarán como número

de orden el díg¡to UNO. Se c¡ta como ejemplo el departamento de Sólola, como

modelo para los otros departamentos, en el s¡guiente orden:

1. Sólola

2. Concepción

3. Nahualá

4. Panajachel

5. Santiago At¡tlán

G-1

G-2

G-3

G4

G-5

6. San Andrés Semetabaj G-6

rr¡conqresode s R€púbi€ de Gu¿1eñálá Djcláme¡ dé a Coñ sión del Co¡O¡eso. MaEode2OOO Si¡ núme.o de pág
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4.8, La importanc¡a del uso de s¡stemas b¡ométricos en ¡a identificación

Los s¡stemas b¡ométricos no deben confundirse con la biometría, que es una técn¡ca

estadística empleada por los b¡ólogos. Esta tecnologh se ut¡l¡za generalmente para la

aplicación de control de acceso y segur¡dad. La informac¡ón sobre alguna característ¡ca

f¡siológica es digitalizada y almacenada en el computador, la que posteriormente se emplea

como med¡o de ident¡f¡cación personal. Un ejemplo de estos sistemas son las Bandas

Magnéticas, que utllizan señales electromagnéticas de alta o baja energía para registrar

y codificar ¡nformación en una banda que puede ser ieíCa por una máquina para

identificación instantánea. Se dice que las bandas magnéticas se utilizan para la

identificac¡ón de personas, m¡entras que los códigos de barras se aplican en la identif¡cac¡ón

de productos,

4.8.1. ¿Para qué la biometría?

En lugar de ut¡lizar una contraseña como forma de ¡dent¡ficarse, ¿por qué no utilizar

una caracteristica fís¡ca como la voz, la cara o la huella digital? Estas medidas corporales,

conocidas como biometría, tienen la ventaja de que no pueden ser extraviadas, olvidadas o

traspasadas de una persona a otra, aparte de que resulta sumamente difícil fals¡ficarlas. Sin

embargo, la tecnología biométr¡ca debe todavía enfrentar algunos desafíos técnicos

considerables. El hardware es costo6o, los diferentes sístemas son incompatibles entre-sí y la

tecnología se encuentra en pleno proceso de maduración.

Conforme las computadoras se vuelven parte del tejido de la vida cot¡d¡ana y más

transacciones -desde firmas de contratos a compras- se realizan digitalmente, las flrmas

especial¡zadas en b¡ometría p¡ensan que sus productos pronto serán ub¡cuos e
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¡nd¡spensables. Los s¡stemas modernos de biometria por computadora se emplean para

dos funciones básicas: Ia primera es la identif¡cación (¿qu¡én es esta persona?); la

¡dent¡dad de un sujeto es determinada comparando su med¡da b¡ométrica con una base de

datos de reg¡stros almacenados. La segunda es la verif¡cac¡ón (¿es esta persona qu¡en

afirma ser?), que efectúa una comparación de una med¡da biométr¡ca con otra que sabe

que prov¡ene de una persona en pafticular. Los sistemas b¡ométr¡cos más ¡mportantes son:

4.8.1.1, Reconocimiento a través de las huellas digitales

Las huellas digitales son la b¡ometría más ampl¡amente ut¡l¡zada. Los s¡stemas

electrónicos modernos convierten los arcos, r¡zos y espirales en códigos numér¡cos, los

cuales pueden ser comparados con una base de datos en unos cuantos segundos con un

extraordlnario grado de exactitud. Las huellas t¡enen la ventaja de ser más baratas y

senc¡llas que otras b¡ometrías y ya representan 40olo del mercado.

El escáner de los dedos está llamado a convert¡rse en la opción biométr¡ca para que

las personas se incorporen a las redes corporat¡vas. Las compañías tecnológic¡s af¡rman

que, una gran proporción de las llamadas telefónicas a los departamentos de soporte en

solicitud de ayuda, se deben al olv¡do de las contraseñas, razón por la cual están apoyando

el uso del escáner de dedos para reducir los costos por serv¡cio de soporte. El nuevo

escáner de dedos que Polaroid lanzó al mercado en mayo cuesta cerca de 50 dólares y está

s¡endo instalado en los teclados de algunas nuevas pC.
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4.8.1,2. Recono€imiento a través de la geometría de

mano

Esta tecnología cons¡ste en d¡g¡talizar la forma, el tamaño y otras caraderísticas

(como la long¡tud de los dedos) de parte o la total¡dad de la mano. A los usuar¡os se les

pide que presenten algún tipo de identificac¡ón -desllzando una tarjeta, por ejemplo- ante el

escáner. La plant¡lla b¡ométrica de la persona que afirman ser (que en algunos casos está

almacenada en la misma tadeta) es comparada ¡uego con la ledura.

Los sistemas de geometría de la mano ya están siendo utilizados en sistemas de

control de acceso y verificación de identidad en muchos aeropueftos, oficinas, fábricas,

escuelas, hosp¡tales, plantas de energía nuclear y ed¡f¡c¡os gubernamentales de alta

seguridad. El mejor ejemplo es el del programa lnpass, que les perm¡te a los viajeros

frecuentes que llegan a Estados Un¡dos saltarse ias colas ante inmigrac¡ón en siete grandes

aeropuertos deslizando una tarjeta y colocando la mano en un escáner.

4.8.1.3. Reconocim¡ento a través del ojo

También existe el sistema de escáner ocular. Examinando las fibras, surcos y

pecas del ir¡s (la parte coloreada del ojo), por medio de una cámara de vídeo a un brazo de

d¡stanc¡a del ojo se obtiene suf¡ciente informac¡ón para ident¡flcar a alguien. No obstante,

s¡ bien es cons¡derada como la tecnología más confiable de todas, ésta resulta

relativamente costosa.
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pris¡oneros, el personal y los v¡sitantes; asimismo, está siendo probado por bancos de Gran

Bretaña, lapón y Estados Un¡dos para ¡dentif¡car a los usuar¡os de los cajeros automát¡cos.

Todas estas med¡das para ¡dent¡ficar a las personas t¡enen un objetivo: ofrecer mayor

segur¡dad en v¡sta de los n¡veles de fraude y fals¡f¡cac¡ones.

4.8.1.4, Reconoc¡miento facial

Otra biometrir es el reconocim¡ento facial, tecnología que ha ganado terreno en los

últimos años gracias a la baja de los prec¡os de las computadoras. Funciona analizando la

imagen en viCeo o una fotografía e ¡dentif¡cando las posic¡ones de var¡as decenas de curvas

en el rostro de una persona, Estas curvas, en su mayoría entre la frente y el labio super¡or,

no se ven afectadas por la expresión o la presencia de vello fac¡al. A diferencia de otras

biometrías, ésta puede operar de manera pasiva; es decir, sin que la persona se dé cuenta

de que está siendo anal¡zada.

4.8.1.5. Reconoc¡miento de voz

Func¡ona analizando las característ¡cas vocales fundamentales del ind¡v¡duo, es otra

forma de b¡ometría que no neces¡ta equ¡pos espec¡ales. Entre sus ventajas se cuenta el

hecho de que resulta económica, esta tecnología es menos conf¡able que otras biometrías,
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espec¡almente cuando sólo se d¡spone de escasos segundos de muestra de voz

hacer el reconoc¡miento. Durante los últ¡mos dos años, el mercado de reconocim¡ento de

voz se ha reduc¡do a favor del mercado del reconocimiento facial.

4,8.1.6' otrosescenarios

La tecnología biométr¡ca también abarca otras áreas, como el reconoc¡miento de los

olores corporales, la creación de imágenes térmicas faciales y la resonancia acústica de la

cabeza. Todas estas áreas experimentan procesos ¡nd¡v¡duales de desarrollo. Sin embargo,

aunque cada técn¡ca t¡ene sus ventajas (las imágenes térm¡cas, a diferencia del

reconocimiento convencional de la cara, perm¡ten establecer d¡ferenc¡as entre gemelos, por

ejemplo), éstas son demasiado costosas o poco prácticas, por lo que no han s¡do

comerc¡a¡izadas.

4.8.2. La b¡o identif¡cación

Lo que la b¡ometría persigue es la seguridad y la pr¡vacidad, aunque hay quienes

cuestionan su verdadera capacidad para alcanzar sus objetivos. Los ¡mpulsores de estos

sistemas, aseguran que este tipo de s¡stemas proporc¡ona un nivel de segur¡dad

¡ncomparable, porque, obviamente, nad¡e extravir partes de su cuerpo, n¡ pueden ser

robadas por ¡nescrupulosos. El ingeniero Pablo Estévez, experto en redes neuronales de la

Univers¡dad de Ch¡le, af¡rma: "No existe n¡ngún sistema de seguridad que sea inviolable por sí

m¡smo; la mejor forma de minimizar el margen de error es combinar métodos, entre ios
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cuales la b¡ometrí? es una buena herramienta,lll

4,9. Renovac¡ón del dccumento de ¡dentidad

En Guatemala se carece del sentido de renovación de la cédula de vecindad, a pesar

que en el Artículo 23 del Reglamento de la Ley de Cédulas de Vecindad establece: "Toda

persona está obl¡gada a presentar cada diez años su cédula al Reg¡stro de Vec¡ndad

correspondiente, a efecto de que se anoten en ella, los cambios fís¡cos notables que hublere

sufrido. Sin perjuicio de esta disposición, cualqu¡er interesado podrá ocurrir para este efedo

a dicha oficina cuando lo estime conveniente".

Un ejemplo notable, está en aquellas personas que cambian su f¡rma, deben notificarlo

al Registro de Cédulas de Vecindad; por lo que da como resultado que se ut¡l¡ce una firma, la

cual no corresponde a ¡a cédula. También es necesario mencionar que tampoco la fotografía

no se actual¡za, por lo que resulta difhil dist¡ngu¡r s¡ la persona que porta este documento es

misma que aparece en éste,

Dada la ausencia de coercib¡lidad y no punib¡lidad de esta norma, es cómodo para

todas las personas asist¡r una sola vez al registro correspond¡ente y obtener su cédula Pero

esta situac¡ón a provocado suplantaciones de personas, debido a la falta de actualizac¡ón del

documento. El Artí¡ulo 10 del Anteproyecto del T.S.E. regula lo referente a los plazos de

vigencia del Documento Un¡co de Identidad, así:

"a) Gestionantes de los d¡ec¡ocho años hasta los tre¡nta años de edad. El documento
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b) Gestionantes mayores de tre¡nta años hasta sesenta años de edad, Es documento

se exped¡rá con un a vigenc¡a de diez años.

c) Gestionantes mayores de sesenta años. Se les exp¡de el documento de ident¡dad

v¡tallcia."

En virtud de lo anterior es ¡mportante reglamentar y mantener un patrón de

renovación del nuevo Documento de identidad, con períodos de un cierto número de años,

para varios rangos de edad.

Además el Proyecto de Ley, presenta ¡mportantes regulaciones, que coadyuvarán a la

renovac¡ón de este documento, entre ellas se menc¡ona, por ejemplo:

- siempre en el Artículo 10, pero en el segundo párrafo, ordena que los mayores de

sesenta años deberán renovar el documento de ¡dent¡dad cuando se le hubiere

perdldo, sustraiCo o deter¡orado y cuando hayan variado las circunstanc¡as

personales del t¡tular.

- El Aftíaulo 11 establece: "Transcurrido el plazo de vigencia del documento nacional

de ¡dentidad o modificadas las c¡rcunstanc¡as personales del t¡tular deberá éste

proceder a su renovación..."

- El Artículo 15 regula tres causas por las cuales hay que renovar el documento de

ident¡dad, pero solo una establece el plazo para la efectuar la renovación, así: a) A

más tardar, noventa días antes de que concluya su v¡genc¡a; b) Cuando esté

deter¡orada por su uso; y c) cuando los rasgos fisicos de una persona cambien de

talsuerte que no se correspondan con los de la fotografia que porta el documento.
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la cátula de vec¡ndad

A continuación se enumerarán las ventajas y desventajas que presenta el nuevo

Documento Único de Identidad sobre la ya veterana cédula de vecindad.

. ventajai Este nuevo documento de identidad estará respaldado por una ley

moderna en armonía con las actuales leyes v¡gentes de la República de Guatemala,

La nueva ley deberá regular en forma clara precisa todo lo concern¡ente a la

elaboración, exped¡c¡ón y control del nuevo documento, así como la renovación del

m¡smo y regular las sanciones que correspondan a quienes incurr¡r en los del¡tos

de falsificac¡ón, alteración, fabricación de éste documento de ¡dent¡flcac¡ón. sobre

una propuesta de Ley se desarrollará oportunamente.

Desventaja: La elaborac¡ón de una nueva ley que regule al Documento Unico

de ldentidad, impl¡cará la reforma de varias leyes del ordenam¡ento juríC¡co

guatemalteco, ¡niciándose por la Constjtución Polít¡ca de la Repúbl¡ca de

Guatemala, este tema será tratado en las recomendaciones.

ventaja: El nuevo órgano encargado del Documento Único de ldentidad, será

moderno, tecnificado y contará con personal altamente ca¡ificado esto coadyuvará

en el proceso de producción, control, exped¡ción del nuevo documento de

identidad.

Dewentajai La puesta en marcha de una nueva instituc¡ón,
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infraestructura física, y humana lo que ¡mplicará el desembolso de fondos eor \.¿i5,li\;

parte del Gob¡erno, lo que trae como consecuenc¡a que se haga tortuoso el

cam¡no, para el cumplimiento de este fln.

Ventaja: El nuevo documento de Identidad, tendrá todas las medidas de

segur¡dad, para hacerlo confiable, auténtico y seguro. El documento proporcionará

un quinto n¡vel de seguridad, presentará un formato s¡milar al de la tarjeta de

crédito con las espec¡f¡caciones que se menc¡onaron con antelac¡ón, cosa que en la

actualidad no sucede con la cédula de vec¡ndad.

Desventaja: La implementación de un nivel de seguridad opt¡mo, elevará

considerablemente el costo del documento único de ident¡dad, y es éste uno de

los factores que deberá afrontar el Gobierno; que dadas las c¡rcunstancias y

acontecimientos acfuales, seria oportuno esperar al próximo Gob¡erno para tener

una mejor perspectiva y esperanza. Es importante saber que para este proyecto,

Guatemala seguramente contará con el apoyo de la Comun¡dad Internac¡onal,

aglut¡nada en las d¡ferentes inst¡tuciones que ex¡sten en la actualidad, en virtud de

que la implementación del nuevo Documento Un¡co de ldentidad, está suscrito

dentro de los Acuerdos de Paz (Acuerdos sobre el Régimen Electoral) que fue

desarrollado al ¡nic¡o de este capítulo.

AI hacer un análisis sobre el Documento único de ldentidad, se establece que hay más
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ventajas que desventajas, por lo que se establece que, es de beneficio ¡nmed¡ato

¡mplementac¡ón de este documento. Así pues se mencionarán otra serie de ventajas:

. El nuevo Documento Ún¡co de ¡dent¡dad será elaborado en una forma

sistemat¡zada y no en forma manual o con máquina de escr¡b¡r, como sucede en la

a$\Jalidad ron la réúul¿ úe vernüeü.

. El nuevo documento, llevará los datos en el anverso

suprim¡endo así el formato de l¡bro pequeño, el cual es

fácil deterioro.

y reverso de la tarjeta,

incómodo de portar y de

. El documento de identificación, supr¡me datos referentes al color de la tez,

cicatr¡ces v¡s¡bles, y el estado civil de las peBonas y f¡rmas de func¡onar¡os ed¡les y

del registro municipal. Pero todos ¡os datos anteriores estarán al alcance de ¡as

autoridades a través de la base de datos creada para cada ¡nd¡v¡duo, los cuales

estarán s¡empre actualizados, grac¡as a la obl¡gación que se ¡mpondrá a los

documentados sobre la renovación de sus documentos por las causas ya

menc¡onadas.

4.11. El papel del tribunal supremo electoral en ¡mplementación del

documento único de identialad

De conform¡dad con el punto 6 de los Acuerdos sobre las Reformas al Rég¡men

Electoral se acordó lo s¡guiente:

'La em¡sión de d¡cho documento estaría a cargo del Tr¡bunal Supremo Electoral a

través del Registro de Ciudadanos, para lo cual se promoverían las reformas correspondientes
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De esta forma es de ¡mportanc¡a hacer una breve, pero centrada descripción del papel

que tiene esta inst¡tución en dentro de la implementación de nuevo documento de ident¡dad

para los guatemaltecos.

Como expondria el doctor Daniel Zovatto, en el sem¡nario - taller Comparado sobre el

Documento Ún¡co de ldent¡dad, real¡zado en Guatemala, manifestó lo s¡gu¡ente: "Resultado

de todo ello, el Tr¡bunal Supremo Electoral está llamado nuevamente a enfrentar un nuevo y

complejo desafío, de allí la importanc¡a de este evento, cuyo objetivo central rad¡ca

prec¡samente en abordar eltratamiento del tema del documento ún¡co de identificación desde

la perspediva comparada y cuyo f¡n no es copiar modelos de exper¡enc¡as extranjeras, sino

todo lo contrario..., para ¡dent¡f¡car prec¡samente qué experiencias han salido b¡en en otros

pakes que puedan ser de interés y relevantes para el caso de Guatemala, pero ¡gualmenG

aprender de los errores comet¡dos."

Los antecedentes del Tribunal Supremo Eledoral se remontan a la Constitución de

Costa R¡ca de 1949, la cual introduce un cambio s¡gnif¡cat¡vo en la estructura del-marco

constitucional como apunta el doctor Jorge Mario García Laguard¡a- al crear un tribunal

especial a quien corresponde en forma exclusiva la organizac¡ón, direcc¡ón y v¡gilancia de los

actos relat¡vos al sufrag¡o, Sobre este modelo, la Ley Electoral guatemalteca creó el Tribunal

r,l¡forme de lá Com sión de Relcmá ElecloEl op Cit Pág. X.
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Supremo Electoral.rll

El Tribunal Supremo Electoral ¡nició sus operaciones cuando se cumplíe el prlmer

an¡versario del golpe de estado o sea el 23 de maEo de 1983, para lo cual se emit¡ó tres

leyes bás¡cas:

1. Ley Orgánica delTribunal Supremo Electoral, Decreto Ley Número 3083.

2. Ley del Reg¡stro de C¡udadanos, Decreto Ley Número 3183.

3. Ley de Organizac¡ones Políticas, Decreto Ley Número 3283114.

Actualmente las funciones, estructura y atribuc¡ones del Tribunal Supremo Electoral

están reguladas en el Decreto Ley Número 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente, la

cual fue promulgada el tres de diciembre de 1985. Algo s¡gnificativo del Acuerdo sobre

Reformas al Rég¡men Eledoral, fue el reconoc¡m¡ento a la labor realizada por máximo órgano

electoral guatemalteco, en la conducción de los últ¡mos procesos electorales, lo que hizo de

ella una instituc¡ón de reconocida imparcial¡dad y prest¡g¡o. Las anteriores elecc¡ones se

vieron empañadas por las arb¡trariedades, fraudes, y golpes de Estado, s¡n embargo las

elecciones bajo la tutela y conducc¡ón del Tribunal Supremo Electoral, les hizo recobrar la

legitimidad y credibil¡dad como instrumento esenc¡al de un ré9¡men democrático.

Es por eso que, debido al éx¡to alcanzado por este Tribunal Colegiado, es que en estos

Acuerdos, se acordó que fuese ésta Inst¡tución la encargada de exped¡r el nuevo documento

r13 Jorge Ma¡ o Garcia Laguardia. Polft¡ca y Consi¡tuc¡ón €n cuát€malá Ta le¡es de ¡m p.e¡ta y Fotograbado Llere¡a S.A. 1997. PáOs.
65y66
rll Tnbu¡a Sup¡emo Electoral &pectos de la OrganÉaclór ElectoÉl d. Gu¿t mala Talle¡es de Litográfi@s de Pape eG Fuentes
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de ident¡f¡cac¡ón, en virtud de que esta Institución, cuenta con la organización necesari

en el ámb¡to nac¡onal, tlene el soporte técnico básico y el personal ¡dóneo, claro esta, que el

tema del financiam¡ento no está contemplado aún, n¡ las bases juríC¡cas establecidas, pero

sería una acertada dec¡s¡ón que elTr¡bunal Supremo Electoral se encargue de crear, producir,

controlar y expedir en nuevo Documento Único de ldentidad.

El texto f¡nal aprobado por la comis¡ón de Reforma Electorallls sobre el Artículo 125,

de la Ley electoral y de Part¡dos Polít¡cos fue el siguiente:

"Artículo 125 BIS. Cédula de Ident¡f¡cac¡ón Personal. El Tr¡bunal Supremo Electoral,

además de las atribuciones establec¡das en el Artílulo precedente, tendrá a su cargo en forma

exclusiva, la emis¡ón, control y administración de la Cédula de ldent¡f¡cación Personal y, para

el efecto, podrá crear y organizar las dependencias que sean necesar¡as. Este documento

servirá para ¡dentincar a los guatemaltecos y extranjeros domicil¡ados, y para ejercitar los

derechos polÍhcos ¡nherentes a la calidad de ciudadanos. Todo lo relativo a la Cédula de

¡dent¡ficac¡ón Personal (CIP), Será regulados por la ley ord¡naria de la materia".1r6

La creación de un nuevo documento de identidad, es de vital ¡mportancia, tanto para

el régimen electoral, como para toda la actividad económica del país. La cédula de vec¡hdad y

la organ¡zac¡ón de los reg¡stros c¡viles -creado en 1871- deben tener ambos camb¡os

s¡gnificat¡vos, por lo tanto se debe invertir, crear, investigar e ¡mplementar los mecanismos

necesarlos, pero ópt¡mos, para su reestructuración.

lrs LaComsión É inlegró @n un Magisfado de f¡bunálsupremo ElectoBl nomb¡ado @mo Pres denie, uñ MagistEdo Titllar. dos
magistádos Sup enles y u. er Magistradoy los rep ¡e* ntantes titula rés ysuplentes dé los siete pá¡tdos p¡ ílims cón épresñtación en el
Congresoen 1ss7 Op Cit Pág 2

'r3ldem ob. cir Pág.130.

,.',,'¡,.i',1ltil

'it - rs
ür¡a{ i ! :

12€)



¡É,1',f'.:':t¿

4.12. La func¡ón de los partidos políticos en la implementac¡ón del

documento ún¡co de identidad

Paolo Barile citado por el doctor lorge lulario García Laguardia, manif¡esta que los

partidos polft¡cos son: "El esqueleto político del pueblo"; y el doctor Manuel Ossor¡o y Flor¡t

en su D¡ccionar¡o de Ciencias Jurídicas, PolÍl¡cas y Sociales, af¡rma que estas instituciones:

"Son agrupaciones de personas que, con distinto ¡deario unas de otras, sost¡enen opin¡ones

políticas que pretenden hacer prevalecer a efectos de la orientación y de la gobernac¡ón del

Estado, Algu¡en dijo acertadamente que "el gobierno representativo es el gob¡erno de los

partidos", en virtud que alguno de ellos agrupados en la oposición ejercen una fiscalización

de los actos de los gobernantes.

En el régimen constitucional guatemalteco, el concepto de partido polít¡co se integra

por var¡os elementos: una agrupación de ciudadanos; que se reúnen con el objeto de influ¡r

en la or¡entación general del gob¡erno, actuar en la v¡da pública, conquist¿r y ejercer el poder

e influenc¡ar en qu¡enes lo ejetzan por ios med¡os establecidos en la ley; con una organizac¡ón

estable; inspirados en una ideología y proyecto político general; agrupación que se construye

sobre un vínculo jurídico perfectamente establec¡do de naturaleza contractual y tiene el

carácter de inst¡tución de derecho público.117

La importancia de los partidos polít¡cos hoy en día, ha tomado un auge impresionante,

es por eso que es menester su participac¡ón en el proyecto nac¡onal de ¡a ¡mplementac¡ón del

Documento Unico de Identificac¡ón la cual debe sustituir a la Cédula de Vecindad. Eiemplos

r'7 .lolge Mádo Garciá Láquárd a. Co.stitución y Pa¡tidos Politicos én Guárém:la Lilógrafía CIFGA 1999 Pág. s
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de esta part¡c¡pac¡ón lo t¡enen México, en donde hay una representac¡ón paftidaria en el

inter¡or del Registro Federal de Electores, lo que hace que Ia producc¡ón de los ¡nstrumentos

eledorales mejore, ejemplo de ello es la credencial para votar y asítamblén lo demuestra el

caso de N¡caragua, en donde los partidos políticos han tenido una partic¡pación fiscal¡zadora y

de corrección en el sistema elecloral nicaragüense.

La exper¡encia de los part¡dos políticos en Guatemala, t¡ene un panorama complicado,

pues la volatil¡dad partidar¡a, que es el resultado de las percepciones que los ciudadanos

man¡f¡estan, es el resultado de la ausencia de lealtad partidaria, por parte de los mismos

part¡dos políticos, pues desde la instau.ación de la democrac¡a en Guatemala en 1985, los

partidos que han gobernado como lo son: La Democracla Cr¡st¡ana, el Movimiento de Acc¡ón

Sol¡daria, el Plan de Avanzada Nac¡onal e ¡ncluso la Un¡ón del Centro Nac¡onal, han

desaparecido, y no es de esperar que lo mismo suceda con el actual part¡do gobernante.

Entonces para que la participac¡ón de estas ¡nst¡tuc¡ones democráticas sea ef¡c¡ente y cumpla

su objetivo, será necesario que los políticos maduren y asuman una responsab¡lidad a favor

de los guatemaltecos, a qu¡enes se deben y así, y sólo así su participación será productiva-

La democracia como sistema de vida exige la part¡cipac¡ón ciudadana y el-canal

institucional por excelenc¡a, son los part¡dos polÍlicos y los comités c¡v¡cos, pues a través de

ellos se logra la conformación de los cuerpos rectores del Estado, por lo que urge su

fortalec¡miento. Los partidos políticos pueden med¡ar y ayudar a realizar campañas para que

las personas asistan, en el momento oportuno, a reg¡strarse y solicitar el nuevo documento de
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Un último aspecto que conviene resaltar, es que al realizarse una masiva campaña de

registro, se logrará no sólo tener una padrón depurado y completo, sino que además esta

situación benefic¡ará a los partidos polít¡cos, pues se contará con más ciudadanos

documentados, inscr'rtos en el padrón electoral y fomentará ¡a participación electoral, para que

así halla una verdadera representac¡ón en el Gob¡erno central y que ya no sólo baste un

millón de electores para presumir, sin mér¡to alguno, que se tiene representac¡ón de los

guatemaltecos.

4.13. Propuesta de ley para el documento único de identificación

DECRETO NÚMERO

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE

GUATEMALA

CONSIDERANDO:

Que el Estado de Guatemala se organ¡za para proteger a la persona y a la famil¡a,

siendo su deber garantizar a sus hab¡tantes la v¡da, la l¡bertad, la justicia, la seguridad,

la paz y el desarrollo ¡ntegral de la persona.

CONSIDEMNDO:

Que ia ¡nstauración del Estado de Derecho, ¡mpl¡ca el reconocimiento, protección y

garantía de los Derechos Humanos, y que actualmente se considera a la ldent¡ficac¡ón

personal como un derecho fundamental de las personas.

CONSIDERANDO:
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Que para hacer valer y reconocer los derechos políticos, reconoc¡dos en

Constitución Polít¡ca de la República de Guatemala, en las diversas leyes que

conforman el ordenam¡ento jurídico guatemalteco y en el Pacto Internac¡onal de

Derechos Civiles y Polílicos, del cual Guatemaia es slgnatar¡a, es necesar¡o que las

personas establezcan su identidad a través de su documento de identif¡cac¡ón, sin el

cual no pueden hacer valer los m¡smos.

COT{SIDERANDO:

Que el actual documento de ¡dent¡f¡cación, denomlnado Cédula de Vecindad, ha

dejado de tener v¡genc¡a al igual que la ley que la regula, a través del Decreto

Número 1,735.

CONS¡DERANDO:

Que el Congreso de la República consciente de la neces¡dad de otorgar un documento

de ¡dent¡f¡cación conflable y seguro, a todos los guatemaltecos y a los connacionales

que por circunstanc¡as del confl¡cto armado interno abandonaron el país.

CONSIDERANDO:

Que al f¡rmar los Acuerdos de Paz, las partes vieron la convenienc¡a de institu¡r un

documento ún¡co de ldentidad que sust¡tuya a la cédula de vec¡ndad, para todos los

guatemaltecos, en el cual se reconozca el carácter mult¡étn¡co, pluricultúral y

multib¡lingüe de la nación guakmalteca, des¡gnado al Tr¡bunal Supremo Electoral

como órgano encargado de su ¡mplementac¡ón, control y exped¡c¡ón.

POR TANTO;

En ejerclcio de las atr¡buciones que le confiere el Arti.ulo 171 literal a) de la
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DECRETA:

La s¡gu¡ente:

LEY DEL DOCUMENTO úNICO DE IDENTIDAD

ARTÍCULO 1, Definic¡ón. El Documento Ún¡co de Identidad es el documento públ¡co

obllgator¡o, que acred¡ta la ldentidad de todos los guatemaltecos mayores de edad. Es

personal, ún¡co, ¡ntransferible e ¡ndelegable. Se instituye como única identificac¡ón personal

para todos los actos c¡viles, comerc¡ales, adm¡n¡strat¡vos, judiciales, laborales, para ejercer el

derecho al sufrag¡o y para todos los casos que requ¡eran su presentación y exhib¡c¡ón. Podrá

tamb¡én denom¡nársele Documento de ldentidad.

ARTÍCULO 2. Del otorgamiento. Todos los guatemaltecos t¡enen derecho a que se le

otorgue el Documento ún¡co de ldent¡dad, tanto para los nac¡dos dentro del terr¡tor¡o de la

República, como para los nacidos fuera de ella, así también los que se nacionalicen, desde

que sea autor¡zada su nacional¡zac¡ón. Las personas que, al llegar a la mayoría de edad se

encuentren en estado de ¡nterd¡cción, podrán solicitar su documento de ¡dent¡dad a través de

sus representa ntes legales.

Ninguna persona podrá ser sanc¡onada ni deten¡da por autoridad competente, por la no

portac¡ón del Documento Ún¡co de ldent¡dad. Tampoco ninguna autor¡dad podrá retener o

pr¡var de la poses¡ón del documento de ¡dentidad a la persona que lo hub¡ere exhibido. Quien

contravenga dicha norma será responsable de conform¡dad con la ley penal.
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Sin perju¡c¡o

identificación

de

de

lo establecldo en el segundo

una persona indocumentada,

párrafo, la autoridad que requ¡era

podrá sol¡c¡tar al requerido de sus

Registro Nac¡onal de ldent¡f¡cac¡ón,

datos

velpersonales para corroborar los m¡smos en el

¡ndocumentado está obligado a proporcionarlos.

ARTÍCULO 3. De los menores de edad. Será tamb¡én obligator¡o el Documento único de

Identidad a los menores de d¡ec¡ocho años, pero mayores de catorce años; para estas

personas, los padres o los representantes legales de éstos, lo podrán obtener con carácter

voluntar¡o y de conformidad con los casos y requisitos establec¡dos por el reglamento de esta

ley.

ARTÍCULO 4. De los extranjeros. El Documento Ún¡co de Ident¡dad, también es

obl¡gatorio para todos los extranjeros domicil¡ados en el paG. Quedan exceptuados de la

obtenc¡ón de dicho documento, los representantes diplomáticos y consulares debidamente

acred¡tados ante el Gobierno de la República. Esta excepc¡ón se extiende a los

representantes y func¡onar¡os de los organ¡smos internac¡onales con sede en el país y sus

familiares. Los res¡dentes temporarios just¡ficarán su identidad con el pasapofte o documento

que lo sustituya.

ARTICULO 5. Otros documentos de identificáción. La l¡cencia de conduc¡r vehículos

y el Pasaporte, sólo identifican a los guatemaltecos en 106 casos y ad¡v¡dades que establecen

sus respectivas leyes, por lo que no sustituye al Documento Ún¡co de Identiflcación.

1-32



-{.:,li:, 
.r r',':.'':a\

i.:- ,,...,',, '..i-;..' :tf
Tampoco podrá ser suplido el Documento de Ident¡dad por las tarjetas

cualquiera que fuera su naturaleza u or¡gen, exped¡das por organ¡smos

pr¡vadas, ni excusarán a sus portadores de obtener el mismo.

of¡c¡ales o ent¡dades

ARTÍCULO 6. De los datos en el documento. El Documento Único de Ident¡dad tendrá

las dimensiones de una tarjeta de créd¡to, deberá contener la fotografía del t¡tular, la cual

será tomada por las delegac¡ones del Registro Nac¡onal de ldentidad, ¡nstaladas en todas las

cabeceras departamentales y mun¡c¡pales del país, y en los demás lugares estratég¡cos que

considere conveniente, para el cumplim¡ento de sus atr¡buciones. Además tendrá la

impresión de la huella dact¡lar del índice de la mano derecha deltitular o de la mano izquierda

a falta de éste, sin perju¡cio de que al momento de sol¡c¡tar el documento de ident¡dad deberá

reg¡süar las huellas d¡g¡tales de los demás dedos de las manos. D¡cho documento llevará los

siqu¡entes datos:

a) Denominación del Documento único de ldentidad;

b) El número único de identificación de la persona;

c) Los nombres y apell¡dos del titular y del cónyuge, si se trata de mujer casada;

d) Lugar y fecha de nacim¡ento;

e) Sexo y estatura;

0 La firma hab¡tual de Ia persona;

g) Fecha de exped¡ción del documento;

h) Fecha de venc¡miento;

i) F¡rma y nombre de la persona que exp¡de.
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ARTÍCULO 7. Del idioma ut¡t¡zado en el Documento de ldentidad. Los datos

personales que deben ser consignados en el documento de ¡dent¡dad, deberán veBar en el

id¡oma castellano o en el ¡dioma propio de la local¡dad que eslán agrupadas en tres grandes

idiomas el maya, garífuna y x¡nca. lndepend¡entemente del id¡oma que aparezca como

pr¡ncipal, no deberá de faltar el id¡oma castellano.

ARTÍCULO 8, La huella dactilar y la f¡rma de la persona, podrá excepcionalmente faltar en

el Documento de ldentidad, cuando el soliotante presente un ¡mped¡mento de carácter fisico

en sus dedos que le imposibil¡te su impres¡ón. En el caso de la firma del titular, cuando éste

sea analfabeta o tenga ¡ncapac¡dad permanente de firmar. En cualquiera de los casos

anteriores, deberá razonarse en el asiento del reg¡stro.

ARTÍCULO 9. De las pr¡meras sol¡citudes. Las personas que sol¡citen por primera vez el

Documento Único de ldentidad, deberán presentar certiflcación de la part¡da de nacim¡ento,

las cuales serán expedidas en forma gratulta por el Registro Ovil de su localidad para dicho

propós¡to, para lo cual el reg¡stro llevará un control de las mismas. No se podrá extender otra

certif¡cación para el mismo fin, con excepción de los casos que se deban repet¡r, de

conform¡dad con el reglamento de esta Ley.

134



Cuando las personas no puedan presentar el cert¡f¡cado de la paftida de nacim¡ento,

podrá ser sust¡tu¡da por los documentos que garant¡cen fehacientemente la verac¡dad de los

datos personales del interesado, conforme lo d¡sponga el reglamento. En este supuesto el

Documento Unico de Identidad tendrá validez ún¡camente de un año, a f¡n de subsanar en

este plazo la documentac¡ón exig¡da.

Los extranjeros que sol¡c¡ten por pr¡mera vez el Documento Ún¡co de Ident¡dad deberán

presentar la certificac¡ón de la partida de ¡nscr¡pción exped¡da por el Reg¡stro Civ¡l y la

constanc¡a de la categoría m¡gratoria, extend¡da por la Dirección General de M¡grac¡ón.

ARTÍCULO 10. De la vigencia del Documento único de ldent¡dad. El Documento

Único de Ident¡dad tendrá una v¡genc¡a de conformidad con los s¡guientes plazos:

a) De los menores de catorce años, tendrá una v¡gencia deltiempo requerido para

alcanzar esta edad.

De los mayores de catorce años, tendrá una v¡gencla de cuatro años o el tiempo

que les falte para alcanzar la mayoría de edad,

De las personas de diec¡ocho años hasta los treinta años de edad, tendrá una

v¡gencia de seis años.

De las personas mayores de tre¡nta años hasta los sesenta años de edad, tendrá

una vigenc¡a de d¡ez años.

Para Las personas mayores de sesenta años, se les expide el documento de

identidad en forma vital¡cia, S¡n perju¡c¡o de lo establecido en esta literal, será

b)

c)

d)

e)
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sustraíCo o deteriorado y sea ¡mposible la ¡dent¡ficac¡ón. Lo mismo se establece

cuando las condiciones y c¡rcunstanc¡as personales del t¡tular hayan variado.

f) Para el caso de las personas contempladas en el segundo párafo del Artíaulo

noveno de esta ley, una vez transcurr¡do el plazo de vlgencia del documento de

¡dent¡dad, s¡n que se haya subsanado la documentac¡ón requerida, d¡cho

documento será recoq¡do e ¡nhabilitado.

ARTÍCULO 11. Las personas deberán renovar con noventa días de anticlpación su

documento de ident¡dad. Venc¡do el tiempo de v¡genc¡a, las personas cuyo documento haya

fenec¡do tendrán una plazo de diez días para efectuar la renovación. La persona que haga la

renovac¡ón de su documento de ident¡dad fuera del último plazo, se le impondrá una multa de

conform¡dad con la escala de multas establec¡da en el reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 12. El número ún¡co de ¡dent¡ficación personal deberá consignarse en los

documentos públ¡cos y privados, en los memor¡ales a presentarse ante los órganos

jurisdicc¡onales, en el pasaporte, la licencia de conduclr y en todos aquellos en los que el

t¡tular del documento debe ¡dent¡f¡carse.

ARTÍCULO 13. De la r€posición del Documento Único de ldent¡dad. Cuando se

extravíe, deter¡ore o se destruya el Documento Ún¡co de Ident¡dad, el c¡udadano afectado,

deberá dar aviso al Min¡sterio Público o a las autoridades jud¡c¡ales dentro de un plazo de
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de ident¡dad, el sol¡c¡tante deberá presentar, constancia de estar reg¡strado en el Reg¡stro

Nacional de ldent¡f¡cac¡ón, la pr¡mera constanc¡a será gratuita y las sigu¡entes tendrán un

costo monetar¡o de conform¡dad con la escala ascendente establec¡da en el reglamento de

esta Ley. EI mismo requ¡s¡to deberá cumplir el extranjero que solic¡te repos¡c¡ón.

La repos¡c¡ón del Documento Únlco de Identldad tendrá un costo monetario de

conformidad con lo que establezca el reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 14. Del nivel de s€gur¡dad, El documento de ¡dentidad será impreso y

procesado con mater¡ales y técnicas que le otorguen máxima seguridad, inalterabil¡dad y

calidad que ¡mpidan su falsificación o alteración. En su proceso se respetará el derecho a la

int¡midad de la persona. Se apoyará con sistemas electrónicos en el registro, proceso y

transmisión de la informac¡ón, con el fin de otorgarle exactitud y seguridad a los datos

proporc¡onados y concederle un¡dad en el número de ident¡f¡cac¡ón, para así conseguir una

mayor rapidez y ef¡cac¡a en su expedlción,

ARTICULO 15. Del cambio de domicilio. Las personas que cambien de dom¡cilio,

deberán informarlo a la delegación del Registro Nac¡onal de Identidad del domicil¡o actual,

para que sea cancelado su ¡eg¡stro en esa delegac¡ón, y deberán presentarse después ante la

delegac¡ón respect¡va del munic¡p¡o de su nuevo domicil¡o a efecto de solicitar un nuevo

documento de ¡dent¡dad, para lo cual deberá cumpl¡r lo requerido para la pr¡mera solicitud y
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además deberá entregar el documento de identidad resped¡vo, elcual será destruido;

trám¡te será gratuito la primera vez no así las subsigu¡entes, el reglamento lo regulará.

S¡n perju¡c¡o de lo anterior estlpulado, las delegac¡ones que tram¡ten documentos de identidad

por camb¡o de dom¡c¡l¡o, deberán ¡nformarlo a la delegación de donde procede el sol¡c¡tante y

al Registro de Ciudadanos, a efecto de actualizar los registros respect¡vos.

La persona que no entregue el documento de identidad al solic-rtar otro en una delegación

dist¡nta, deberá presentar certif¡cado extendido por el Min¡sterio Público en donde consie el

motivo de la perdida y además deberá cancelar una multa, la que se establecerá en el

reglamento.

ARTÍCULO 16, En virtud de las act¡vidades laborales, agrfuolas y por razón de la distanc¡a

de la comun¡dad hac¡a las delegaciones municipales o departamentales, las delegaciones del

Registro Nac¡onal de ldent¡dad, prestarán servicio los días sábado y dom¡ngo, cuando la

demanda de solic¡tudes así lo requiera, con el único fin de fac¡litar a las personas ia

exped¡ción del documento de identidad. El reglamento determinará lo relatlvo a los turnos de

los trabajadores del Reg¡stro Nac¡onal de Identidad.

ARTÍCULO 17. Las ofic¡nas de la Adm¡nistración Central, las ent¡dades autónomas,

semiautónomas, los servic¡os descentral¡zados no darán curso a ninguna petición o gestión

de particulares obligados a obtener el Documento Único de ldentidad.
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ARTÍCULO 18. Del Registro Nacional de ldentidad. El Reg¡stro Nacional dé'".. , !\'
ldentldad, entrdad dependiente del Tnbunal Supremo Etedoral, tiene las funciones de

dirección, organización, desarrollo y admin¡strac¡ón, en todo lo referente a la expedlc¡ón,

confección, control, custodia y archivo del Documento Ún¡co de ldentidad, así como la

asignación del número único de identiflcación personal.

ARTÍCULO 19. Calidades, inmunidades y prohib¡c¡ones, Corresponde al Tribunal

Supremo Electoral, nombrar y remover al diredor del Registro Nacional de ldent¡dad, éste

deberá reunir las cal¡dades y tendrá las prerrogat¡vas, inmunidades y proh¡bic¡ones que

corresponden a los mag¡strados de la Corte de Apelaciones, de conformidad como lo

establece la Ley Electoral y de Partidos Polít¡cos.

ARTICULO 20. De la organ¡zación del Registro Nacional de Identidad. La

¡ntegración del Reg¡stro Nacional de ldentidad, así como su organ¡zación, func¡onamiento,

atr¡buciones y sanciones a su personal están regulados de conform¡dad con la Ley Electoral y

de Partidos Políticos.

ARTÍCULO 21. Los jueces comun¡carán de of¡c¡o al Reg¡stro Nac¡onal de ldentidad; toda

sentenc¡a de incapacidad y de la que camble o mod¡fique el estado c¡v¡l de las personas,

cambio de nombre, red¡f¡cación de actas del Registro C¡vil.

ARTÍCUIO 22. Los reg¡skos civiles de los 331 mun¡c¡pios de la República de Guatemala
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matrimon¡os, reconoc¡m¡entos de hüos naturales, adopciones, defunciones y en general¡ todas

aquellas que se ref¡eran al estado c¡vil de las personas.

ARTICULO 23, Los registros de antecedentes penales, policíiacos y demás of¡c¡nas públ¡cas

que lleven registros cuyos datos ¡nteresen a los flnes de la identificación c¡v¡|, quedan

obligados a prestar la asistencia que solicite el Reg¡stro de ldentidad Nacional, de acuerdo con

lo que al respecto establezca la reglamentación de esta ley,

ARTÍCULO 24, D€ los delitos, Serán pun¡bles los actos u omis¡ones que contrav¡n¡eren

las normas de esta ley. Así también son punibles las act¡v¡dades que se dediquen a la

confección, alterac¡ón, mod¡f¡cac¡ón y hurto o robo del Documento Ún¡co de Ident¡dad por

personas ind¡v¡duales o jurídicas. El Código Penal regulará la tipif¡cac¡ón específlca de los

del¡tos y sus respect¡vas penas-

ARTÍCULO 25. Del rqlamento. El Tribunal Supremo Electoral deberá emitir el

reglamento que desarrolle Ia presente ley dentro el plazo de 30 dies, s¡guientes a la v¡genc¡a

del presente decreto.

ARTÍCULO 26. Cédula de vecindad. En las dispos¡c¡ones en las que se ut¡lice Ia

ún¡camente "documento de ¡dent¡ficación",denominación "cédula de vecindad" o se exprese

se entenderá que se trata del Documento Único
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presente ley.

ARTÍCULo 27. De los epígrafes. Los epígrafes que anteceden a los Artilulos de esta ley,

no tienen validez interpretat¡va.

ARTÍCULO 28. De la derogac¡ón. Se deroga el Decreto Número 1735, Ley de Cédula de

Vecindad. Y cualqu¡er otra disposición legal que contrav¡niere a la presente ley.

ARTÍGULo 29. D€ la vigenc¡a. El presente Decreto entrará en v¡genc¡a qu¡nce días

después de su publicación en el d¡ar¡o oficial.

PASE AL ORGANISMO UECUTIVO PAR SU SANCIóN, PROMULGAC]óN Y PUBLICACIóN.

DADO

LOS

EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISi.ATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEN4ALA A

DÍAs DEL MES DE DE DOS

4.14. Reformas a las leyes relacionadas con el documento único de

¡dent¡dad

Dentro de las princ¡pales reformas a nuestro ordenam¡ento jurídico está la Constitución

Polftica de la República de Guatemala, la cual como ya se indicó es la que debe darle la

preem¡nencia que le debería corresponder, no sólo al derecho de tener una ident¡dad, sino al

derecho de tener un documento de ¡dentificación-

Es así como se propone las s¡guientes reformas:
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4.14.1. Constitución política de la república de Guatemala de 1985

Texto vigente:

Articulo 3. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la v¡da humana desde su

concepción, así como la integridad y la segur¡dad de la persona.

Texto reformado:

ARÍCULO 3. Derecho a la vida. El Estado garant¡za y protege la v¡da humana desde

su concepción, así como la integridad, seguridad e identidad de la persona.

Texto vigente:

ARÍCULO 26. L¡bertad de locomoción- Toda persona tiene libertad de entrar,

permanecer, transitar y salir del territor¡o naclonal y camb¡ar de domicil¡o o res¡dencia, sin

más limrtaciones que las establec¡das por la ley.

No podrá expatr¡arse a n¡ngún guatema¡teco, ni prohibírsele la entrada a¡ territor¡o

nacional o negársele pasaporte u otros documentos de ¡dent¡ficac¡ón.

Texto reformado:

Artículo 26. L¡bertad de locomoción. Toda persona t¡ene libertad de entrar,

permanecer, trans¡tar y salir del territor¡o nac¡onal y cambiar de dom¡c¡lio o residencia, sin

más limitac¡ones que las establec¡das por la ley. l{o podrá expatriarse a ningún

--=:-;':aiteco, -: i,=íah¡bírsel€ !a eñtrada ai i€rritorio nacional o negárs€le

pasaporte.

Tcda Feisc;a a:ene dei€cho a üñ documento de ident¡ficación, pard el

perfecto cumplim¡entú sr.is Éieiiei=E ;-- -saEi -rraier si¡s úei=a+¿=.E-#;€. p=:íE:-¿: t
!$a iñi?€¡€;¡t€s a s¡,: t=-=oí]a, por lo qüe iio porjrá -==áiseie el mismo, salvo las
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i;::1 ,,,l:excepciones establec¡das por la ley. El Documento Único de Ident¡dad es el

documento de identificación para todos los guatemaltecos.

Texto vigente:

Artilulo 147. Ciudadanía. son c¡udadanos los guatemaltecos mayores de d¡eciocho

años de edad. Los c\udadanoE no tendrán r$ás rimitaciones, que \as que estab\ece esta

Constitución y la ley.

Texto reformado:

Artículo 147. Son c¡udadanos los guatemaltecos mayores de d¡ec¡ocho años de edad,

quienes tienen el deber de obteñei el Doeute¡'to Úiilc¡ dc ldenildEd, ¡aia eje;rei

si:E .je:=a!ia€ ,-' cü¡ip::i 3:j= .leberes. Los c¡udadanos no tendrán más l¡mitaciones que las

que establecen esta Constitución y la ley.

4.14.1. :-=? ¿::.::"n=! 't i= 
==-¡dos 

p.iít¡€os decreto número 1-85

Texto vigente:

Artíaulo 3. Derechos y deberes de los ciudadanos. Son derechos y deberes ¡nherentes

a los ciudadanos:

a) Respetar y defender la Const¡tución Política de la Repúbl¡ca;

b) Inscr¡birse en el Registro de Ciudadanos;

c) Elegir y ser electo;

d) Ejercer el sufragio;

e) Optar a cargos públicos;
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u:$Velar por la efectividad del sufrag¡o y la pureza del proceso electoral;

Defender el princip¡o de alternabil¡dad y no reelección en el ejercicio de la

Presidencia y Vicepresidencia de la Repúbl¡ca;

h) Desempeñar las func¡ones eleclorales para las que sean deslgnados.

Texto reformado:

Artículo 3. Derechos y deberes de los ciudadanos. Son derechos y deberes inherentes a los

ciudadanos:

i) Respetar y defender la Constituc¡ón Polílica de la República;

j) Inscribirse en el Registro de Ciudadanos y obtener el Documento Único ¡le

Identidad que lo faculte para poder ejerc¡tar los derechos y cumplir 106

deberes a que se ref¡ere el presente Artículo;

k) Eleg¡r y ser electo;

l) Ejercer el sufrag¡o;

m) Optar a cargos públicos;

n) Velar por la efed¡v¡dad delsufragio y la pureza del proceso electoral;

o) Defender el princip¡o de alternab¡lidad y no reelección en el ejercic¡o de la

Presidenc¡a y V¡cepres¡denc¡a de la República;

p) Desempeñar las funciones electorales para las que sean des¡qnados.

Texto v¡gentei

Artículo 7. Constanc¡a de c¡udadanía. La calidad de ciudadano se acredita con el

documento extendido por el Registro de Ciudadanos o con la anotación hecha en la cédula de

vec¡ndad.

f)

s)
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\nilr,^ r:rTexto reformado:

Artículo 7. Constancia de ciudadanía.

Documento Único de ldentidad.

La calidad de ciudadano se acred¡ta con el

Texto vigente:

Aftkulol25.Atribuc¡onesyobligaciones.ElTribunalsupremoElectoralt¡enelas

s¡gu¡entes atribuciones y obligac¡ones: a)...s) .

Texto reformado:

Artículo 125 BIS. Documento Único de ldentificación. El Tribunal supremo Electoral

además de las atr¡buclones establecidas en el A|tículo precedente, tendrá a su cargo en forma

exclusiva, la ernisión. control y administJación del Documento Único de Identidad y, para el

efecto, podrá crear y organizar las dependencias que sean necesarias Este documer'to

servirá paia ¡dentificar a los Eü¿tenaltecos y extranjeros domic¡l¡ados, y para ejerc¡tar los

derechos políticos ¡nherentes a la calidad de .;uda,jann.

Todo Io relativo al Documento Ún¡co de ldentidad, será regulado por la ley ordinaria

de la materia.

4"14.3. cód¡go civ¡l decreto ley 106

Texto vigente:

ARTíctllo s. La capac¡dad Fara el ejercicio de los derechos c¡viles se adqu¡ere por la

mayoria de edad.
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Son mayores de edad los que han cumplido dieciocho años.

Los menores que han cumplido catorce años son capaces para algunos ados

determ¡nados por la ley.

Texto reformado:

Artículo B. La capacidad para el ejerc¡cio de los derechos c¡v¡ies se adquiere por la

mayoría de edad y se prueba por medio del Documento Único de ident¡dad.

Son mayores de edad los que han cumpl¡do diec¡ocho años, quienes tienen ¡a

obl¡gac¡ón de obtener su respectivo documento de ident¡dad al momento de

cumplir la dicha edad.

Los menores que han cumpl¡do catorce años son capaces para algunos ac¡os

determ¡nados por la ley. Para ellos será también imperativo obtener el documento de

¡dentif¡cación.

Texto vigente:

Artílulo 14. Los ¡ncapaces pueden ejerc¡tar sus derechos y contraer obl¡gac¡ones por

med¡o de sus representantes legales,

Texto reformado:

Artiaulo 14. Los incapaces pueden ejercitar sus derechos y contraer obl¡gac¡ones por

med¡o de sus representantes legales, quienes tendrán a su vez la obligac¡ón de obtener

el Documento Único de Ident¡dad para las personas que, al momento de ser

de€larados en estado de ¡nterd¡cción no hafdn obten¡do su resp€ctivo documento

de ¡dentidad.
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Texto vigentei

Artílulo 100. Constanc¡a del acto. Una vez efectuado el matr¡monio, el funcionar¡o

que lo autorice entregará ¡nmed¡atamente constancia del acto a los contrayentes, razonará la

édulas de vec¡ndad y demás documentos de idenüf¡cación que le presenten, y env¡ará un

av¡so a la of¡c¡na del Registro de Cédula de Vec¡ndad respect¡va, dentro de los 15 dhs

s¡guientes a la celebración de d¡cho acto, para que hagan las anotac¡ones correspond¡entes.

Texto reformado:

Artículo 100. Constancia del acto. Una vez efectuado el matr¡monio, el func¡onar¡o

que lo autorice entregará inmediatamente constancia del acto a los contrayentes y enviará

un aviso a la Delegación del Registro Nac¡onal de ldentirlad respectiva, dentro de

los 5 días sigu¡entes a la celebrac¡ón de dicho acto, para que actualicen el registro

personal de 106 contrayentes. En el caso de los extranjeros, el funcionar¡o que

autor¡c€ el matrimonio, deberá además de lo establec¡do en este Artículo, razonar

el pasaporte con el que se identifica.

4,14.4. Cód¡go de notar¡ado decreto número 314

Texto vigente:

Artílulo 29. Los instrumentos públlcos contendrán:

4. La ¡dent¡ficación de los otorgantes cuando no los conoc¡ere el notario, por medio de

la cédula de vec¡ndad o el pasaporte, o por dos test¡gos conoc¡dos por el notario, o

por ambos medios cuando así lo estimare conveniente.
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Texto reformado:

Artirulo 29. Los instrumentos públicos conLendrán:

1. La ¡dent¡ficación de los otorgantes cuando no los conoc¡ere el notario, por medio

del Documento Único de Identidad o el pasaporte, o por dos test¡gos

conoc¡dos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare conveniente.

Texto v¡oente:

Artículo 61. El notario hará constar en el acta notarial: el lugar, fecha y hora de la

dil¡genc¡a; el nombre de la peBona que lo ha requerido; los nombres de las personas que

además intervengan en el ado; la relación circunstanciada de la dil¡gencia; y el valor y

número de orden del papel sellado en que estén extend¡da las hojas anter¡ores a ia últ¡ma.

Texto reformadoi

Artitulo 61. El notar¡o hará constar en el acta notarial: el lugar, fecha y hora de la

dil¡genc¡a; el nombre de la peBona que lo ha requerido y la descripción del Documento

único de Identidad o del pasaporte con el cual se identifica; los nombres de las

personas que además intervengan en el act¡; la relac¡ón circunstanciada de la d¡ligencia,

4.14,5. Código de comercio decreto número 2-70

Texto v¡gente:

Artículo 335. Comerciante ¡nd¡v¡dual. La ¡nscripc¡ón del comerc¡ante ¡ndiv¡dual, se

hará mediante declaración jurada del ¡nteresado, cons¡gnada en el formulario con la firma

autent¡cada, que comprenderá:
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1. Nombres y apellidos completos¡ edad, estado civil, nacionalidad, domicilio

direcc¡ón.

2. Actividad a que se ded¡que.

3. Rég¡men económico de su matrimonio, sifuere casado o un¡do de hecho.

4. Nombre de su empresa y sus establecimientos y sus d¡recc¡ones.

5. Fecha en que haya dado princ¡pio su activ¡dad mercantil.

El registrador razonará la cédula de vecindad del interesado.

Texto reformado:

Artículo 335. Comerciante individual. La inscripción det comeritante individual, se

hará med¡ante declaración jurada del interesado, consignada en el formulario con la firma

legalizada pol notario, que comprenderá:

1. Nombres y apell¡dos completos, edad, estado c¡vil, nacional¡dad, dom¡cil¡o,

dirección y descripc¡ón del Documento Único de ldentidad o del pasaporte

con el que se identif¡que.

2. Ad¡v¡dad a que se dedique.

3. Rég¡men económ¡co de su matr¡mon¡o, s¡fuere casado o unido de hecho.

4. Nombre de su empresa y sus establecim¡entos y sus direcc¡ones.

5. Fecha en que haya dado pr¡ncip¡o su act¡v¡dad mercantil.

El reg¡süador enviará un aviso al Registro Nacional de ldentidad, dentro del

plazo de c¡nco días, contados a partir de la fecha del regist¡o.
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4.r4.6. Cód¡go procesal civil y mercant¡l decreto ley 1O7

Texto v¡gente:

Aftículo 61. (Escr¡to ¡nicial). La pr¡mera solicitud que se presente a los

justjcia contendrá lo s¡gu¡ente:

tribunales de

1. Nombres y apellidos completos del

su edad, estado civ¡|, nacional¡dad,

lugar para recibir not¡f¡cac¡ones;

Texto reformado:

sol¡c¡tante o de la persona que lo represente,

profes¡ón u of¡c¡o, dom¡c¡l¡o e indicac¡ón del

Aticulo 61. (Escr¡to in¡c¡al). La primera sol¡c¡tud que se presente a los tribunales de

justicia contendrá Io sigu¡ente:

2, Nombres y apell¡dos completos del sol¡c¡tante o de la persona que lo represente,

su edad, estado civ¡|, nac¡onalidad, profes¡ón u ofic¡o, dom¡c¡lio e ¡ndicación del

lugar para recibir not¡f¡caciones y la descripción del Documento único de

Identidad o del pasaporte con el que se identifique, requisito sin el cual

no se le dará trám¡te al memorial.

4.14.7. Código de trabajo decreto número 1441

Texto v¡gente:

Artíaulo 332. Toda demanda debe contener:

a) Designación deljuez o tr¡bunal a quien se dir¡ja;

b) Nombres y apell¡dos del solicitante, edad, estado civ¡|, nacional¡dad,

of¡c¡o, veclndad y lugar donde rec¡be not¡f¡cac¡ones;

profesión u
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Texto vigentei

Articulo 332. Toda demanda debe contener:

a) Des¡gnación del juez o tribunal a quien se dirua;

b) Nombres y apell¡dos del sol¡c¡tante, edad, estado c¡v¡l, nacionalidad, profesión u

ofic¡o, vecindad y lugar donde recibe notif¡caciones y la descripción del

Documento Único de Identidad o del pasaporte @n el que se ¡dentif¡que,

requis¡to s¡n el cual no se le dará tram¡te a la demanda;

4.14.8. Código procGal penal decreto númerc 51-92

Texto vigente:

Artitulo 297. Denuncia. Cualquier persona deberá comun¡car, por escrito u

oralmente, a la policia, al Min¡ster¡o Públ¡co o a un tr¡bunal el conocimiento que tuv¡ere acerca

de la comisión de un delito de acc¡ón públ¡ca.

El denunciante deberá ser ldent¡f¡cado.

Texto reformado:

Attkulo 297. Denunc¡a. Cualqu¡er persona deberá comunicar, por escrito u

oralmente, a la pol¡cíe, al Min¡ster¡o Públlco o a un tr¡bunal el conocim¡ento que tuviere acerca

de la comis¡ón de un delito de acc¡ón públ¡ca.

EI denunc¡ante deberá ser identjf¡cado por medio de su Documento único de

Identidad o del pasaporte con el cual se ident¡fique,
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Texto vigente:

AÉículo 302. Querella. La querella se presentará por escrito, ante eljuez que controla

la investigación, y deberá contener:

1) Nombres y apell¡dos del querellante y, en su caso, el de su representado.

2) Su res¡denc¡a.

3) La cita del documento con que acredita su ident¡dad.

Texto reformado:

Artílulo 302. Querella. La querella se presentará por escrito, ante eljuez que controla

la invest¡gación, y deberá contener:

1) Nombres y apell¡dos del querellante y, en su caso, elde su representado.

2) Su res¡denc¡a.

3) La cita del Documento único de Identidad o del pasaporte con que acred¡ta

su ¡dentidad.

4.14.9. Código municipal decreto número 12-2002

Texto vigentei

Artí.ulo 14. Calidad de vecino. La calidad de vecino se prueba con la cédula de

vecindad, cuyo uso es obl¡gatorio, y que deberá extender el Alcalde Mun¡c¡pal, Concejal u

otro func¡onar¡o que des¡gne el Concejo Municipal, en el caso de los mayores de edad. Los

menores de edad se ¡dentifican con la cert¡ficac¡ón de su part¡da de nacim¡ento y mant¡enen la

veclndad de sus padres,

Texto reformado:
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Artkulo 14. Cal¡dad de vec¡no. La calidad de vec¡no se prueba con el Docum

único de ldentidad, cuyo uso es obl¡gatorio, y que deberá extender el Alcalde l4unicipat

Concejal u otro funcionar¡o que designe el Concejo Munic¡pal, en el caso de los mayores de

edad. Los menores de edad se ¡dentiflcan con su d(rumento de identidad f€sp€ctivo y

mantienen la vec¡ndad de sus padres.

4,L4.1O. Decreto número 15-71

Texto vigente:

Artirulo 2. A fin de que puedan registrarse por las autor¡dades de Migrac¡ón en forma

adecuada, los arra¡gos que decÍeten los tribunales, en la comunicac¡ón que se d¡rúa a ellas

deberá expresar: los nombres y apell¡dos completos del arra¡gado salvo el caso de que

solamente tuv¡ere un apellido en el cual deberá hacer constar esa c¡rcunstancia; la edad,

estado c¡vil, profes¡ón u of¡c¡g nacional¡dad, domicilio, el número de cédula de vecindad o de

pasaporte cuando se trate de extranjeros no dom¡ciliados, y cualesqu¡era otros datos

personales que identif¡quen a la persona arra¡gada. S¡ el interesado no hubiese pod¡do

proporcionar los datos relac¡onados podrá eljuez lljar un térm¡no hasta de ocho días para tal

efecto.

Texto reformado:

Artículo 2. A f¡n de que puedan reg¡strarse por las autor¡dades de Migrac¡ón en forma

adecuada, los arra¡gos que decreten los tribunales, en la comunicación que se d¡r¡ja a ellas

deberá expresar: los nombres y apellidos completos del arra¡gado salvo el caso de que

solamente tuviere un apell¡do en el cual deberá hacer constar esa c¡rcunstanc¡a; la edad,
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de Identidad o de pasapofte cuando se trate de extranjeros no dom¡c¡l¡ados, y cualesquiera

otros datos personales que ¡dent¡f¡quen a la persona arra¡gada. Si el ¡nteresado no hub¡ese

podido proporc¡onar los datos relacionados podrá eljuez trjar un térm¡no hasta de ocho días

para tal efedo.

4,14.LL, Cfu¡go penal decr€to número 17-73

Texto vigente:

Artiaulo 321. Falsedad mater¡al. Quien, hiciere en todo o en pafte, un documento

público falso, o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será

sanc¡onado con pris¡ón de dos a se¡s años.

Texto reformado:

Articulo 321. Falsedad material. Qu¡en, h¡c¡ere en todo o en parte, un documento

público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perju¡c¡o, será

sanc¡onado con pris¡ón de dos a se¡s años.

La persona individual o juríd¡ca que fals¡ficare, reprodujere, alterare o

modificare el Documento Único de ldentidad, será sanc¡onada con multa de

cincuenta a cien mil quetzales y se confisca¡á la maquinaÍ¡a y materia prima que

se utilice para dicho propésito.

Texto v¡gente:

Artículo 338" Uso ¡legftimo de documento de identidad. Qu¡en usare como propio,
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pasaporte, cédula de vecindad o cualqu¡era otro documento legítimo de

será sancionado con pris¡ón de uno a tres años.

Igual sanción se aplicará a qu¡en cediere a otro, para que lo

pasaporte, cédula de vecindad o documento legít¡mo de identidad.

Texto reformado:

ut¡lice, su propio

Artículo 338. Uso ilegÍtimo de documento de identidad. Quien usare como propio,

pasaporte, Documento Único de identidad o cualqulera otro documento legÍt¡mo de

¡dent¡dad ajena, será sanc¡onado con pr¡s¡ón de uno a tres años y multa de cinco a d¡ez

mil quetzales.

Igual sanc¡ón se aplicará a quien cediere a ofo, para que lo utilice, su prop¡o

pasaporte, Documento Único de Identidad o documento legft¡mo de ¡dent¡dad.
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5.1. El r€gistro civil

5.1.1. Etimología

La palabra REGISTRO se deriva del latín "tardío regetd-torum", y s¡gnifica: lugar

desde donde se puede registrar o ver algo, o del latín "regestatus" que sign¡fica "notai' o

"copiar" según lo descr¡be el Dicc¡onario Larousse.

5.1.2. Def¡nición

Guillermo Cabanellas en el D¡cc¡onario de Derecho Usual define al registro como: "el

padrón o matIicula de las personas que hay en estado o lugar, protocolo, of¡c¡nas donde se

registran actos y contratos de los part¡culares o de las autoridades".rls

5.1.3, Registro civil (def¡n¡c¡ón legal)

El Código Civ¡l de Guatemala en el Artí.ulo 369 lo define así: "Es la inst¡tución pública

encargada de hacer constar todos los actos concern¡enGs al estado civil de las personas".

5.1.4. El derccho registral

Es el conjunto de normas, principios, ¡nstituciones y proced¡mientos cuyas meta es la

publicac¡ón y la segur¡dad de los hechos y derechos, ados y contratos que producen

consecuenc¡as jurídicas ftente a terceros. El registro de los hechos lo constituyen: el Reg¡sko

r'" c.báñerras, cuilreño. Diccionario dé D€recho Usuar. Ed¡ronát Hel¡asiá s.R.L. Bue¡ósAiÉs, i976. pág.513.
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Civil, de la Propiedad Industr¡al, Artíst¡ca e Intelectual, el l4ercant¡ly el de C¡udadanos.lte

5.1.5. El registrador

Es la persona que tiene el oflcio de registrar. Para Manuel Ossor¡o en el Diccionar¡o de

Cienc¡as Jurídicas lo deflne como: " Elfunc¡onar¡o que tiene a su cargo algún registro públ¡co.

El Artí.ulo 375 del Código Cú¡l establece lo sigu¡ente: "El registrador es depos¡tario del

Registro c¡vil y en el ejerc¡c¡o de las funciones que le son propias, goza de fe pública, y es

responsable, mientras no pruebe que el hecho es imputable a otra persona, por las

omisiones, alterac¡ones, falsificaciones y suplantac¡ones cometidas en las actas del registro./

El reg¡strador como tal depos¡tario, tiene a su carga la conservac¡ón de los libros y

documentos relativos al estado c¡v¡l de las personas.

5.2. Pr¡ncip¡osregistrales

5.2.1. De inscripción

Por este se entiende todo asiento hecho en el registro, Este princip¡o tiende a prec¡sar

la influencia que el req¡stro ejerce en todos los actos relaclonados al esüdo c¡vilde las

personas.

5.2.2. De legalidad

Este imp¡de al registro expedir cert¡ficac¡ones ¡nválidas o ¡mperfectas, para concordar

el mundo real con el mundo registral.

5.2.3, De public¡dad

Todos los actos de la admin¡strac¡ón son públicos, y los ¡nteresados t¡enen derecho a
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obtener cualquier informac¡ón o certiflcación del registro.

5.2.4, De autentic¡dad o fe pública reg¡stral

Por este pr¡ncipio, el registro se presumen exacto, su conten¡do concuerda con la

realidad, lo que le hace prevalecer sobre otro med¡o de prueba.

5.2.5. De un¡dad del acto

Los actos y contratos, deben de efectuarse en un sólo acto, s¡n interrupción,

5.2.6. De gratuidad

Los actos y contratos concernientes al estado civil son gratu¡tos, según lo establece el

Artkulo 388 del Cód¡go C¡vil.

5,3. Naturalezajurídica

Conforme a nuestra legislación, el Reg¡stro C¡v¡l es una institución públ¡ca en la que se

encuentra el reg¡stro cronológico del estado c¡vil de los habitantes de la República, en los que

se hace constar donde y cuando nacieron, su condición de soltero, casado o unido de hecho,

s¡ tiene h0os, así como el lugar y fecha de defunción. Esta a cargo de un func¡onar¡o

denom¡nado Registrador Civil. Las ¡nscripciones son gratuitas y las cert¡ficac¡ones de las actas

del reg¡stro, prueban el estado civil de las personas y éstas sirven como medio legal de

prueba ante cualqu¡er juez competente.

En la mayoría de los países ¡at¡noamericanos, a la par de la función probatoria de

carácter civil que tienen los registros, éstos t¡enen gran ¡mportanc¡a polílica y soc¡al, en v¡rtud

de la recolección, tratam¡ento y clasif¡cación de ios datos, s¡rven para Ia elaboración de
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estado, influyendo en la estructuración de la ley y en la planif¡cación del desarrollo económico

y social.

5.4. Clases de regist¡o

Por su naturaleza se clas¡fican en públicos y privados.

5.4.1. Registro público

Cabanellas define a éste, como cualqu¡era de las of¡c¡nas públicas en que un

func¡onar¡o debidamente autorizado y en forma legal o reglamentaria da fe de ciertos

actos con relación a sus atr¡buc¡ones.

5.4,2. Registro privado

Anotac¡ón más o menos cu¡dadosa de una persona individual o social carente de fe

pública; estos registros, dice Cabanellas, sólo hacen prueba contra el que los ha

anotado en todo aquello que conste por escrito con claridad, el que quiera

aprovecharse de ello, encontrará la protesta correspond¡ente de la persona que se

s¡enta peúudicada.

5.5. Func¡ones del registro civil

5.5.1.Función juríd¡ca

Esta consiste en registrar los hechos que const¡tuyen la fuente del estado civil de las

personas, estableciendo una prueba legal plena y permanente, la cual const¡tuye documento

de identificac¡ón para d¡versos usos of¡c¡ales y que acompañan al hombre desde su
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nacim¡ento hasta su muerte, determinando el principio

reqistrando la variación de su estado c¡v¡I.

5.5.2. Func¡ón estadíst¡ca

Ésta se da porque recop¡la la ¡nformación necesar¡a para elaborar estadíst¡cas que

forman los censos demográficos.

5.6, Relación con otros reg¡stros públicos

La importancia del Registro C¡v¡l tiene dimens¡ones ¡ncalculables, pues de él emana

toda la información de los hab¡tantes de una nación. En el Caso de Guatemala, éste provee

¡nformac¡ón en primer lugar al Registro de Vecindad, Registro Electoral y a todas las

¡nst¡tuc¡ones públicas buscan a través de é1, toda la informac¡ón para realizar la labor

encomendada, espec¡almente los órganos jurisd¡ccionales.

El Registro C¡v¡l cumple una función social ind¡spensable para el orden y seguridad

dentro del Estado, por lo que la certeza de sus referenc¡as: sexo, edad, nacional¡dad; ¡nyecta

una seguridad para el derecho privado y una garantía para el derecho público, respecto de la

identidad que ofrecen las transacc¡ones en general.

El Registro Civ¡l provee a las personas de una certif¡cac¡ón de la partida de nacim¡ento,

para obtener la cédula de vecindad y cualqu¡er modificación al estado c¡v¡l de las personas,

deberia este últ¡mo not¡ficarlos al primero. Los datos que aparecen en la cédula de vecindad,

personal¡dad
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Con relac¡ón al Registro Electoral, el Reg¡stro C¡v¡l provee ¡nformación al prlmero sobre

las defunciones de sus reg¡strados, para que éste borre del padrón electoral al ciudadano

fallecido y mantenga actualizado y saneado el m¡smo. El Registro Civil es determinante en las

actuaciones notariales, en las dil¡genc¡as o procesos jud¡ciales y en las ad¡v¡dades pr¡vadas de

¡as personas. El Reg¡stro Civ¡l acfualmente no cumple sus func¡ones en v¡rtud de dos

problemas:

5,6.1. Problema institucional

Este se encuentra en su dependencia mun¡c¡pal y en la ausencia de una autoridad

coord¡nadora en elámb¡to nac¡onal. Las mun¡cipalidades han padec¡do y, al paso que lleva el

país, seguirán padeciendo de la escasez de ¡ngresos, y los pocos que se obtienen se destinan

a la ¡nfraestructura de la comun¡dad, al pago de sueldos y al pago de las amort¡zac¡ones de

los préstamos que han rec¡b¡do. Para los registros civ¡les se les as¡gna pobres recursos para

el cumplim¡ento de sus atr¡buc¡ones,

Este problema se ev¡denc¡a al solo ver la infraestructura de sus ¡nstalaciones las cuales

son a veces pegueñas y en malas condiciones, lo que va en detrimento de los l¡bros del

reg¡stro y el ráp¡do deter¡oro de las part¡das. A lo anterior hay que sumar que el personal que

trabaja en esta institución es nombrado bajo el tráf¡co de ¡nfluenc¡as, por lo tanto será

¡ncompetente para despeñar el trabajo requerido. Tamb¡én la falta de capacitación
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los empleados municipales, quienes son fác¡lmente sobornables y se prestan para man¡pular

las paftldas o hacer inscripciones o anotaclones falsas, pr¡ncipalmente en las part¡das de

nacimiento.

5.6.2. Problema operat¡vo

EI Registro Civil, creado en 1871, no ha tenido camb¡os s¡gn¡f¡cat¡vos hasta la presente

fecha, está rezagada en relación a las necesidades de la población y de los adelantos técnicos

en mater¡a registral. Esta inst¡tuc¡ón nunca ha s¡do dirig¡da por una autoridad nacional que

coord¡ne las act¡v¡dades de los 331 reg¡stros del país, cada una con autonomi¡ de acuerdo con

la Constitución Política de la República. Esto qu¡ere dec¡r que hay tresc¡entos tre¡nta y un

registradores c¡v¡les, con igual número de ¡nterpretaciones, que apl¡can la ley a su lealy saber

entender. A esto se suma el hecho de que al tenor del Artttulo 373 del Codigo C¡vll permite

que se deje a discreción del Concejo Mun¡cipal nombrar al secretar¡o de la mun¡c¡palidad

como registrador y establece, además, que el reg¡strador deberá ser abogado y notario para

elcaso de la cap¡taly cuando la situación lo perm¡ta en las cabeceras departamentales.

Respecto a la s¡tuac¡ón de los registros c¡viles el licenc¡ado Gerardo Prado120 manifestó

en el seminar¡o y taller Comparado sobre el Documento Único de tdentidad, celebrado en la

c¡udad de Guatemala en agosto de 1997, lo s¡guiente: "Creo que dentro de los reg¡stros

públicos en Guatemala, podríamos calificarlo como "la cen¡c¡enta de los registros públ¡cos".

¿Por qué? Porque durante los 120 años que la institución ha s¡do util¡zada para que inscriban

'' Ex Reg strador Civi de la C udad de Guáléhala en 1946
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los datos v¡tales de las personas, no ha merecido por parte del Estado, una

adminisbativa y gubernamental que refleje una protección adecuada para que le trate como

una ¡nstituc¡ón en la que, como d¡ce el Código Clvil, perm¡ta cert¡ficar o comprobar el estado

c¡v¡l de las personas en una forma certera.

5.7. Unificación de los r€gistros civil y electoral

Existen varios modelos o sistemas de la organ¡zac¡ón de los registros c¡vlles, que han

dado fruto en los países que han ut¡l¡zado, como los s¡guientes:

5.7.1. Sistemas de registro

Dentro de¡ marco ¡nstituc¡onal, para la ¡dent¡f¡cac¡ón de las peBonas se reconocen,

entre otros, los sigu¡entes s¡stemas interconectados:

- S¡stema de registro c¡v¡l: Hechos vitales desde el nacim¡ento hasta el fallec¡m¡ento

de la persona,

- S¡stema de identificación c¡vil: Cuando se requiere para diversos actos de la v¡da

civil, y

- Sistema de reg¡stro e ¡dent¡f¡c¿ción electoral: Para ejercer derechos polít¡cos.

Estos s¡stemas pueden funcionar así:

. S¡stema de reg¡stros independ¡entes: Dependen de instituc¡ones distintas (Reg¡stro

C¡v¡l, Registro Electoral e Ident¡ficac¡ón de Personas). Uno de los grandes modelos

que a dado fruto a sido este; y, los países que t¡enen por ejemplo a¡ Reglstro Civil
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en forma independiente, se caracteriza por ser confiable, cuenta con un sistema

de registro $oderno ) c¡n tecno\ogía avanzada y está fuela de\ organismo

electoral. Este es el caso de Ch¡le, en donde no hay necesidad de que el Reg¡stro

Civil esté suped¡tado a otro organismo y por el contrario le da un servic¡o de

actualizac¡ón al servic¡o electoral en forma semanal, mensual o s¡ lo requieren

d¡ar¡amente, además es en forma gratu¡ta.

. S¡stema central¡zado: Integrados en una m¡sma ¡nst¡tuc¡ón (Reg¡stro C¡vil,

Electoral y de Ident¡f¡cac¡ón de Personas). Este es un modelo del país que tiene un

Registro civil conflable, que goza de credibil¡dad; está dentro del organismo

electoral, como una dependencia más. Este es el caso de Costa Rica, cuyo reg¡stro

t¡ene total cedeza, cero problemas, se maneja por med¡o de un s¡stema

computar¡zado, todos los c¡udadanos están reg¡strados y a través de un

subprograma se obtiene en cuest¡ón de 5 ó 6 horas el padrón electoral.

Sería de beneficio para Guatemala {omo lo diría el Licenc¡ado Gerardo Prado- que el

Tribunal supremo Electoral adm¡nistre d¡recta o indirectamente el sistema de Reg¡stro Civil,

tomando en cuenta el prestig¡o de que goza esta lnstitución. Aunque hay un buen sector

que no opina de la m¡sma manera, es conven¡ente que se anal¡ce deten¡damente, pues al

pasar el Reg¡sBo C¡vil y el Registro de Vecindad, podria ocas¡onar que éste organismo

colapse, sino se cuenta con el respaldo económico, jurid¡co y humano necesar¡o.
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. S¡stema Comb¡nado:

Registro C¡v¡l y de Indet¡f¡c¡ción de Personas juntos y Reg¡stro Electoral separado.

Reg¡stro Civ¡l separado, y, Registro Electoral y de Ident¡f¡cac¡ón de Personas juntos.

En Guatemala, r¡ge el prime¡o modelos señalados del s¡stema del combinado.

En donde el Reg¡stro Civ¡l y Reg¡stro de Vecindad están a cargo por d¡sposic¡ón legal, de las

330 mun¡cipal¡dades del país respectlvamente, sin un órgano central que un¡f¡que y

centralice las operaciones de éstas. Por otro lado, el registro electoral, depende del

Registro de Ciudadanos, t¡ene 330 Subdelegac¡ones Municipales centralizadas en el

Departamento de lnscripción de Ciudadanos y Elaboración de Padrones. La relación entre

ambos registros (c¡v¡l y electora), se concreta a mantener actualizado el padrón electoral,

y, respecto al de vec¡ndad, se concreta a la expedición de la cédula de vecindad,

documento con el cual se sol¡c¡ta Ia inscripción al Registro de Ciudadanos.

Para el segundo modelo del s¡stema comb¡nado, en donde el Reg¡stro Civil está

separado y los reg¡sbos, electoral y de ¡dent¡f¡cación de personas, están central¡zados; puede

ser un modelo a segu¡r en Guatemala. Aquí podría emplearse un SISTEMA INDIRECTO en

el cual el Tr¡bunal Supremo Electoral asuma el control del Registro de ldent¡f¡cac¡ón de

personas y ejena una func¡ón FISCALIZADORA de las operaciones del Reg¡stro C¡vil.

Para que funcione este s¡stema, el Registro C¡v¡l debe ser ¡ndepend¡ente y autónomo, pero

existe un obstáculo: la autonomía municipal que gozan los mun¡cip¡os, pues son estos los

que adm¡nistran los registros c¡v¡les del país y esta situación ¡mped¡ria cualquier acción
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flscalizadora por parte de la Institución Electoral del país.

5.8, Anteproyecto de la ley orgánica de la direcc¡ón general del reg¡stro

civil y del registro electoral

El Tr¡bunal Supremo Elecloral, consc¡ente del problema que afronta el Reg¡súo C¡v¡|,

está buscando las alternat¡vas de benefic¡o para Guatemala. Existen deflc¡enc¡as en la

regulación legal y en el func¡onamiento de los s¡stemas de Reg¡stro Civil (partidas de

nac¡miento) y de Ident¡f¡cac¡ón C¡v¡l (cédulas de vecindad), que repercuten en el Reg¡stro

Electoml, por lo que se busca encontrar el sistema que supere las def¡ciencias actuales.

En este orden de ¡deas, el máximo órgano electoral del país ha elaborado el

anteproyecto de lo que sería la ley con la cual se unif¡quen el Reg¡stro de C¡udadanos y el

C¡v¡|, de esa manera se hará una breve expos¡c¡ón de lo relevante de este proyecto de ley.

Dentro de la parte considerat¡va del anteproyecto, se man¡fiesta que debido a la

descentralización de los reg¡stros c¡viles y de las oficinas encargadas de em¡t¡r los documentos

de ¡dentif¡cación, la fuente más segura para emit¡r un nuevo documento de ¡dent¡dad es el

padrón electora¡, el cual está centralizado y a cargo del Tribunal Supremo Electoral.

En elArti.ulo 1 se crea la Dirección General del Registro de C¡udadanos y del Registro

C¡v¡|, el cual tendri? autonomí¡ y personería juriCica. Esta d¡recc¡ón admin¡strará los reg¡stros:

C¡v¡|, Electoral y del Documento Único de ldentidad, manten¡endo cada registro las tareas que

tienen asignadas actualmente. El Artkulo 5 establece como sede central la capital de la
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empleará un s¡stema automát¡co y computarizado de procesamiento de datos, para

confecc¡ón de un reg¡stro único, al tenor del Artirulo 6.

Dentro de las funciones que le atr¡buye el Artkulo 8 a la Dirección General está lo

relat¡vo al reg¡stro de las personas tanto en el ámb¡to civil como electoral, em¡tir

cert¡ficaciones, adualizar el padrón electoral y el punto relevante es la atribución que le

concede la ley, de emit¡r el Documento único de Ident¡dad y otras funciones admin¡strativas.

Del Artículo 10 al 18, norma todo lo concern¡ente a la ¡ntegración de la Dirección General, el

nombram¡ento del Director General, los requ¡sitos que debe cumplir para el cargo, las

atr¡buciones de éste, así como sus funciones y establece el procedim¡ento de remoción del

Director, y por últ¡mo menciona las unidades de apoyo técnico, administrativo y de

capacitac¡ón con las que debe contar la D¡rección General.

Esta exigua exposición del anteproyecto alud¡do, resalta la importanc¡a que tiene para

el Tribunal Supremo Electoral el tema del Registro Civil y del nuevo documento de identidad,

que tendria un benefic¡o, de concretarse el m¡smo, incalculable para todos los guatemaltecos.

5.9. La impo¡tancia del registro civil en relación al documento ún¡co de

identidad

Las razones son varias, pero pueden concretarse a dos,r2l las cuales son suf¡c¡entes

para acelerar el proceso:

r'?r Boneo Horaco. Tores Edebeno. op. cit. Páq 155.
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N¡ los s¡stemas de ldentidad, n¡ los Reg¡stros Electorales no serán sosten¡bles y

conf¡ables sl no están basados en un adecuado Registro C¡v¡l. Este últ¡mo es

arch¡vo púb¡ico de mayor importanc¡a y necesita modernizarse.

De nada valdría crear un documento de ¡dentiflcac¡ón, con un n¡vel máximo de

segur¡dad, conf¡able, elaborado con materiales sof¡sticados, si para obtenerlo es

sufic¡ente presentar una certif¡cac¡ón de la partida de nac¡miento, extendida por el

actua¡ Registro Civ¡|.
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CAPITULO VI

6. Ley temporal especial de documentación personal

6.1. El caso de los pueblos desarraigados por el conflicto armado interno

en Guatemala

El problema de los ¡ndocumentados? no es nuevo, sino que ahora se presenta como

una enfermedad crónica, la cual se agravó como consecuenc¡a del absurdo enfrentamiento

armado ¡nterno en Guatemala. Esta s¡tuación no es única, ni está aislada, s¡no que forma

parte de una letanía de problemas que afecta a muchos guatemaltecos en extrema pobreza¡

pero princ¡palmente a las poblac¡ones desarraigas, conformadas casi en su totalidad por

¡ndígenas, qu¡enes tuvieron que abandonar su t¡erra y escapar a obos departamentos de la

República o alextranjero, como en el caso de los refugiados en México.

El asunto de la falta de un documento de ¡dent¡f¡cac¡ón, no se circunscribe únicamente

al acto de dobr de dicho documento a las personas ¡ndocumentadas. s¡no que es un

problema coyuntural, el cual está conformado por fadores económicos, políticos, soc¡ales,

culturales, laborales, educativos y demográf¡cos.

6.2. El prublema de las exclusiones

La exclus¡ón s¡gnif¡ca que hay grupos que ven limitado el d¡sfrute de las oportun¡dades

económ¡cas, soc¡ales, culfurales y polft¡cas existentes en la sociedad. Son tres las

d¡mensiones clave, en la que se presenta la exclusión: A) Económica, que ¡ncluye las

l¡mitac¡ones estrudurales al acceso y participac¡ón en los merc¿dos, lo cual frena a su vez, el
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acceso a los recursos y al ingreso; b) Polít¡co-Juríd¡co, la cual implica que los mecan¡sm

trad¡cionales de participac¡ón soc¡al son inadecuados para expresar los intereses de los grupos

más vulnerables, impon¡endo barreras al ejercicio de los derechos de los ciudadanos; y c)

Soc¡al representada por el desconoc¡miento de ¡dent¡dades y particular¡dades de etn¡a,

género, religión, o a preferenc¡as de c¡ertos individuos y grupos sociales,122

6.2.1. Exclusióneconómica:

Más de la m¡tad de la poblac¡ón guatemalteca (57olo) es pobre y más de un cuarto

(270lo) extremadamente pobre. Las personas afectadas pof el desempleo, por precarias

cond¡c¡ones de trabajo o por un empleo de subsistencia, suman más de dos terceras partes

de la fuetza de trabajo. Las mujeres, los indigenas y los trabajadores rurales son los que

padecen el mayor grado de exclus¡ón, La población exclu¡da elabora sus estrateg¡as para su

subs¡stenc¡a, este es el ejemplo del área rural, en las fam¡lias con o sin tierra emigran a la

Costa Sur o hacia lvléxico, para trabajar en las fincas, otras se ded¡can permanentemente al

cultivo de fruta y hortal¡zas, m¡entras que otros a ¡ncursionar en la producción y comercio

artesanal.

Otro sector se ded¡ca al serv¡c¡o doméstico, conformado pr¡nclpalmente por müjeres,

de éstas más de un 5olo son mujeres indígenas; pero además el 26010 de las mujeres

¡ndígenas y el 30qo no ¡ndígenas se dedican a alguna forma de comercio al menudeo,

mientras que para los hombres la ocupación pr¡ncipal, después de la agr¡cultura, es la

r" lnlome de Desarclo Humánó. Guát.mala: ra ftrez. inctuyente del d@rrcllo humno. ONu. Artg€fc dé Guateñáta. Guatem.t¿
2000. Pá0. 12
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fenómenos como Ia v¡vienda, en donde la falta de ésta o el hac¡namiento tiene una mayor

concentrac¡ón en el área rural conformado por indígenas y no indígenas y en el área urbana

por lo ¡ndígenas. Asimismo, está la exclusión en materia de salud, med¡os de comun¡cac¡ón y

otros.

6,2.2. Exclusión político-jurídico

Con la firma de la Paz se sentaron las bases para una mayor participac¡ón de los

c¡udadanos en los asuntos públicos. Uno de los fenómenos que presenta esie ámb¡to es el

abstenc¡onismo en las elecciones. Las razones que expl¡can este fenómeno incluyen el

analfabetismo, la pobreza, la rural¡dad, el género, la etn¡a y la edad. Tres grupos revelan una

menor participación política: las muieres, los ióvenes y los emigrantes. pero el sector que

s¡empre a sido excluido es el femen¡no" La mujer pudo ejercer el derecho al voto hasta el año

de 1,945 manteniendo algunos requisítos ngurosos como la de ser alfabeta.

La ¡dea errónea, pero vigente, de que la polil¡ca es "solo para hombres", ha

contribu¡do ¡ncluso a que en el área rura, se escuchen testimon¡os como este; "....antes

decian que la mujer no tenía derechos...Vos sos mujeres y al f¡n y al cabo que a vos no te

s¡rve para nada la cédula de vecindad, sólo en el hogar te (s¡c) mantenés." (Declaración de

una mujer de Santa Lucía Cotzumalguapa).l2a Para María R¡quiac, dir¡gente de la

Coord¡nadora de Asociac¡ones y Organ¡zaciones de Desarrollo Integral en el Mun¡c¡p¡o de

1'z4 Bóneo Horaco. Tores Edelbero. Op Ct. Pág. 73
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Chichicastenango, "el reg¡stro de mujeres ¡ncluso no ha s¡do tema prioritar¡o en las

politicas del gob¡erno. Las mujeres son vistas como c¡udadanas de segunda clase y esto

fomenta la pobreza", dijo.12s

Otra forma de exclusión la constituye la desprotección legal, pues en tanto el sistema

jud¡c¡al no func¡one b¡en, el derecho a una just¡cia pronta y gratuita se ve vulnerado. El

reconoc¡miento de la divers¡dad étn¡ca, debe ser así: Los indígenas deben ser juzgados en su

propio ¡d¡oma. Debe haber disposiciones const¡tuc¡onales que protejan y garant¡cen los

derechos de los pueblo ¡ndígenas, que a causa del enfrentamiento polítlco, no se dio el

mecanismo óptimo para las reformas constituc¡onales a través de la Consulta Popular. Así

tamb¡én la falta del castigo a los ados de violencia intrafamiliar que afecta a mujeres, jóvenes

y niños siguen s¡n la protección deb¡da.

6,2,3. Exclusiónsocial

Este t¡po de exclusión se ref¡ere al desconocim¡ento de identidades y part¡cularidades

de etnia, género, relig¡ón de c¡ertos ¡ndiv¡duos o grupos sociales. D¡versos factores

determinan a la exclusión social. Cuatro son las var¡ables que se deben destacar: a)

estructura de la población, según la ENIGFAM,126 el 60.30lo de la poblac¡ón total se

encuentfa en el área rural y el39.7o/o en la urbana. La estrudura de la edad es "piramidal":

43.8olo de la población es menor de 15 años, 39.8% esté comprend¡da entre los 15 y los ¿14

años, 9.30/o tiene entre 45 y 59 años y 7.1% 60 o más años. b) educación, el alfabetismo,

es una ¡mportante arma de desarrollo, pero a pesar de contar ahora con la televis¡ón y la

rsPrensa Libré 12 dé ñoviembre deláño2ooo Pád 3
16Son lass¡glasde ra E.cuestá N¿cionalde lngre;os y castos Familia¡esde 199s.
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radio, con pos¡b¡lidades para los analfabetas, el analfabetismo sigue s¡endo un gran

obstáculo, para la educación de los guatemaltecos, especialmente en el área rural y de ella,

es la poblac¡ón indígena la afectada y dentro de ésta son Ios n¡ños, jóvenes y mujeres.

Otros factores denüo de la exclus¡ón social son el ingreso, la composición fam¡liar y los

medios de ¡nformación. Hay más hogares rurales pobres que hogares urbanos pobres; hay

más hogares pobres entre los ¡ndígenas que entre los no indígenas. Por lo tanto después de

este preámbulo, se puede tener una perspediva de las poblaciones desarraigadas, que en sí,

representa un sedor espec¡al de exclusión, pues en su caso, no t¡enen o perdieron sus

t¡erras, han perd¡do a sus fam¡l¡ares, perd¡eron sus propiedades y sus documentos de

identificac¡ón-

Sin los medios económicos, ninguna persona querrá gastar lo más mínimo, pues no

tendrá los medios para trasladarse a los centros de em¡s¡ón del Documento de ldentidad; s¡

no t¡ene educac¡ón no podrá hacer valer ningún derecho, aún y cuando tuviere como

identificarse. S¡n los med¡os de comun¡cac¡ón, las personas de las aldeas o municip¡os más

lejanos no se enterarán n¡ del proceso de documentac¡ón, n¡ de los electorales y así el

documento de ¡dent¡dad sólo será de adorno. Por último sino se contrarresta Ia exclusión con

!a inclus¡ón, de nada servirá que todos los guatemaltecos tengan un documento de identidad,

pues siempre habrá desempleo, ¡njustic¡a, discrim¡nación y desigualdad, afectando

princ¡palmente a las mujeres, qu¡enes son el grupo más vulnerable; a los jóvenes, que son el

sector más grande de la población y consecuentemente a la niñez.
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6.3, Acuerdo para el reas€ntamiento de las poblac¡ones desarraigadas

porel confl¡cto arrnado

Este acuerdo firmado por el Gobierno de la República de Guatemala y la Unidad

Revolucionar¡a Nac¡onal Guatemalteca, el 17 de jun¡o de 1994, en Oslo, Noruega; plasma

dentro de sus cons¡derac¡ones el estado traumático que provocó el Desarraigo durante el

enfrentam¡ento armado en el país, en sus componentes humano, cultural, mater¡al,

ps¡cológico, económico, polít¡co y soc¡al, que ocasionó v¡olac¡ones a los derechos humanos y

sufrim¡entos a estas comun¡dades.

El propósito de estos acuerdos es, que el reasentamiento de estas poblac¡ones debe

constituir un factor d¡nám¡co del desarrollo económico, soc¡al, polftico y cultural del país y, por

consigu¡ente, un componente importante de una paz firme y duradera.127

6.3.1. Poblaciones desaFaigadas

El Acuerdo sobre la Poblaciones Desarraigadas def¡ne a éstas como: "El conjunto de

personas que, desarra¡gadas por mot¡vos v¡nculados con el enfrentam¡ento armado, viven en

Guatemala o en ei exterior e incluyen, en particular, los refugiados, ¡os retornados y los

desplazados internos, tanto d¡speBos como agrupados, incluyendo las CPR.123

6.3.2. Decreto número 67-2000

Este Decreto cont¡ene la Ley Temporal Espec¡al de Documentac¡ón Personal, define a

la Población Desarra¡gada así: "Al conjunto de personas que por motivos relac¡onados con el

r'?7 COPREDEH Acuerdos de Paz Op Cit. Pág. 11

""S¡glas que dent¡fi€¡ á rásCoúundadesde Población en Resistenciá.

l:;.:.rir,,:xl::l
. ;'':.. r' &u
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i,:.I ... ': "Jenfrentam¡ento armado, sal¡eron de sus lugares habituales de res¡dencia y se asent¿ron en

otro sitio en el exter¡or o ¡nterior de Guatemala, quedando incluidos es esta defin¡ción de

refug¡ados, repatriados, retornados, desplazados externos e ¡nternos, tanto dlspersos como

agrupados y las comun¡dades de población en res¡stencia.

6.3.3, Reas€ntamiento

Es el proceso legal de retorno, ubicac¡ón e integrac¡ón de las poblaclones y personas

desarra¡gadas en su lugar de or¡gen u otro de su elecc¡ón en el territorio guatematteco, de

conform¡dad con la Constitución Polílica de la República de Guatemala.l2e

Dentro de las garantías para el reasentam¡ento de la poblaclón desarraigada, hay once

convenios, pero respecto altema de los indocumentados establecieron lo siguiente:

"7. La ausencia de documentación personal de la mayoria de la población

desarraigada incrementa su vulnerabilidad, l¡mita su acceso a servicios bás¡cos y el ejerc¡c¡o

de sus derechos civiles y c¡udadanos. Ello requiere de soluc¡ones urgentes. En consecuencia,

las partes co¡nc¡den en la neces¡dad de las siqu¡entes med¡das:

1.1 Para facilitar la documentación de las peBonas desarra¡gadas a la mayor

brevedad, el Gob¡erno con Ia cooperación de la Comun¡dad ¡nternac¡onal

acentuará sus esfuerzos para ag¡lizar los mecan¡smos necesarios tomando

en cuenta, cuando corresponda, los registros propios de las comun¡dades

desarraigadas.

L2 La revis¡ón del Decreto 70-91. La Ley Temporal de Reposición e Inscr¡pción

'' CoPREDEH. op. cit Páq 12

L'7'7



,.-: i .t 
.

i'.; :. '.: 
a,

r ir ¡ :'i ¡:rr't t ¡::

de Partidas de Nacimiento, de reg¡stros destru¡dos por la v¡olencia, para 'ri.1:1,,.;.l ;
establecer un régimen adecuado a las neces¡dades de todas las poblac¡ones

afectadas, con procedimientos de registro que ag¡licen de manera gratu¡ta

tales trám¡tes... La documentac¡ón e ¡dentificación personal se realizará lo

7.4

antes pos¡ble.

Para Ia ejecuc¡ón de este programa de

solicitará la cooperación de las Naciones

Internacional."

documentac¡ón, el Gobierno

Unidas y de la Comun¡dad

Este es el marco legal base a cerca de la necesidad de documentar a las poblaciones

desarraigadas, porque la falta de documentac¡ón no se circunscribe únicamente a la cédula

de vecindad, slno a las part¡das de nacim¡ento, de matr¡monio, de defunc¡ón y aquí está

involucrado desde los niños hasta los más anc¡anos e incluso los fallecidos. Esta guerra que

duró 36 años, marcó la vida de estos guatemaltecos de distintas formas, por ejemplo una de

las consecuenc¡as del enfrentamiento fue, como señala un test¡monio: "Que mucha gente,

part¡cularmente los muchachos, se aprovecharon de quienes huyendo a las montañas,

entraron a las casas a tomar las cosas de los ausentes, incluso los documentos de

identificación'l3o (énfasis del autor de tes¡s). Lo anterior demuestra que no sólo fue la

desüucción hecha por parte de Ios actores del conflicto, sino que tamb¡én hubo hechos

del¡ncuenc¡ales por parte de los mismos vecinos.

r{ Dary F Claud'á. El Def*ho ¡nte.naclonal humanit¡fio y él ofdeú Jurid¡co ¿yá Edibná setoip€nsá 1997. Pág. 377
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6.4. Antecedentes legales de las poblaciones desarra¡gadas

Como el problema de los indocumentados no es nuevo, se ha buscado a través de

leyes temporales subsanar esta def¡cienc¡a, siendo las más notables las s¡gu¡entes:

6,4.1. Decreto ley número 33-83

Decretado durante el gob¡erno de facto del General José Efraín Ríos Montt, en cual

creaba la Ley del Registro General de Población, en marzo de 1983. Dentro de las

part¡cularidades de esta ley, estaba la creación del Reg¡stro General de Poblac¡ón (Art. 1); la

creación de la Cédula de Identidad Personal (Art.2) que no def¡ne al mismo, únicamente se

concreta a establecer que es "... documento ún¡co de identlf¡cación de todos los

guatemaltecos y de los extranjeros res¡dentes legalmente en el país. La edad para obtenerlo

es de 18 años, pero con la paft¡cularidad de que los menores de edad lo pueden obtenerlo en

forma optatjva, aunque tamb¡én esbblece que por medio de acuerdo gubernat¡vo puede

hacerse obl¡gatoria la obtención de d¡cho documento,

La creac¡ón, operación y su exped¡c¡ón, estará a cargo del Reg¡stro General de

Poblac¡ón. El Artículo 8, establece los datos que deber poseer Ia Cédula de Ident¡dad

Personal y el Artículo 9, los casos en que es obl¡gatorio presentar este documento. El tiempo

de vigenc¡a de este documento de ¡dent¡ficac¡ón sería de c¡nco años, al tenor del Artículo 12;

se establece sanción penal por la falta de cumplim¡ento de portar este documento (se toma

como falta con sanción de 10 a 60 días de cárcel) de conform¡dad con el Articulo 497 del

Código Penal, al tenor del Artículo 18. Las disposiciones f¡nales establecen lo relativo al plazo

1'/ 9



obtener el m¡smo, la caduc¡dad de la cédula de vec¡ndad y la derogación de su respect¡va ley

y reglamento (Art. 20,21,22,23). Esta ¡ey nunca llegó a ser positiva, en virhrd que en ese

mismo año elceneralVídor MejÍa Víctores derroca a su homólogo mil¡tar.

6.4,2. Decreto número 70-91

Este Decreto contiene la Ley Temporal de Repos¡c¡ón e Inscripc¡ón de Partidas de

nac¡miento de Registros Civiles Destruidos por la Violencia, decretada por el Congreso de la

Repúbl¡ca de Guatemala, el dos de odubre de 1991" Esta Ley solamente regula lo relativo a

la repos¡c¡ón en nuevos l¡bros regístrales, las actas de las partidas de nacimiento. En esta ley

t¡ene a b¡en, reponer los l¡bros que fueron destru¡dos como consecuencia de haber s¡do

destru¡do total o parc¡almente el Registro Civil de su localidad. No se menc¡ona nada acerca

de los benefic¡ados con esta ley, pero a través del Decreto Número 6-93, del Congreso

reforma el Artículo uno del Decreto 70-91, en donde aparece por primera vez Ia figura de

refugiado o desplazado, así:

"Se faculta a los reg¡stradores civiles en cuyas jurisdicc¡ones hayan sido destru¡dos

total o parcialmente y por causa de violencia los libros de ¡nscripciones de nacimientos, o en

aquellos de vecindad de guatemaltecos que hayan retornado al país y que tenía la calldad de

refug¡ados o desplazados en otros países",

Aquí no se contempla a los refug¡ados o desplazados que se encuentren en el ¡nter¡or

de la República. El Decrcto Número 33-94 del Congreso amplia en forma indef¡nida los

180



,{É:¡',11:1¡.¿\\
.iij1 ':llj
:l: .:i"i:" l,¡ !:

+:\, 
"*:.?

Decretos 70-91 y 6-93.

6,4.3, Decreto número 73-95

En este decreto del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemalat3t, regula por primera vez

de manera específica la situación de las poblaciones desarra¡gadas, a través de la LEY DE

DOCUMENTACIóN PERSONAL DE LA POBLACIóN DESARRAIGADA. ESIC

ordenam¡ento legal presenta innovac¡ones muy ¡mportantes, en virtud que fue creada para

resolver las necesidades y problemas de este gran sector de la poblac¡ón ¡ndígena.

En su parte cons¡derat¡va establece que, para el proceso de re¡ntegración de los

refugiados y desplazados, es necesario la obtenc¡ón de documentos para la identificaclón y

constanc¡a de los actos concem¡entes al estado c¡vil.

El Artículo 1 cont¡ene las definiciones de lo que debe entenderse por: poblaciones

desarraigadas, desarraigado, refugiado, retornado, repatr¡ado, desplazado ¡nterno y externo,

interesado y sol¡c¡tante,

En el Capítulo U se desarolla todo lo relat¡vo al Reg¡stro Civil; el Artículo 2 regula

las facultades de las facultades de los reg¡stradores c¡v¡les y el Artículo 3 la gratu¡dad de las

¡nscripciones y repos¡c¡ones. Entre otras disposiciones de este capítulo están: los l¡bros, la

¡nspecc¡ón, conten¡do de las actas, declarac¡ones juradas, responsabllidad del registrador y se

crea elArchivo Departament¿l del Reqistro C¡vil (Arts.4 al 6).

irrPromugádoe Ia de octubre de r995
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El Capítulo Iu, regula todo Io relat¡vo a la reposición e ¡nscr¡pc¡ón de partidas de i. i¡,- -il¿;,tl Caprtulo III, regula todo lo relatvo a la repos¡c¡on e ¡nscr¡pc¡on de part¡das de'.1;-.,r- r.\-..:
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nac¡miento (Art. 14 al 18). El Capítulo IV norma todo lo concern¡ente a la ¡nscripción de .*-"

matr¡monios y uniones de hecho, celebrados en el extranjero, así como la reposición de sus

partjdas. El Cápítulo v, regula la reposición e ¡nscripción de partidas de defunc¡ón. En esta

ley no se regula nada acerca de la reposición de la cédula de vecindad.

6.4.4, Decreto número 75-97

Este Decreto del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala cont¡ene la ley Temporal

Especial de Documentac¡ón Personal, la cu¿l entró en vigencia el 16 de octubre de 1997.

Esta ley mantiene la base del Decreto 73-95, sólo que regula de manera más amplia, las

inst¡tuciones conten¡das en éste. El Título I cont¡ene los conceptos fundamentales del

anterior decreto. El Título II, regula las facultades de los reg¡stradores civiles, el lugar de la

¡nscripc¡ón o reasentam¡ento, la gratuidad de las ¡nscripciones; cancelac¡ones y anotaciones y

el conten¡do de las adas.

El TÍtulo III se ref¡ere a la ¡nscripción y reposic¡ón de partidas. El Capítulo I, norma

lo referente a la ¡nscr¡pción de nacim¡entos, con una pequeña particularidad en el Artílulo 17,

el cual perm¡tía la ¡dentificación de una persona que no tuviera la cal¡dad de desarraigado;

otras inst¡tuciones como la rect¡ficac¡ón de paft¡das, también están reguladas en este capftulo.

En el Capítulo II está regulado todo lo referente al matrimon¡o y las un¡ones de

hecho, desde su inscripción, repos¡ción hasta el reasentamiento de la partida de matr¡monio.
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: :f. i:-:j'i .r.iEI Capítulo uI establece el proced¡m¡ento a segu¡r en el asiento extemporánea de las

partidas de defunc¡ón, así como Ia inscripción, reasentam¡ento y reposición de las mismas.

Una innovac¡ón en esta ley es el Título IV¡ en el cual se regula la reposición de la

cédula de vecindad, con la poca fortuna de ser regulada en un sólo Artílulo en el cual

establece lo siguiente:

"Se faculta a los encargados del Reg¡stro de Cédulas de Vecindad del mun¡cip¡o donde

hayan s¡do destru¡dos por causa de v¡olenc¡a tales registros, para que reponga la ¡nscripción

de cédulas de vec¡ndad, cuando el interesado presente el or¡g¡nal de la cédula de vecindad

anter¡or." Aquí la condición para la reposición de la ¡nscripción en el registro respectivo, es

necesar¡o tener la anter¡or cédula, pero no regula lo relativo a los indocumentados, ni la

forma de como documentarlos.

Esta Ley tuvo una vigencia de tres años, term¡nando la m¡sma el 15 de odubre delaño

2000" Como consecuenc¡a de esta s¡tuac¡ón de acuerdo con el Artíaulo 29 del Decreto 67-

2000, se prorroga la vigenc¡a del Decreto 75-97, por un año más132, declarándolo de

urgencia nacional el mismo. Este decreto no efectuó cambios conslderables en la estructura

de su articulado.

La importanc¡a de los documentos de ident¡f¡cac¡ón, para las comunidades

desarra¡gadas es enorme, como lo reconoce la licenciada Gladys Anabella De León133, quien

man¡fiesta que; "S¡endo el acceso a un documento de ident¡f¡cac¡ón personal un derecho

ie PÉñsa Lbe 9de novlembre de 2000. Páq 3

'"" Dpuladáv P¡és¡denladela Com sió¡ deAsonros Muñ¡cip¿res del8cmsrso de a Repúb¡¡€ene áñóde 1997
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bás¡co, es de remnocer que la carencia del m¡smo lim¡ta el acceso a la justicia, a los

derechos polfticos, a la educación, la salud, el crédito, la prop¡edad, el trabajo y otras

c¡rcunstancias derúadas del derecho c¡v¡l de las personas."
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CONCLUSIONES

1. La identif¡cación ha jugado un papel preponderante en la vida del hombre, pues desde

el inic¡o, éste necesitó ¡dentificar las cosas, an¡males, plantas y los fenómenos

naturales que lo rodeaban. Poster¡ormente tuvo la necesidad de reconocer a las

demás personas con las que se relac¡onaba, tanto hombre como mujer y, de esa

coyunfura nace la ¡nstituc¡ón denom¡nada el NOMBRE,

2. El fenómeno de reg¡strar a las personas no term¡na allí. Se presentaron otros

fenómenos sociales que amer¡taron expand¡r el uso de la identlficación,

principalmente cuando apareció la delincuencia, pues se neces¡tó separar a aquellas

personas que, ded¡caban a delinquir y ev¡tar así un nuevo acto al margen de la ley; y

es a partir de esG momento, que el tema de la ¡dentificac¡ón toma un rumbo distinto,

pues es utilizado como un elemento de defensa soc¡al, sin olvidar por supuesto que

éste sirvió tamb¡én paru distingu¡r a los esclavos, que eran objeto de transacción

comerc¡al.

3. Este tema adqu¡r¡ó, a través del tiempo, una importancia relevante, pues se han

creado varios s¡stemas de ¡dentif¡cac¡ón que han ayudado a ¡ndiv¡dual¡zar a las

personas, desde los sisiemas empíricos como la mut¡lación hasta los med¡os c¡entíf¡cos

como los s¡stemas b¡ométr¡cos de ident¡ficación. Hoy en dia la identif¡cac¡ón asume un

papel ¡mportante dentro de las funciones del Estado. Esta act¡v¡dad d¡o lugar a la

creac¡ón de los REGISTROS para almacenar y conservar los datos y característ¡cas de
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las personas reg¡stradas, por lo que hoy se cuenta con un reg¡stro personal de cada

ciudadano, que ha servido de base para otros registros como: fiscal, mercantil

judicial y estad ísticos.

4. La ident¡ficación de las personas es un tema importante para todos los pakes y su

relevancia es tal que ha suscitado no sólo creación de inst¡tuciones, s¡no también la

promulgación de leyes, para regular este inst¡tuto. En el caso de Guatemala, fue a

princ¡pios del s¡glo pasado, en el año de 1931, que se creó el documento de

ident¡f¡cación personal denominado cédula de vecindad, a través de la Ley de Cédula

de Vecindad, creada por el Decreto Número 1,735, durante el gob¡erno del general

Jorge Ubico.

5. El Decreto Número 1,735, que contiene la Ley de Cédula de Vecindad, es una ley

vigente pero no pos¡t¡va, en v¡rtud que ya no armon¡za con la leg¡slac¡ón adual

guatemalteca. Este cuerpo legal está en v¡genc¡a desde 1931 y luego de 70 años, no

ha reg¡strado ninguna reforma susfdncial, razón por la cual no tiene ningún poder

d¡recc¡onal, de control y coercit¡vo, tanto en la inst¡tuc¡ón encargada de elaborac¡ón,

como en las instifuc¡ones que expiden dicho documento y, por último, en el mismo

c¡udadano.

6. Que la cédula de vec¡ndad es el documento que ¡dentmca a todos los guatemaltecos y

extranjeros residentes en el país, en todas las relaciones o act¡v¡dades comerc¡ales,
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este documento está encargada a las 331 munic¡pal¡dades de ¡gual número de

mun¡cip¡os del país, lo que ha suscltado diversas formas de proced¡mientos e

interpretac¡ones de la ley; al no haber un órgano central que controle y centralice las

actividad de las municipalidades, causa la falta de uniformidad en los proced¡m¡entos y

la v¡olación de la ley y Reglamento de la Cédula de Vecindad.

7. Adualmente la cédula de vecindad adolece de deficienc¡as, que hacen de ella un

documento vulnerable a la fals¡ficación y poco conf¡able. El s¡stema de seguridad

alfanumérico utilizado en este documento, ha provocado que el número de orden y de

reg¡stro de una persona se reproduzca tantas veces como número de munic¡pios tenga

el departamento, diferenciándose ún¡camente por el nombre del municipio en donde

fue expedido dicho documento.

8. El nivel de segur¡dad que t¡ene la actual cédula de vecindad est¡á muy lejos de los

niveles de seguridad requer¡dos en la actual¡dad y que ostentan otros documentos de

¡dentificación en otros países, como en el caso de Uruguay o de Chile, que junto con

Méx¡co han desarrollado un documento de identidad personal, seguro y confiable.

9, Debido a que la Ley de Cédula de Vecindad dejó de ser positiva hace mucho, perd¡ó su

poder coerc¡t¡vo y de ob¡igatoriedad, notándose esta def¡cienc¡a en varios aspectos, así

por ejemplo: Algunas munic¡pal¡dades v¡olan la Ley de Cédula de Vecindad, al
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10.

ordenar la elaborac¡ón de este documento en enüdades privadas, encargada por

ley a la Tipografia Nacional; la ley ordena que la cédula de vecindad debe renovarse

cada d¡ez años, pero ni las municipalidades n¡ los ciudadanos cumplen con este

requer¡m¡ento. Los datos que se deben cons¡gnar en este documento han dejado de

tener validez, ya no es ¡ndispensable consignar si se ha prestado serv¡c¡o militar, si se

sabe leer y escribir y cuál es profesión u oficio al que se dedica.

La identificac¡ón es un derecho inherente a la persona, tan importante como el

derecho a la v¡da, pues s¡n un documento que ¡dentifique a la persona, ésta no puede

ejercer ningún derecho; no puede hacer uso de algún serv¡c¡o público, por lo tanto es

una persona c¡vilmente inexistente. S¡n identificación la persona no puede adqu¡rir

b¡enes, contraer matr¡monio n¡ ocupar puestos en la admin¡stración pública. El

problema tiene su raíz en la Const¡tuc¡ón Política de la Repúbllca de cuatemala,

pr¡mero porque no reconoce el derecho a la ¡dent¡dad de la persona y segundo porque

le resta importanc¡a a la cédula de vec¡ndad al equ¡pararla con otros documentos de

¡dent¡f¡cación y s¡tuarla por debajo del pasaporte, tal como Io estipula el Artbulo 26 de

nuestra Carta Magna.

Los registros civiles juegan un papel sumamente ¡mportante e ¡nfluyente en la cédula

de vecindad, pues éstos son la fuente principal de los datos a consignar en la cédula

de vecindad; es dec¡r, que s¡ el Registro Civil es def¡c¡ente y no hay certeza de sus

registros, ¡gualmente el documento de identificación actual, carecerá de valor. La

11.
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problemática de los registros civ¡les no es nueva¡ pero se concluye que su

defic¡encia está provocando el colapso en otras ¡nst¡tuc¡ones; el control de este órgano

por parte de las 331 munic¡palldades del país y los procedim¡entos manuales aún

utilizados en la mayoría de ellos, son las causas de las def¡ciencias de esta inst¡tución.

La creaclón de un nuevo documento de ¡dent¡f¡cac¡ón personal para Ios guatemaltecos,

vino a tomar mayor auge con la flrma de la Paz. Este proceso permit¡ó la suscr¡pc¡ón

de varios acuerdos, como el Acuerdo sobre las Reformas Constitucionales y sobre el

Régimen Electoral, que perm¡t¡eron darle la ¡mportanc¡a que requería el tema de la

¡dent¡f¡cac¡ón, En estos acuerdos se concluyó que fuera elTribunal Supremo Eledoral,

el ente encargado de llevar a cabo este proyecto, por contar con un prestigio

demostrado en los procesos eleccionarios de los últ¡mos años-

El nuevo documento único de ¡dent¡dad que sustituya a la actual cédula de vecindad,

subsanará las defic¡enc¡as de esta últ¡ma, siempre y cuando se logre la modern¡zac¡ón

del Reg¡stro Civily el control de ésta por parte de un órgano central, que garantice sus

operac¡ones, porque de nada valdría crear un nuevo documento de ¡dent¡f¡cación para

los guatemaltecos, que posea un sistema de segur¡dad ópt¡mo, con tecnologia de

vanguardia? si para sol¡c¡tarlo basta únicamente presentar una certif¡cación de la

paft¡da de nac¡miento.

El problema de las poblaciones desarraigadas a causa del conflicto armado, podría

soluc¡onarse juntamente con el de todos los indocumentados, que por diversas

13.

14.
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*1..^-.1 :razones existen en el pak. Es importante conclu¡r que si estas comun¡dades

carecen de reg¡stros civ¡les y por ende de un documento que los identifique, no podrán

ejercer ningún derecho, no exist¡rán c¡v¡lmente y éste puede ser un obstáculo para su

desarrollo y superación.

190



{...tl.t::

F.j,],.,, ,..f4RECOMENDACIONES

l. Es ¡nd¡spensable crear un nuevo documento de ident¡f¡cac¡ón para los guatemaltecos,

debido a que la cédula de vecindad ya no es un documento confiable y seguro.

2, Para la ¡mplementac¡ón del Documento Ún¡co de Ident¡dad que sust¡tuirá a la cédula

de vec¡ndad, es necesar¡o primero modernizar y reestructurar los registros c¡v¡les del

país, a través de crear un órgano central que organice, conúole y centralice las

funciones, activ¡dades y proced¡mientos de estas instituc¡ones, en vlrtud que, de ellas

emanarí? s¡empre la ¡nformac¡ón que tendrá este nuevo documento de ident¡f¡cac¡ón.

3. El nuevo documento de ident¡dad debe poseer un sistema de seguridad del qu¡nto

nivel, además para el registro de los solicitantes de este documento, deben de

utilizarse los s¡stemas b¡ométr¡cos de ident¡ficac¡ón que un¡do al s¡s¡ema de segur¡dad

del Documento Único de Identidad, proporcionara segur¡dad, sol¡dez y conf¡anza entre

las ¡nst¡tuc¡ones públ¡cas y pr¡vadas y entre los part¡culares.

4. Es necesar¡o que el Tr¡bunal Supremo Electoral se encargue de la elaboración, control,

distribuc¡ón y expedición del Documento Ún¡co de ldentidad, por ser una institución

que t¡ene la capacidad, organizac¡ón y prestig¡o para asum¡r este proyecto. Para

real¡zar la anterior labor, es necesario realizar reformas a la actual Constituc¡ón

Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, para ¡ncorporar a los derechos ¡nd¡viduales de

las personas, reconoc¡dos y garantizados por ella, el derecho a la identidad y a obtener
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electoral conforme a los Acuerdos de Paz y por últ¡mo reformar las pr¡ncipales leyes

del paG como el Código Civil, entre otros.

5. Conforme a la prcpuesta de\ Tribuna\ Supremo Eledoral de asun'r\r et contro\ de\

Req¡stro C¡v¡l y del Reg¡stro de Personas (conocido como Reg¡stro de Vec¡ndad) junto

al Reg¡stro Electoral, es conven¡ente que esta institución sólo se haga cargo del

Reg¡stro de Personas, en virtud que de asumir el control de ambos reg¡stros, podrh

provocar el colapso de este órgano eledorá|. Por otro lado, el Registro C¡v¡l puede

quedar bajo un control ind¡redo a cargo delTribunal Supremo Electoral.

6, Para llevar a cabo la exped¡c¡ón del nuevo documento ún¡co de ¡dent¡dad, es

necesario realizar una campaña masiva de documentación en el ámbito nacional y

para eso se cuenta con experienc¡as de otros países que han logrado sus objetivos, tal

es el caso de México, en donde se ha logrado un éx¡to ¡ncomparable con la

¡mplementac¡ón del carné para votar.

7. El proyecto para la ley del Documento Único de Identidad, es claro, senc¡llo y del

mismo se puede tomar la base para regular esta ¡nstitución; d¡cho proyecto fue

elaborado bajo la hipótesis de que es el Tribunal Supremo Electoral el encargado del

nuevo documento de identificac¡ón,
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8. En v¡rtud de que la creación de un nuevo documento de identificación es uno de los \. . ,. " -;/"\"ti:;","
puntos de los Acuerdos de Paz, Guatemala tiene la gran ventaja de conldr con el

apoyo de la Comun¡dad Internacional, que podría cooperar también en el aspecto

económ¡co que se neces¡te par¿ lograr este amb¡c¡oso proyecto.

9. Para la creación, control, regulación legal y expedición del Documento Un¡co de

Identidad, se debe tomar en cuenta que Guatemala es un país mult¡cultural,

pluril¡ngüe y multiétnico, porque sólo así se asegurará el reconoc¡m¡ento y el derecho

de los pueblos indígenas, garífunas y x¡ncas, y de esta manera d¡sm¡nu¡r las

exclusiones económicas, sociales, juríCicas y culfuralel que predominan en la sociedad

guatemalteca.

Es neces¿rio que en el caso de las poblaciones desarra¡gadas, se slga efectuando su

registro y documentac¡ón a través de la ley temporal que lo regula, para que al

momento de implementar el nuevo documento de ¡dent¡dad, no ex¡sta n¡nguna

persona s¡n estar req¡strada o ¡ndocumentada.

10.
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