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Señor Jefe de la Unidad de Asesoría de Tesis
Facultad de Ciencias Jurídicas y Soc¡ales
Univers¡dad de San Carlos de Guatemala
Licenciado Bonerge Mejia

Dist¡ngu¡do Licenciado Bonerge Mejía:

Guatemala, 3 de octubrc de 2012

FACULTAD DE CIEI'¿CIAS
JURIDICAS Y SOCIALES

En atención de esa Unidad, de uno de agosto del'fuosfiiHoc€-;errlague se me
nombra como Asesor de Tesis del Bach¡ller, DAvlo frI'GIISTODÁVIFNñ-VARRO.

Atentamente le ¡nformó que ASESORÉ la tesis del Bach¡ller, DAVID AUGUSTO
DÁVILA NAVARRO, ¡ntitulada ..EL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ESTADO DE
GUATEMALA DE REFORMAR LOS ARTíCULOS 132 Y 2O1 DEL CÓDIGO PENAL
GUATEI'IALTECO DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA
REPÚBLICA, ORDENADAS EN LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE
INTERAi'ERICANA DE DERECHOS HUÍYIANOS EN LOS CASOS FERMIN RAMIREZ
Y RAXCACó REYES". Uno de los cambios realizados lo constituye el título anter¡or por
el de: "EL INCUMPLI IIENTO POR PARTE OEL ESTADO DE GUATEMALA DE
REFORMAR LOS ART|CULOS 132 Y 2O'I OEL CÓDIGO PENAL GUATEi'ALTECO
DECRETO .17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA,
ORDENADAS EI{ LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS CASOS FERMÍN RAM|REZ
Y RAXCACÓ REYES".

Es de ind¡car que el contenido del trabajo es de carácter jurídico y social dentro del
ámb¡to del Derecho lnternacional de los Derechos Humanos, tema de suma importancia
en la actualidad y que debe ser de conoc¡m¡ento de todos los estud¡osos del derecho.

Para el efecto de extender el dictamen favorable respectivo se detalla lo s¡gu¡ente:

1 . Se pudo constatar que el contenido científico y técnico de la tes¡s es apropiado y
enriquecedor con respecto al tema investigado, pues profundiza en el tema de
forma sistemát¡ca y ordenada.

2. La metodologia y técnicas de invest¡gac¡ón utilizadas encuadran con las
enumeradas en el plan de investigación, se hizo uso de los métodos inductivo y
deduct¡vo, así m¡smo de las técnicas bibliográticas y documentales, que permit¡ó
contar con toda la información relevante para elaborar un trabaio de tesis
adecuado respecto a los requerimientos académicos exigidos.

3. La redacc¡ón utilizada es adecuada a los requerim¡entos establec¡dos para
elaborar un trabajo de tesis, en todo el trabajo se hace uso de síntesis y anál¡s¡s
respecto al contenido y se util¡za la teminología adecuada.

Dirección: 14. Calle 0-26 Colonia Vistas del Encinal,2.6 de Mixco.
T eléf ono : 41 2A37 20-2441 7 33O
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Lic. Marco Antonio Canteo Patzán

ABOGADO Y NOTARIO

4. El trabajo de investigación de iesis, es una contribución científica, técnica y
doctrinaria importante para el desarrollo del sistema jurídico guatemalteco en
relación con el Derecho lnternacional de los Derechos Humanos y la
jurisprudencia internacional en esta materia Temas de suma tmpofancia para
los estudiosos del derecho académicos y profesionales de otras ciencias
sociaJes.

5 Las conclusiones planteadas en el trabajo de tests tienen una coherencia con ei
contenido de la misma con la hipótesis y os objetivos detetminados.

6. Las recornendaciones contenrdas en el trabajo de tesis, van encaminadas a dar
una respuesta a las conclusiones alcanzadas. respecto de los hallazgos de la
investigación y corno posibles soluciones a esas problemáticas.

7. La bibliografia u[|za para el desarrollo de la tesis, tiene una relación directa con
el tema abordado, abarca desde ordenamiento jurídico nacional e internacional,
doctrina, jurisprudencia y documentos relacionados, esto hace que los análisis
realizados tengan un sustento juridico y académico.

Derivado de lo anterior, hago consiar, que el trabajo de tesis ha sido asesorado
científica y técn camente tanto en su contenido metodología y técnicas de
investigación utilizadas, redacción, conclustones, recomendactones y bibliografia
utilizada. siendo congruentes y cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo
32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenctatura en Ciencias Jurídicas y
Soqales y Examen General Púbiico por tal rnotivo emito el presente DICTAMEN
FAVORABLE, para que el trabajo presentado pueda ser utilizado como base para el
examen público correspondienie

Aprovecho la ocasrón para expresarle mis muestras de respeto y estima.

' Lic. Marco Antonio Canteo Patzán
Abogado y Notario
Colegiado No.6933

Dirección: 1a. Calle 0-26 Colonia Vistas del Encinal,2.6 de Mixco.
'l'eléfono: 41 283720 2441 733{)
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UNIDAD ASESORíA DE TESIS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURíDICAS Y SOC]ALES

Guater.a a, 22 de octLrbre de 2012

Atentamente pasc a LICENCIADO JOSE ALEJANDRO CÓRDOVA HERRERA, PATA qUC

proceda a rev sar el trabajo de tesis del estudiante DAVID AUGUSTO DAVILA NAVARRO,
inrirula.io: "EL INCUI\4PLl1\,4lENTO POR PARTE DEL ESTADO DE GUAIEI\,1ALA DE

RETORN¡AR LOS ARIICULOS 132 Y 201 DEL CODIGO PENAL GUATEMALTECO
DECRETO 17-73 DEL CONCRESO DE LA REPÚBLIOA DE CUATEN4ALA, ORDENADAS EN

LAS SENTENCIAS EN'IITIDAS POR LA CORTE INÍERAN/ERICANA DE DERECHOS
HL]N,IANOS EN LOS CASOS FER[,4íN RAf\4íREZ Y RAXCACÓ REYES'.

[,4e permrlo hacer de sir conoci¡¡ ento que está facultado paG rc¿lizat las mod fLcaciones de
forma y londo que tengan por obleto r¡elorar la investigació¡, as m¡smo del titu o del trabaio de

tesis En el d cta¡¡en correspondiente deberá curnplir con los requisitos establecdos en el

Artículo 32 dcl Normatrvo para la Elaborac ón de Tesls dc Licenciatura en Cicnclas Juridrcas y
Socalesydel Exarnen Gencral Públco el cual establece: "Tanto el asesoT cor¡o el revisor de
tesis, harán constar cn los dictán,enes corespondientes su opinión respecto de contcnido
cientifico y técnrco de la tesis, la m-.todologia y técnicas de investigaclón util¡zadas, 1a

reajacción. os cuadros estadistlcos si fusren necesaros, a contribuciór) cientilica de a msma
las conc usiones, as recomendacroncs y la b b ografia LtlLllzada, si aprueban o desaprueban el

trabalo de invest gac ón y otTas consLderaciones qLre cstimen pert

cgANf TLCAR N4EJ¡A oDR BO
JEFE LA UNIDAD ASESORíA

cc Un dad dc Tesis
BAMO/sllh
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Guatemala. '10 de diciembre de 2012

L¡cenciado
Bonerge Mejía Orellana
Jefe Unidad de Asesoria de Tesis
Facultad de C¡encias Jurídicas y Soc¡ales
Univers¡dad de San Carlos de Guatemala.

Dist¡ngu¡do L¡cenc¡ado Mejia:

En cumplim¡ento de la designac¡ón emitida por esa Un¡dad el 22 de octubre de 2012,
en la cual se me faculta para proceder a revisar el trabajo de tes¡s del estudiante
DAVID AUGUSTO DAVILA NAVARRO, int¡tulado "EL |NCUMPL|M|ENTO pOR
PARTE DEL ESTADO DE GUATEMALA DE REFORMAR LOS ARTíCULOS 132 Y
2OI DEL CÓDIGO PENAL GUATEMALTECO DECRETO I7.73 DEL CONGRESO DE
LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, ORDENADAS EN LAS SENTENCIAS EMITIDAS
POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN LOS CASOS
FERMiN RAMíREz Y RAxcAcó REYES".

Luego de realizar la revisión respectiva y de constatar que cumple con los requisitos
señalados en elArticulo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de L¡cenciatura
en Ciencias Juríd¡cas y Sociales y del Examen General público, me permito real¡zar el
siguiente d¡ctamen:

a) El trabajo de tesis tiene una relevancia c¡entífica y técnjca, respecto a la
evolución del derecho internacional de los derechos humanos y sus
implicaciones hacia e¡ derecho interno de Guaternala.

b) El tema de tesis contribuye a la comprens¡ón del funcionamiento del S¡stema
lnteramericano de Protección a Derechos Humanos, especialmente el de sus
dos órganos pr¡ncipales, la Comisión y la Corte lnteramericana de Derechos
Humanos, la ¡mportanc¡a y ob¡igatoriedad en el cumplimiento de sus
recomendac¡ones y sentencias, especialmente cuando estás t¡enen relación con
la adecuac¡ón del derecho interno a las normas internacionales, siendo el caso
especifico la de reformar los artículos 132 y 201 del Cód¡go penal guatemalteco,

ASESORIA OE TÉSIS

Decreto '17-73 del Congreso de la República de Guatemala.
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Respecto a la redacción, se realizaron algunas observaciones que en su
momento fueron atend¡das y corregidas satisfactor¡amente. teniendo un informe
final con una redacción clara y con un lenguaje técn¡co conforme lo requiere un
trabajo de tesis.

En la estructura formal de la tes¡s se aprec¡a la utilización de una metodología
c¡entitica inductivo-deductiva, y la ut¡lización de las técnicas de investigación
bibliográfica, jurídica y documental, comprobando que la información fue
sistemat¡zada y luego trasladada a la investigación de una forma adecuada.

Las conclusiones y recomendaciones planteadas en el trabajo de tesis, se
encuentran ínt¡mamente ligadas al tema abordado y son producto de¡ análisis
realizado en la invest¡gación, s¡endo redactadas adecuadamente.

f) La bibl¡ografía consultada es diversa y actualizada, permitiendo contar con
d¡stintas fuentes para la real¡zación de los análisis respect¡vos y aportando
información importante para eltema abordado.

Con base en lo anterior, emito el presente DICTAMEN FAVORABLE, det trabajo de
tes¡s del bach¡ller DAVID AUGUSTO DÁVILA NAVARRO, para los efectos que
correspondan en el trám¡te de tesis y poster¡or Examen General público.

S¡n otro particular, me suscribo de usted.

ndroiosé Al
¡ad
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DECANATO DE LA FACULIAD DL CIENCIAS JURID CAS Y SOCIALES Guaternala. 23 de
r¡ayo de 2013

Con vista en os dictámenes que anteceden, se aulorza a rnpreslón de trabajo de less de

EStird ANIC DAVID AUGUSIO DÁVILA NAVARRO. tiiUIAdO EL NCU¡/]PLINi]1ENTO POR PARTE

tJL-LSTADOD¡ GIJA'l\,4A1 ADI R. IOR\,4AR IOS ARrrCUl OS 32! /01 DEL CODIGO

PENAL GUATEIIALTECO DECRETO 17 73 DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE

GUATEÍ\4ALA. ORDENADAS EN LAS SENTENCIAS EN4 TIDAS POR LA CORTE

r\ t, RAV| Rtc^t\^ Dr Dt Rt crros \tr\4^\os t \ Los (. Sos , r R['4iN RAt\4iR, z Y

RAXCACÓ REYES Articuos: 3T,33 y 34 dcl Norrnat vo para la Elaboracrón de fcss de

L cenc atura en C enoras Juríd cas y Socralcs y del Examen General Públco
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INTRODUCCIÓN

El Estado de Guatemala ha suscrito y rat¡f¡cado la mayoria de tratados o convenios

internacionales en materia de derechos humanos v¡gentes, tanto en el ámbito universal

como €gional, sin embargo, existe un listado innumerable de obligaciones pend¡entes

de cumpl¡miento. De ¡gual forma, voluntar¡amente ha aceptado la competencia

contenc¡osa y consult¡va de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, lo cual

obl¡ga al Estado a cumplir con los fallos emanados de esta corte ¡nternac¡onal conforme

a los princip¡os del derecho intemac¡onal de los derechos humanos, espec¡almente al

pr¡nc¡p¡o de pacta sunt seruanda o pr¡ncipio de buena fe.

Por lo que la presente tesis tuvo como objetivo, realizar un estud¡o jurídico sobre la

responsabilidad internacional del Estado de Guatemala al no darle cumplim¡ento a las

reformas legislat¡vas de los artículos 132 y 201 del Código Penal guatemalteco, Decreto

17-73 del congreso de la República de Guatemala, ordenadas por la Corte

lnteramer¡cana de Derechos Humanos en las sentencias de los casos Fermín Ramírez

y Raxcacó Reyes.

Sin embargo, luego de concluir esta ¡nvest¡gac¡ón, se determinó que el Estado de

Guatemala no ha dado cumpl¡m¡ento a las refomas de los Artículos 132 y 201 del

Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de Guatemala, ordenadas

por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en el año 2005 en las sentencias

antes mencionadas, sab¡endo que puede generar nuevas obl¡gaciones internacionales

(i)
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Es por ello que para entender y fundamentar la importanc¡a de realizar d¡chas reformas,

el capítulo l, establece lo relacionado al derecho internacional de los derechos

humanos; el capítulo ll, lo referente al deÍecho de los tratados; el capítulo lll, aborda el

S¡stema lnteramer¡cano de Protecc¡ón a Derechos Humanos a fin de entender el trámite

de un caso ante este s¡stema y de donde se derivan las sentenc¡as que ordenaron las

reformas relacionadas al punto de esta tesis; el capítulo lV, plantea específicamente las

reformas ordenadas en los casos Femín Ramírez y Raxcacó Reyes respecto a la

modif¡cación de los Artículos 132 y 2O1 del Cód¡go Penal, Decreto Número 17-73 del

Congreso de la República de Guatemala y por último, el capitulo V, refiere a las

implicaciones y efectos que t¡ene para el Estado de Guatemala este incumplimiento.

Para la elaborac¡ón de esta tes¡s, se ut¡l¡zó el método deductivo, real¡zando un estudio

jurídico, doctrinar¡o y jurisprudenc¡al, que mnllevo una recop¡lac¡ón de documentos,

doctr¡na, legislación y la realización de entrevistas a expertos, permit¡endo contar con

una rev¡s¡ón histórica sobre el desarrollo del derecho ¡nternacional de los derechos

humanos y posteriormente pasar al análisis de la ¡mportanc¡a del corpus iuris

internacional.

Por lo anterior, se puede concluir, que dichas reformas no han sido real¡zadas por parte

del Estado de Guatemala, ¡o cual causa un nuevo incumpl¡m¡ento a sus compromisos

asumidos ¡nternacionalmente en materia de derechos humanos, pudiendo generar

nuevas responsab¡l¡dades ¡nternacionales, lo que hace urgente que el Estado real¡ce

estas reformas, rev¡se toda su leg¡slac¡ón y la ajuste alderecho internacional.

(iD
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1. Derechointernacional

El derecho internacional está formado por todas las normas juridicas rnlernacionales

que regulan las leyes de los Estados los acuerdos y tratados internacionales, las notas

diplomáticas, las enmiendas y los protocolos forman parte de esta rarna del derecho. El

derecho internacional cobra una relevancia importante al ser un instrurnento para

armonrzar las relacrones entre los miernbros de la comunidad lniernacional. El mismo

se divide en dos áreas derecho internaqonal público y privado.

1.1. Def¡n¡ciones de derecho internac¡onal

Antonio Remiro Brotóns da la siguiente definición "Es el conjunto de normas jurídicas

que, en un momento dado reguian las relacrones (derechos y obligaciones) de los

miembros de la sociedad internacional a los que se reconoce subjetividad en este

orden"1

lvlax Sorensen lo define como: "El Sistema Jurídico cuya funcrón primordial es regular

las relaciones entre los Estados'.2

Antonio Cassese lo define como: 'Es el derecho que abarca ias relaciones entre

I Derecho intérnacional Pág 45
' [4anual dé derecho ¡nternac¡onal público Pág 53
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guerras, hasta satélites. y regula las operaciones de múiilples instrtuciones

internacionales".3

Como se puede observar, las tres definiciones brindadas contienen los mismos

elementos en cuanto a que el derecho internacional es el conjunto de normas lurídicas

o el sistema jurídico que abarca las relaciones entre Estados, s¡n embargo la definición

que da Cassese es un poco más moderna y ajustada a la evolución del derecho

internacional, puesto que en la actualidad existen organrsmos. organizaciones y

tr¡bunales internacionales por lo tanto e derecho inlernacional también regula la

relación entre estos organisrnos y de estos con los Estados.

1.1.1. Pr¡nc¡p¡os del derecho internac¡onal

Los Estados se encuentran inmersos en la denominada Sociedad lnternacional la cual

es cada vez más interdependiente, y de este hecho surgen límites a la soberanía del

Estado o prlncipios del Derecho lnternacional para facllitar la relación de los Estados. y

estos limites son aplicables también al relatlvismo (a la voluntad) del Derecho

lnternacional. Estos principios generales fundamentaies, también rigen el derecho de

los tratados, siendo estos los siguientes.

A. Pr¡nc¡pio de buena fe o pacta sunt servanda: Los Estados tienen que cumplir de

buena fe las obligaciones internacionales, un Estado cuando acepta una norma, debe

3 lnternat¡onal law Pág 3
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cumplirla. Es considerado como e principio fundamental del derecho internacional Sin

embargo se aceptan tres (3) excepciones al principio pacta sunt servanda.

1. lmposibilidad física

Esia iiene efecto cuando las condiciones físicas o a aplicacrón del tratado hacen

mposible su cumplimiento.

En este caso, según Alfred Verdross, un traiado antes valido deja de serlo Por ejempio

cuando el Estado se compromete a casiigar a determinado individuo y este desaparece,

o muere sin tener su castigo. a

La convención de Viena establece que una parte podrá alegar la imposibilidad de

cumplir un tratado, si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción del

objeto mismo tratado. Si la imposibilidad es temporal. solamente se podrá alegar como

causal para suspender e tratado, no para terminarlo.

2. lmposibilidad moral o carga excesrva

Esta tiene lugar cuando su ejecución puede poner en peligro la existencia misma del

estado. En este caso es fÍsicamente posible el cumplimiento de la obligación, pero no lo

I Derecho internacional público. Pág 32
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3 Cláusuia rebus sic stantibus

Un tratado puede quedar sin efecto cuando determinadas circunstancias históricas o

políticas aceptan su denuncia. (Artículo 56 de la Convención de Viena sobre el Derecho

de los Tratados)

B. Pr¡ncipio de no formal¡smo del consent¡m¡ento: Los Estados pueden manifestar

su consentimiento de maneras diferentes todas son igualmente válidas en el Derecho

lnternacional Este consentimiento evidentemente debe ser autentico no debe estar

viciado por ei error el dolo, la coacción, la amenaza o el uso de la fuerza o violencia 6

C. Pr¡ncip¡o de efect¡v¡dad: Pone de manifiesto que en la Socredad lnternacional a

veces existen situaciones de hecho que los Estados tlenen que aceptar Esto impone

límites a la voluntad de los Estados.

D. Las normas ¡us cogens: Son norrnas que se imponen a os Esiados y que están

por encima de la voluntad de os Estados. Sumamente discutido fue el prlncipio

rncorporado en el artículo 53 de la Convención de Viena. segú¡ el cual "un tratado sería

nulo cuando fuera contrario a una norma imperativa del derecho internacional"

' Fa o trbln¿ permanenie de a Flaya relatrvo la guera ruso{urca en 1912 cuando se sostuvo que el cump m enio

- de un falado no era obligatorio en e caso de que eLos pusrera e¡ pelqro 1¿ siiuac ón nter¡or o exier¡or del esiado
'Van Vásquez, Cornehus Derecho ¡nternacional público. Pág 25

.1
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En el caso de las normas de ius cogens, es importante poder referirno${..g2

específicamente a eilas, esto porque su naturaleza ha creado muchas controversias en

cuanio a las mismas. dejando aparte ia enorme dificultad de determ¡nar cuándo una

norma internacional es de esa clase, está claro que la apllcación de esta disposición

interfiere con la libertad de contradicción de los Estados, pues incluso una de las

normas que unánirnemente se considera del ius cogens como es la prohibición de la

agresión, podría ser derogada en ciertos casos, para as relaciones entre algunos

Estados en particular.

El reconocimiento de las normas de ius cogens implica aeeptar cierta lerarquía entre

las fuentes del derecho internacional, jerarquía rnexistente en épocas antedores Las

normas de ius cogens recogerian un consenso minimo sobre valores fundamentales de

la comunidad internacronal que se impondrían sobre el consentimrento de ios Estados

individualmente considerados.

El Comité de Derechos Humanos afirma expresamente que son normas de ius cogens

(peremplory norms) la prohibición de la torlura y de la pnvación arbitraria de la vida. así

como el derecho a unas garantías procesales mínimas, en especlal e derecho a la

presunción de inocencia 7

Los principios enunciados anteriormente, ponen de manifiesto que la voluntad de los

Estados tiene límites dentro del Derecho lnlernacional pero no prrvan al Estado de su

Com té de Derechos Humanos de a Organizac ón de Nac ones Un das
C v¡es y Polii cos. Obseruación Genéral No. 24 Pág 4

ONU. del Pacto niernaoo¡al de Derechos



importancia dentro del mismo.

1.1.2. Fuentes de¡ derecho ¡nternac¡onal

El derecho inlernacional, al igual que cualquier otra rama del derecho, conflere a sus

sujetos derechos y obligaciones. Tal es la función de todos los sistemas jurídicos y eL

resultado de ello es que cada uno de tales sistemas conjunlamente con las normas que

lo integran está en una sltuación de superioridad en relación con sus sujetos y trenen

para ellos carácter obligatorio El hecho de los sujetos principales del Derecho

lnternacional sean entidades poiíticas soberanas. es decir, los Estados, no representa

diferencia alguna en este sentido.

Las clases y el número de las fuentes del derecho dependen del carácter y del grado de

desarrollo y organización de cada comunidad y del sistema juridico que posea. Algunas

surgen y se confía en e las en forma máS o menos espontánea, como resultado de la

mera acción reciproca de las relaciones comunales, a medida que éstas se van

racionalizando y adoptan una forma más estable. En contraposición otras exigen un

mayor grado de centralización política y el establecimiento de organismos

especializados poseedores de alta autoridad po1ítica. En consecuencia, el problema de

las fuenies del derecho es muy drstinto en una comunidad de Estados de lo que es en

ia comunidad internacional. la cual no es del todo organizada.

Se dice que las fuentes del derecho, se encuentran tradtcionalmente llmitadas a los

métodos de creación de las normas Juridrcas. es decir, de las reglas generales y

6



permanentes capaces de ser aplicadas repelidamente sin límite alguno.s

EI Artículo 38 del Estatuto de la Corte lnternacional de Justicia, enumera de una forma

clara las fuentes del derecho internacional

A este respecto las fuentes del Derecho lnternacional son las srguientes

'1. Los tratados o convenciones internacionales: sean estas generales o particulares

que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados.

Los tratados internacionales desempeñan una diversidad de funciones en el plano

rnternacional, las cuales, dentro del plano nac¡onal, son realizadas por diferenles tipos

de actos legales e instrumentos que incluyen constituciones, leyes de apllcación

general, contratos, acuerdos reglarnentos, etc Los tratados internacionales fungen en

ocasiones como constituciones de las organizaciones internacionales pueden ser

fuente de derecho internacional general son utilizados para transferir territorio, para

regular relaciones comerciales, dirimir controversias, reconocer derechos humanos y

establecer mecanlsmos para su prolección entre otras características.s

Sin duda, las reglas de derecho internactonal que hoy son más numerosas si no más

importantes son las convencionales, las que resultan de los tratados. Este es un

expediente de muy variadas poslbilidades que permiie a sus signatarios (ya sean sólo

d Sorensen Max Ob. C¡t. P¿g 152
'gCor¡ s ón ¡,4ex can¿ de Defensa y Prornocrón de los Derechos l'lumanos tncórporac¡ón det derecho ¡nternac¡onat

de los derechos humanos alsistemajurídico mex¡cáno. F,ág 37
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Estados, un grupo pequeño de ellos o la totalidad o la totalidad de los mrembros de jt",'r-"

sociedad internacional) fijar reglas de Derecho lnternacional de cualquier carácter o

contenido y efectuar operaciones del tipo más variado. Más aún. los tratados, debido a

que generalmente se consignan por escrito. comparados con otras fuentes poseen el

mérito de una precisión muy consrderable, que conduce a una mayor certidumbre en

cuanto al contenido del derecho. Además, la forma corno entran en vigor permite la

rápida introducción de reglas nuevas.r0

2 La costumbre internacional: En ei ámbito iniernacional la definición de costumbre no

está muy alejada de la concepción que de ella se trene en los sisiemas jurídicos

nacionales. Por lo mismo se define como "la evidencia de una práciica generalzada

reconocida por el Derecho" La anterior definición hace referencia a un mecanismo de

identificación de consenso entre Estados, cuyo punto de partida es la práctica propia de

éstos y el reconocimiento general de la obligatoriedad de esa práctica.rl

Hasta hace relativamente poco tiempo, todas las reglas del derecho tnternacional

general eran consuetudjnarias La mayor parte de éstas aún existen, aunque

modiflcadas para su adaptación, bajo la forma característtca de la costumbre a los

cambios ocurridos en las relaciones internacionales. Para que quede claro como

funciona la costumbre como fuente del derecho internacional, hay que decir que una

práctica general llega a ser adoptada como resultado de la multiplicación de los

precedentes, pero uno de los requisitos adicional consiste en que debe proceder de la

" Sorensen ¡¡¿. Ob. C¡t. P¿g 155
Brown e lan Ob.Cú P¿q 6



comunidad de Estados en su toialrdad. De modo que se deben tene'

elementos: la continuidad de la práctica y su alcance, en el sentido

imporiancia de ios Estados que se ajustan a ella
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en cuenta dos ' ""

del número e

3. Los principios generales del derecho: Los principios en cuestión deben buscarse en

el derecho interno, puesto que los sistemas de é1, en muchos casos, se encuentran más

desarrollados que el internacional, al que con frecuencia se califica de primitivo Los

que tienen mayor importancia son los pr¡ncipios del derecho prlvado y de

procedimiento, las ramas más antiguas y técnicamente más desarrolladas en cas todos

los Estados. Los principios generales de derecho que se originan en los sistemas

jurídicos internos o más exactamente en el derecho interno en general y que

constituyen una fuente diferente, deben distinguirse de los principios del derecho

internacional mismo, puesto que estos últimos en realidad no son más que aquellas

normas del derecho internacional que se derlvan de la costumb,re o de los tratados.l2

Con lo anterior hay que preguntarse si los principios generales de derecho realmente

constituyen una fuente distinta del derecho internac¡onal, la respuesta es sencilla,

puesio que si un determinado princip¡o se afrrma constantemente en las decisiones

judic¡ales y se acepta en la práctica de los Estados, debe adquirir el carácter de

costumbre esto independientemenie que el mismo haya sido originalmente tomado del

derecho interno. Con o cual, dlcho principio quedaría incorporado al derecho

internacional. Las mismas reglas del Estatuto de la Corte lnternacional incorporan, por

ejemploi el de independencia de los jueces, ei de la forma contenciosa de los procesos.

':Sorensen [.]¿, ob. cú. P¿g 173
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el de publlcldad de las audrencias y el del efecto obligatorio que se debe atribuir a las\ '

decisiones.

4. Las deosiones judiciales y las doctrinas de los publicistasr Las decrsiones ludiciales

son ejenplos de la aplicación deliberada del derecho internaoonal. Aunque en estrlcto

derecho, la decislón o la orden dada obliga por sí misma, se llega a ella por medio del

razonamiento, en el cual la Corte o el Tribunal indica las reglas de derecho que aplica y

los medios por los cuales da validez y e significado de dichas reglas quedan

determinados Así, una dec¡sión judic¡al o arbitral representa una op¡nión con respecto

al verdadero contenido del derecho internacional. expresada por un órgano

establecido, mediante un convenio celebrado entre Estados comprometidos a cumplir

sus decisiones e integrado por personas de reconocida competencia, qurenes utilizan

un proceso contencioso que permite a las partes de la coniroversia expresar sus

distinios puntos de vrsta en relación con lo que es derecho.l3

Es decir que cuando se habla de las decisiones judiciales como fuente de derecho

rntemacronal, implica que los razonamientos, argumentos o conclusiones de una

senlenc¡a o decisión prevra de un tribunal internacional o nacional pueden ser usados

para resolver una controversia posterior. Como ejemplo de esto se puede rnencronar

cor¡o la Corle lnteramericana de Derechos Humanos, toma en consideracrón sus

decisiones previas en los casos que le son sometidos. De esta forrna, los tribunales

internac¡onales se apoyan en sus razonamlentos previos y propician la seguridad

r: B¡own e, lan Princ¡plés of public internacional law Pág 179
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jurídica y mantienen una constante respecto de su práctica iudicial. A pesar que la '

doclrina del precedente no exrste en e1 derecho internacional como tal las decisiones

judiciales han sido de inmensa importancia para el desarrollo del mismo

En relacrón a la doctrina de los publicistas, el Articulo 38 del Estatuto de la Corte

lnternacional de Justicia, establece que: "La Corte. cuya función es decidir conforrne al

derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar, las

decisiones judicrales y las doctr¡nas de los publicistas de rnayor competencia de las

distintas naciones". Esto quiere decir que la función de la doctrina es slstematizar y

enfocar la estructura y forma del derecho internacionaL así como elucidar la naturaleza,

historia y práctica de ias reglas de derecho dándole especial atención a la discusión

acerca del valor y objetivos de la mater¡a y señaiando los aciedos y defectos dentro del

sistema La doctrina consisie en los trabajos de investigadores, redactores de articulos

y libros sobre temas en específico. así como los comentarios de jueces y ex iueces de

los diversos tribunales internacionales.ra

Es evidente que el Artículo 38 del Estatuto de la Corte lniernacional de Justicia brinda

un aporte fundamental al enumerar las fuentes del derecho internacional, pero no deja

claro la jerarquía de las mismas, sin embargo al analizarse se deduce que las

sentencias ludiciales y la doctrina de los publicistas, no se colocan en el mismo plano

que los tratados, la costumbre y los principlos generales deL derecho, puesto que

aparecen no como fuentes autónomas sino como simple medio auxiliar para la

determinación de reglas de derechos. Por tanto, las decisiones judiciales y la doctrina

u

_! 
Sorensen, l¡ax Ob. Cit. Pág 37



de los publicistas puede que sea ún camente

internacional, pero en el caso de la costumbre, los

del derecho pueden ser rgualmente aplicados en

miernbros de la comunidad internaoonal
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tratados y los principios generales

todos aquellos países que sean

1.1.3. Sujetos del derecho internac¡onal

Para iniciar a referirse a los sujeios del derecho internacional. debe tenerse presente la

definición de derecho internacional, puesto que la misma da la pauia de quiénes son

sujetos de esta norrnativa internacional, como ya se indicó anteriormente, el derecho

internacional, es el conjunto de normas jurídicas o el sistema jurídico que abarca las

relaciones entre Estados, organ¡smos y organizaciones internacionales y tribunales

internacionales, por lo ianto el derecho internacional también regula la relaclón entre

estos organismos y de estos con los Estados.

Lo anterior, se menciona puesio que en un inrcto, se definia al derecho ¡nternacional

únicamente como el sistema jurídico que regulaba las relaciones entre los Estados,

convirtiendo a éstos en los sujetos naturales de este derecho. sin embargo, la evolución

del derecho inlernacionai. ha conllevado a la creación de otros entes que en la

actualidad también son sujetos del derecho internacional.

Al respecto, Antonio Remrro Brotóns, refiere que "en la medida en que la subjetividad

rnternacional ha ido dejando de ser considerada como una pertenencia de la soberanía

para ser concebida como un procedimiento de atribución de derechos y obligaciones

1'2.
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dentro de un ordenamiento jurídico determinado la sociedad internacional se ha abierto ' '

a otros sujetos que no necesariamente son idénticos en cuanlo a su natulaleza y

estatulo"15

Por su parte. lvlax Sorensen, menciona que "El ser un sujeto en un ststema de derecho,

o el ser una persona lurídica según las reglas de ese sistema, implica tres elementos

esenciales: 1) un suieto tiene deberes y por consiguiente, incurre en responsabilidad

por cualquier conducta distinta de la prescrita por el sistema,2) un sujeto tiene

capacidad para reclamar el beneficio de sus derechos Esto es algo más que ser

simplemente el beneficiario de un derecho, pues un número considerable de reglas

puede satisfacer los intereses de grupos de lndividuos que no tienen derecho de

reclamar los beneficios concedidos por dichas normas particulares; 3) un sujeto posee

la capacidad para establecer relaciones contractuales, o de cualquier otra indole legal,

con otras personas jurídrcas reconocidas por el sislema de derecho en cuestión".ro

Por lo anterior a continuación se enumera los suletos dei derecho internacional, siendo

estos

1. Los Eslados: Estos son lcs sujetos llamados naturales, primarios o plenos, siendo el

primero en ser reconoc¡do como sujeto por el derecho internacional, con derechos y

obl'gacro^es establecidos por ellos mismos

15 Brotóns Anlon o Rem ro Ob Cit. Páo

'u sor"n.én vu* ob. cit Pág 267
93
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Aunque el derecho internacronal no proporclona una definición de Estado, la teoría oeF""

Estado lo define como aquel ente que reúne deterr¡inados elementos, siendo estos,

territorio, poblacrón y goblerno. siendo este ultimo el que ejerce una función de síntesis

jurídico-política sobre los otros dos, siendo entonces el territorio la condición geofisica y

por ende un requisito previo a la formación de un Estado, por su parte la población

constiiuye la condlción personal, puesto que está formada por el conjunto de personas

en el espacio terrestre estatal de rnanera esiable y que su vinculo con el Estado es

derivado de la nacronalidad.

Sin embargo. el estatuto jurídico internacional del Estado lo constituye la soberanía, con

lo cual goza del estatus de suieto originario del derecho internacional, poseyendo una

capacrdad plena El estatuto internacional del Estado viene caracterizado por la

soberania, por la no sumisión a ningún poder superior y sólo está sujeto al derecho

internacional, en cuya creación y aplicación tiene una participación.

En este sentido Carlos Jiménez expresa: "La soberanía lsrritorial conforrna la capacidad

ad inlra del Estado, y supone que éste posee, sobre su territorio y población,

competencias plenas, exclusivas y autónomas La competencia territorial es plena

porque el Esiado no puede ejercer en su territorio todo tipo de funciones o poderes

(legislativo, ejecutivo y judicial) y sobre cualquier materta, con libertad de elección y

decisión al respecto. siempre dentro de los lírnites fijados por el derecho

internacional" 17

r' J ménez P ernas, Car os lniroducción al derecho inlernácronal público Pág 180

ti



En el mismo sentido refiere que El Estado tiene capacidad de participar, de manera

libre y discrecronal, en las relaciones jurídicas internacionales, procesos de creación de

normas, derecho de legación, relaciones de responsabilidad y procedimientos de

solución de controversias".ls

2. Las organizaciones lnternacionales: Aunque estas no cuentan con todos los

elementos con los que cuentan los Esiados. las organizaciones niernacionales cuentan

con personalidad jurídica que las establece como sujetos del derecho ¡nternacional, es

decir están dotadas de derechos y obligaciones. A su vez las organizaciones

internacionales son órganos políticos que han sido creadas por los Estados, para

hacerse cargo en algunos casos de llevar a cabo asuntos o temas en el ámbito

internacional que los mismos Estados no pueden asumir por otro lado, muchas

organizaciones ¡nternacionales, se han constituido como órganos de control sobre las

actuaciones de los Estados o en su caso para desarrollar normas de derecho

internaclonal y velar por su aplicaclón.

Como se mencionó anteriormente el derecho internacional únicamente regulaba las

relaciones entre Estados, puesto que la aparición de las organizaciones internacionales

se da básicamente durante el siglo XlX. Con el nacirniento de estas organizaciones y

ser insertadas a la internacionalidad, se da el desarrollo de ias mismas y nace la

supranacionalidad, lo cual constrtuye una serie de reglas adoptadas por estos entes, o

bien corno resultado de acuerdos multilaterales, dando como resuliado que éstas estén

por encima de las normas internas de los Estados, esto slgnifica que los mismos no

16 JménezPernas Caros Ob.Cit. Pág 181
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De igual forma, las organizaciones internacionales no constituyen solo un foro de

discusión y cooperación entre los diversos sujetos internacionales, puesto que poseen

una existencia Jurídica propia distinta a la de los Estados que la conforman, lo que les

permite constituirse como sujetos de derecho totalmente diferenciados. en virtud de las

competencias que les fueron asignadas. Esto significa, que las organizacrones

internacionales. son las asociaclones voluntarias de los Estados, establecidas por

acuerdos internacionales multilaterales, dotados de órganos propios, permanentes e

independlentes, encargados de gestionar ctertos inteteses colectivos y capaces de

expresar una voluntad jurídicamente distinta a la de sus miembros

Lo anter¡ormente mencionado deriva del desarrollo del derecho internacional, al

respecto Max Sorensen, menciona que: "por algún tiempo ha sido materia de

controversra la cuestión de determinar si las instituciones internacionales eran suieios

de derecho internacional De ia premrsa bás¡ca del punio de vista clásico, se deducía

que las instituciones internacionales no podian ser consideradas con el atributo de la

personalidad dentro de dicho sistema legal Esta opinión se reflejaba, naturalmente. en

ia bibliografía del derecho internacronal en una época en ia cual el desarrollo y la

expansión de las instituciones ¡nternacionales habían hecho todavia poco efecto en

este derecho Paralelamente al desarrollo de las lnstiiuciones internacionales ha habido

en el derecho internacional una apreciable tendencia pala atribuirles. en alguna medida,

personalidad internacional. lvluchos de los instrumentos constitutivos de tales

jnstituciones les confieren derechos y obligaciones, lo cual ¡ndica que los Estados que

l6
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de otorearles un qrado deY"l1particlparon en su creación tuv¡eron la intención

personalidad, aun así fuera limitado".ls

En el mismo sentido, Antonio Rerniro Brotóns, refiere que: l\¡ientras un Estado posee,

en su totalrdad, los derechos y obligaciones internacionales reconocidos por el Derecho

lnternacional, ios derechos y obligaciones de una entidad u organización internacional,

dependen de sus fines y funciones enunciados o implícitos en su instrumento

constitutivo y desarrollados en la práctica. Decimos por eso que la personalidad

internacional de las Organizaciones es de carácter funcional, porque frente a la plenltud

de competencias de los Estados soberanos, las Organizaciones tienen competencias

de atribución, esto significa, que soLo disponen de los poderes que los Estados

miembros les hayan atribuido según las regias que son propias de cada Organización.

Para determinar las competencias de una Organización se distinguen dos modos de

atr bución, según se trate de 1)competencias expresas y 2) competencias lmplícltas,

necesarias para el ejercicio de sus func ones y la consecución de sus objetivos, que se

traducen en decisiones, resoluciones y otros actos de la Organización adoptados de

conforrnidad con el iratado constitutivo o resultan de una práctica establec¡da, es decir,

de las reglas consuetudinarias originadas por la actividad de la Organización, admitidas

ya entre las reglas de la Organ zación en importantes instrumentos convencionales '.20

Tanto los Estados, como las organizaciones internaconaies, son los sujetos con más

trascendencia dentro del derecho internacional, srn embargo, además de Ios ya

'nsorensen ¡/lax ob. Cit Pág.266.
rÚ Broió¡s, Anion o Rern ro Ob. C¡t. Pág 235
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descritos hay otros sujetos menos importantes de derecho internacional, pero que si

ocupan una posición especial en el orden jurídico internacional. Si alguna característica

común puede señalárseles, es que todos carecen de uno u otro de los requlsitos

esenciales de un Estado soberano, es decir. carecen ya sea de autoridad

gubernamental, de población, de territorio o de soberaní4, especialmente de soberanía

en sus relaciones exteriores.

En este grupo de sujetos del derecho internacional. consideramos entidades tales como

la Santa Sede, los Estados diminutos, las colonias, los protectorados algunos territorios

autónomos. las paries beligerantes y los insurgentes. Sin embargo, no se enlrara a

evaluar cada uno de ellos, puesto que el tema centlai de esta tesis, va encaminada

directamente a abordar la relación de los Estados y de las Organizaciones

internacionales y la aplicación del derecho internacional.

1.2. Derecho ¡ntemac¡onal de los derechos humanos

El derecho internacional de los derechos humanos, es un sistema Jurídico relativamente

actual. su nacimiento se vincula con la creaclón de la Olganización de Naciones

Unidas, ONU, al finalizat la segunda guerra mundial, puesto que luego del caos

generado por la misma, la sociedad internacional planteo la necesidad de construir un

nuevo orden internacional, en el que el respeio a los derechos humanos se constltuyera

en un interés conun de los Estados

A esto hace referencia la Oficina del Alio Cornisronado de Naciones Unidas para ios

t8
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Derechos Humanos, OACNUDH, al mencionar que: "Una serie de tratados

internacionales de derechos humanos y otros instrumentos adoptados desde '1945, han

conferido una base jurídica a los derechos humanos inherentes y han desarrollado el

conjunto de derechos humanos lnternacionales En el plano regional se han adoptado

otros instrumentos que reflejan las preocupaciones específicas en maleria de derechos

humanos de la respeciiva región, y en los que se establecen determirlados mecanismos

de protección. La mayoria de los Estados también ha adoptado constituciones y otras

leyes que protegen formalmente los derechos humanos fundameniales Si bien los

tratados internacionales y el derecho consuetudinario forman la columna vertebral del

derecho internacional de Ios derechos humanos, otros instrur¡entos como

declaraciones, directrices y principios adoptados en el plano internacional contribuyen a

su comprensión, aplicación y desarrollo. El respeto por los derechos humanos requlere

el establecimiento del estado de derecho en el plano nac¡onal e internacional".2r

Por su parte Gabriela Vásquez, refiere que: "En el proceso de positivización de las

normas internacionales. los Estados comenza[on a suscr¡bir acuerdos que no sólo

regulaban las relacrones interestatales sino que establecían un conjunto de derechos y

obligaciones que los Estados debían respetar y garantizar a lodos los individuos que se

encontraban en su jur¡sdicción. Asimismo y en cuanto a los suletos el derecho

internacional clásico, establecía que sólo los Estados tenían capacidad para celebrar

tratados. Sin embargo, posterormente se admitió que las organizaciones

internacionales también psedan suscribir tratados y en especial. en materia de

derechos hurnanos se reconocerá la capacidad de los individuos de leclamar ante

" http://wwv/ ohchr org/SP/Profess onallnteresUPages/lnternaticna L¿w aspx
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jurlsdicciones internacionales por las violaciones sufridas por actos de sus Estados .)2

El aparecimiento del derecho internacional de ios derechos humanos, permitió que los

Estados comenzaran a suscribir acuerdos que no sólo regulaban las relaciones

intereslatales, sino que establecían un conjunto de derechos y obligaciones que los

Estados debían respetar y garantizar a todos los individuos dentro de su jurisdicción

Esto perm¡t¡ó que los derechos humanos pasaran de ser una cuestión exclusiva del

derecho interno de los Esiados, a ser un sistema lurídico internacional, en la cual

coexislen ambas regulaciones, e inclusive el derecho internacional de los derechos

humanos, en alqunos casos a tener preeminencia sobre el derecho interno de los

países como en el caso de Guatemala, plasmado en elArtículo 46 constitucional.

De igual forma, todas las deciaracones convenciones, tratados y protocolos creados

en materia de derechos humanos, complementan un extenso cuerpo jurídico

rnternacional de protección. garantía y promoción de derechos humanos. creado como

resultado de la voluntad políiica de los Estados que promovieron en sus agendas con

carácter prioritaria la defensa ¡rrestr¡cta del ser humano, dando origen al Derecho

lnternacional de los derechos humanos el cual incluye derechos, instituciones y

procedimientos a nivel un¡versal y regional, con la finalidad de prevenir, investigar y

castigar las graves violaciones a los derechos humanos, comettdas e¡ los Estados.

Manual de derechos hun,ános Pág 2
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D¡ferenc¡ación del derecho ¡nternac¡onal de los derechos humanos y elX'::i"

dereeho ¡nlernac¡onal human¡tario.

El derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos

humanos, son dos cuerpos de normas distintos pero complemeniarios Ambos se

ocupan de la protección a la vida, la salud y la dignidad de Jas personas. El derecho

rnternacional humanitario se aplica en situaciones de conflicto armado, mrentras que el

derecho internacronal de los derechos hurnanos está vigente en todo rnomenio tanto

en tiempo de paz como de guerra.

Al respecto ei Comité lnternacional de la Cruz Rola, CICR, refiere que: "Durante los

conflictos armados, se aplica tanto el derecho internacional humanitario como el

derecho de los derechos humanos. La diferencia en lo que respecta a su aplicación

radica en que el derecho internacional de los derechos humanos habilita a los Estados

a suspender ciertos derechos humanos si afronta una situación de emergencia El

derecho internacional humanrtario, en cambio, no puede suspenderse, con excepcron

de lo dispuesto en el artículo 5 del lV Convenio de Ginebra".23

Al respecto el lV Convenio de Ginebra, hace referencia a las derogaciones y en su

artículo 5 refiere:

'Si. en el territorio de una Parte en conflicto, ésta tiene serias razones para considerar

que una persona protegida por el presente Convenio resulta fundadamente sospechosa

" hiip //www crc org/sp¿twar-a nd- aú hl-oth er eg¿ I regm¡es/ih iruman-rights/overv ev/ ¡h and human rghishlm
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de dedicarse a actividades perludiciales para la seguridad del Estado, o si se demuestta

que se dedica, de hecho, a dichas act¡vidades, tal persona no podrá ampatarse en los

derechos y privileglos conferidos por el presente Convenio que, de aplicarse en su

favor podrían causar perjuicio a la segur¡dad del Estado".

"Sin embargo, en cada uno de estos casos. tales personas siempre serán tratadas con

humanidad y, en caso de diligencias judicrales, no quedarán privadas de su derecho a

un proceso equitatlvo y legitimo tal como se prevé en el presente Convenio

Recobrarán, asimismo el beneficio de todos los derechos y prrvilegios de persona

protegida. en el sentido del presente Convenio, en la fecha más próxiffla posible hablda

cuenta de la seguridad del Estado o de la Potencia ocupante según los casos".2a

En e1 mismo sent¡do el CICR. también menciona "Que ningún Estado puede suspender

ciertos derechos fundamentales que deben respetarse en lodas circunstancias. El

derecho a la vida, la prohibiclón de la tortura y los castigos o lratos inhumanos. la

prohibición de la esclaviiud y la servidumbre, el principio de legalidad la prohibición de

la aplicación retroactiva de las normas jurídicas. la libertad de pensamiento de

conciencia y de cullo. son algunos de estos derechos. Los Estados tienen ia obligación

lurídica de respetar y aplicar el derecho intemacionai humanitario y el derecho de los

derechos humanos. El respeto del derecho internaclonal humanitario exige a los

Estados adoptar leyes nacionales destinadas a cumplir con las obligaciones que les

incurnben, formar a los militares y enjuiciar a qurenes cometan graves violaciones a las

dlsposiciones de esa rama del derecho".25

':a lV Convenro de cinebra Relativo a Ia proteccíón debida a las personas civiles en tiempo de guerra 1949
' Ob. Cit. http //www ohchr org/sP/Profess¡ona lnieresvPages/ niernanonall¿w aspx



Esto significa, que básicamenle la diferencia entre el derecho internaclonal humanitario

y el derecho internacional de los derechos humanos, radica principalmente en las

circunstancras en que se aplica, puesto que el primero se aplica en s¡tuaciones de

conflicto armado y el segundo protege a las personas tanto en tiempo de paz como en

guerra Asimlsmo, ambos son complementarios, pues el derecho internaclonal

humanitario tiene por objeto proteger a las víctimas procurando limitar los sufrimientos

provocados por la guerra y los derechos humanos proiegen a las personas

favoreciendo su completo desarrollo a su vez ,también tienen la finalidad de impedir la

arbitrariedad. limitando el dominio del Estado sobre los indlviduos

El derecho internacional humanitario, está contenido en los Convenios de Ginebra y de

La Haya, sus prolocolos adicionales, que son un conjunto de tratados que reglamentan

los métodos y los medios de hacer la guerra, por ejemplo, tratados que prohíben el

empleo de armas láser cegadoras, minas terrestres y armas quimicas o biológicas. Por

su parte el derecho internacional de los derechos humanos, comprende convenios o

tratados a nivel universal y regional, su princ¡pal instrumento lo constituye la

Declaracrón Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General

de las Naciones Unidas en 1948.

'2J
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2. Derecho de los tratados

El derecho de los tratados, es conocido como aquel cuerpo jurídico conformado

todos Jos tratados, conven¡as pactos, protacolos y acuerdos, celebrcdos par

Estados y que conlienen derechos y obligaciones para los mrsmos Básicamente

tratados, son acuerdos de voluntades en virtud del principio pacta suni servanda.26

Por otra parte los tratados también pueden ser rnstrumentos constitutivos de una

otganización internacional. A su vez, los tratados o cualquier instrumento internacional,

pueden ser o convertirse en parte integrante del derecho interno de uno o más Estados.

Sobre este respecto. Antonio Remiro Broións. define al derecho de los tratados como:

"el conjunto de normas, internacionales e internas, que rigen la vrda de los tratados

desde su formación a su terminación. pasando por todos sus efectos y alteraciones".2T

El derecho de los tratados, ha sido codificado de manera amplia en la Convención de

Viena sobre el Derecho de ios tratados la misma entro en vigencia en 1980 y ha sido

ratificada por la mayoría de los Estados Se considera que sus disposiciones tienen el

carácter de autondad en materia de derecho de los tratados, rnclusive para aquellos

Estados que no son parte. La Convención de Viena, establece que los tratados

por

/os

los

-o.J on é.a¿q-eig r,c" 05p".lo.oebe m¿nle er5e o lopdlLdooob g¿
' Brotóns Anton o Re¡ ro Ob. C¡t. P¿q I 14
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lnternaoonales. sean bilaterales o muliilaterales, son derechos definidos de manefa^ l:'--'

circunstancial como acuerdos regidos por el derecho intemacional, esto derivado que

este orden lurídico es el que se aplrca a las relacrones entre los sujetos de derecho

internacional.2b

El Artículo 2 a de la Convencrón de Viena. define a los tratados internacionales como:

"un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por e detecho

internacional, ya conste en un instrumento ún¡co o en dos o más instrumentos conexos

y cualquiera que sea su denomrnación particular"

Los tratados internacionales, por consiguiente se rigen por la d sposición según la cual

éstos son vinculantes entre las partes y deben ser cumplidos principalmente bajo el

principio fundamental de buena fe este principio también es retomado en la parte

considerativa de la Convención de Viena, como el principro de pacta sunt servanda, el

cual constituye uno de los pr¡nc¡pios del derecho internacional más antiguo.

Además, de principio de buena fe, los Estados al ser partes de los tratados, tienen ia

obligación de cumplir con el contenido de los mismos. así, la Convenc¡ón de Viena en el

Articulo 27, al referirse al derecho interno y a la observancia de los tratados. dice que:

'Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificacrón

del incumplimiento de un tratado'.

Los tratados se clasifican de la siguiente manera:

" Conve¡c ón de V¡ena sobre el Derecho de os Tr¿tados, ¿doirtada en V ena e 23 de mayo de 1969

2ii



a) Por el número de partes: Según el número de sujetos procesales, estos pueden ser

bilaterales o rnultilaterales. En el caso de los multilaterales, existen tratados a nivel

universal es decir que cualquier Estado puede ser parte; a nivel regional, en donde los

mismos están restringidos por razón espacial o continental.

b) Por el contenido Según la maieria especifrca contenida en los tratados, que

persiguen objetivos comunes según los sujetos parie. entre estos están los tratados en

materia de comercio, sobre derechos humanos y otras materias.

c) Por la duracrón: Fxisten algunos tratados internacionales que dentro de su

redacción, contemplan un espacio temporal para su vigencia. Especiaimente este tipo

de traiados se dan para actividades comerciales o de cooperaclón específicas, que en

determinados casos los mrsmos pueden ser proffogados El ejemplo especifico en el

caso de Guatemala, es el acuerdo suscrito entre Naciones Unidas (organrzación

lnternacional) y el gobierno de Guatemala para el esiablecimiento de la Comisión

lnternacional Conira la lmpunidad (ClClG), el cual inlcialmente tenía una duración de 2

años y el mismo fue prorrogado por un periodo igual.

d) Por la forrna de ceiebración: Hay tratados rnternaoonales que dependiendo de la

formalidad para su aceptacrón requieran muchas veces además de la firma del Órgano

Ejecutivo, la aprobación o agotar el proceso nterno del Órgano Legrslatrvo a estos

tratados algunos autores ie llaman tratados solemnes en car¡bio existen otros que

requieren in.came'.le la fi|.na y aceplación del Órgano Ejecutivo.

21
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Al respecto de los tratados. Antonio Remiro Brotóns menciona "que lo prrrnero qu: ": "
cabe subrayar es su perennidad, puesio que desde que exrsten comun¡dades políticas

dispuestas a relac¡onarse existen traiados. El tratado es la fuente por excelencia de

derechos y obligaciones y excelente coadyuvante en la formación de normas. Si

asumrmos una perspectiva histórica advertlmos que los tratados no sólo sirven la

memoria colectiva de 1as relaciones lnternaoonales, sino que permlten marcar la

expans¡ón material del derecho intemacional y los objetivos prloritarios de los miembros

de la sociedad internacional. La evolución de¡ obleto material de los tratados fue

acompañada de su creciente complejidad iécnica de los tratados bilaierales de carácter

recíproco y en racimo se pasó a los multilaterales, convirtiéndose éstos cada vez con

mayor frecuencia no sólo en el principal agente motor de las normas generales sino

también en la base de regímenes de regulación autónorna gobernadas por

organizac¡ones internacionales".2e

El derecho de los tratados, por ser ese conjunto de rnstrumentos que contienen el

corpus iuris del derecho internacional, que contiene derechos y obligaciones para los

Estados, a través de su evolución han nspirado y trasladado su contenido a muchas de

las constituciones y a las normas ordinarias de los Estados.

2.1. Forma de creación de los tratados

La Convención de Viena sobre e1 Derecho de los Tratados en el Artículo 6, estipula que

"todo estado tiene capac¡dad para celebrar tratados" Esto de a guna manera por lo que

2e Arotó¡s Anton o Rem ro Ob- C¡t. Páo 313
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se mencionó en el capítulo l, respecto a que según el derecho int"rnu"¡on)it '','-!'

históricamente únicamente reconocía a los Estados como únicos sujetos de derecho

internacional, sin embargo. como también ya fue abordado la evolución del derecho

internacional, el surgimiento del derecho internacional de los derechos humanos, dieron

paso a la creación de las organizaciones internacronales y a su reconocimiento como

sujetos de este sisterna normattvo.

A su punto de visia, Antonio Remiro Brotóns, refiere que: "Un tratado es el resultado de

una serie de actos sucesivos cuya realización compone las cuentas de un

procedimiento sometido a reglas rnternacionales, generalmente dispositivas e internas.

Al hablar de formación o celebración de los tratados, aludimos al conjunto de actos

mediante los cuales se concibe, gesta y nace un tratado internacional. La celebración o

formación del tratado desemboca, cuando prospera, en su enlrada en vigor siendo a

partir de ese momento obligatorio para las partes".30

Para hablar de creación de los tratados, como bien se menclona exlste un

procedimiento establecido que conlleva varias etapas, dentro de las mismas las más

relevantes son las siguientes

a. Fase de negociación: Para inrciar con esta fase, debe existir una idea, propuesia o

proyecto de tratado. es decrr que un Estado o un grupo de elios. tengan la voluntad de

crear un instrumento internacional relativo a alguna materia. Para elio hay que tomar en

cuenta que el sujeto o sujetos que deseen la creación de un nuevo iratado, tengan la

r0 Broió¡s, Anton o Remiro ob- c¡t. Pág 351
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capacrdad para negociar. Para lo cual 1a misma Convención de Viena

de los Tralados establece en el Artículo 7, algunos cr¡terios sobre la

actores o representanies de los suJeios de derecho internacional

capactdad pafa fea.izar eslas negociaciones

\...
sobre e Derechov -

capacidad de ios

que tienen dicha

Durante el proceso de negociación. debe fijarse el contenido normatrvo de los tratados

internacionales lo cual conlleva un intercambio bilateral de propuestas y

contrapropuestas .ealizadas por las partes conforme al principio de buena fe. Luego de

estar consensuado el tratado. se estaría concluyendo con la parte de la negoc ac ón y

se procede a las sigurentes fases en cuanto a los instrumentos internac¡onales

convencionales. En el caso de las resoluciones. luego de la etapa de negociacion se

propone el texto consensuado y se procede a la votactón para su aprobaclón

b. Fase de adopción Esta se da cuando todos los suletos acuerdan el contenjdo de un

tratado, para lo cual se procede a su redacción f nal. La fase de adopción entonces, es

aquella en la cual luego de la negociación, todos los suletos dan su consentimiento o

aprobación a tratado. En esta fase aun el traiado no es vál¡do y únicamente se tiene un

consenso sobre su contenido a espera de la fase de autentlcación del mismo. Toda vez

que se da ]a adopción de un tratado, se da por terminada la etapa anter¡or de

negociación, aduciendo que 1a misma fue desarrollada con éxito

En el caso de los tratados que se negocian en las organizaclones internacionales, no es

necesano contar con un acuerdo o con un consenso unánime, pues salvo que el mismo

tratado contenga alguna disposición especial, para su adopción basta con la

conformidad de dos tercios de los sujetos presentes y votantes.

3t)
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c. Fase de autenticación Una vez que los sujetos negociadores dan por terminada la -

negociación y la adopción y ya se cuenta con un texto del tratado, se procede a su

autenticación. Para La autenticación la Convención de Viena, en el Artículo 10 menclona

que el texto de un tratado quedara establecido como autentico y definrtivo a) mediante

el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los Estados que hayan

participado en su elaboración; o, b) a falta de tal procedimiento, medianle la firma, la

firma ad referéndum. o por la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en

el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto

De igual forma, el tratado se entiende autenticado cuando en su texto o en el acta final

de la conferencia en la que figura dicho texto consta la firma o la rúbrica de los

representantes de los Estados o de alguna organización lnternacional en su caso.

Luego de concluidas las fases de negociación adopción y autenticación se lleva a

cabo el proceso de ratificación, esta etapa no es más que la confirmación por parte de

los sujetos de derecho internacional de lo actuado por sus negociadores. Actualmente

para el proceso de ratificación, existe un lapso de tiempo entre la firma y éste para lo

cual se han creado mecanismos internos de los Estados que dan los linearnientos para

realizar dicho proceso.

En el caso especifico del Estado de Guatemala, la Constitución Politica de la República

de Guatemala, en el Titulo lV, Capítulo ll, Artículo'171.1 establece que además de las

atribuciones del Organismo Legislativo, este también tendrá la de 'aprobar. antes de su

ratificación los tratados. convenios o cualquier arreglo internacional".

tl
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Como bien se mencionó anteriormente, luego de la fase de autenticacion (la firma del

tratado), para que el mismo surta efectos, derechos y obligaciones, debe ratificarse el

rnismo, en este sentido como es el Congreso de la República de Guatemala el que

tiene esa facultad, el proceso de ratificación se realiza por medio de la presentación por

parte del Organismo Ejecutivo de una iniciativa de ley. la cual debe aprobarse con

mayoría simpie, es decir con los votos favorables de la mitad de dipulados más uno

Luego de decretarse la ley de ratificación del tratado en cuestión, pasa a sanclón por

parte del Órgano Ejecutivo y posteriormente a su publ¡cación en el diario oficial, como

cualquier otro decreto, posteriormente por medio de los canales diplomáticos, a través

del Ministerio de Relaciones Exteriores, se deposita el instrumento de ratlficación en el

órgano correspondiente o en su caso en la secretaria general de la organización

internacional competente.

Luego de agotado este proceso, el tratado en cuestión entra en vigor, dependiendo de

la modalidad que se haya establecido en el mismo, ya sea por fecha estipulada para

que surta efecto, o al contener el número de ratificaciones est¡puladas en el tratado

para que éste entre en vigencia. En todo caso al momenio de cumpllrse la forma

acordada para la entrada en vigencia del tratado, este produce efectos obligatorios para

las partes que han manifestado su consentimiento y adquieren supremacía sobre las

disposiciones legislativas en el ámblio interno de los Estados

En este sentido, el Artículo 46 de la Constitución Política de la República de Guatemala,

plantea la preeminencia del derecho internacional y al respecto refiere: que "se

32
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establece el principio general de que en materia de derechos humanos. los tratados y -.
convenciones aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre,el

derecho ¡nterno", con lo cual al rnomento que el Eslado de Guatemaia manlfiesta su

consentimiento y ratifica algún tratado internacional en materia de derechos humanos,

llene la obligaioriedad de cumplir con el mismo y de revlsar su legislación interna para

no contravenir dicho tratado.

En el caso de que no sea un tratado nuevo, o un Estado no haya participado en sus

distintas etapas de creación (negociación, adopción y autenticación), pero quiera

obligarse a los términos del tratado ya negoclado, adoptado por otros Estados y

vigente, existe un proceso llamado accesión o adhesión, como una forma de

manifestación del consentimiento de los Estados, así lo estipula el Artículo 15 de la

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

E proceso de adhes¡ón, es básicamente el m¡smo que en el caso de un tratado nuevo,

la única diferencia radica en que el Estado que se adhiera no pariicipo en todo el

proceso de creación del mismo sin embargo, toda vez se haya conclutdo con el

proceso de adhesión, el Estado adherido tendrá las mismas caildades y compromisos

de cumplimrento como el resto de Estados partes

2.1.1. Reservas

Las reservas en los tratados, son una institución que permite que algunos Estados que

durante el proceso de negociación, no esiuvieran de acuerdo con algún punto

.13
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especifico del tratado pueda convertirse en Estado parte del ¡nstrumento ,nternacion)É"I/

pero reservándose el derecho de aplicar cienos cuestrones planteadas, ya sea por no

adapiarse a su forma de gobierno, a su derecho interno o stmp emente por no tener un

consenso sobre la cuestión. Es decir que las reservas son un instrumento que permite

que los Estados puedan consentir la creación de un tratado pero discernlr en algún

punto específico, siempre y cuando el tratado lo permlla o que el asunto que causa la

divergenoa no contenga la garantía y el respeto de derechos fundamentales o en su

caso que no sea contrario a iodo e espífltu o contenido del instrumento internacional.

La reserya entonces debe ser entendida, como una enmienda que uno de los suletos

contratantes puede hacer al texto del tratado, con el obieto de excluir o modificar los

efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplrcación a dicho sujeto

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el Artículo '19, regula lo

concerniente a la formulación de las reservas, indicando que: 'Un Estado podrá

formular una reserva en el momenio de firmar, ratrf¡car, aceptal o aprobar un tratado o

de adherirse al mismo a menos: a) que la reserva este prohibida por el tratado, b) que

el tratado disponga que únicamente pueden hacerse determinadas reservas, entre las

cuales no figure de que se trate, o c) que, en los casos no previstos en los apartados a)

y b), la reserva sea incompatible con el objeto y fin del tratado (Artículo 15)".

Para que las reservas sean efectivas, no se necesita contar con la aprobación del total

de los demás Estados miernbros, a menos que el tratado así lo estipule en su texio

corno una condición para que las reseryas hechas por los miembros puedan hacerse

3l
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efectivas, regularmente una reserva se vuelve afectiva cuando al menos uno de los

Estados contratantes acepta dicha reserva. Las reservas realizadas y aceptadas o

efectivas, no modifican ni alteran el resto del tratado, únlcamente restringen en la parte

conducenie al objeto de la reserva

Al igual que las reservas pueden realizarse por cuaiquiera de las partes contratantes,

en cualquier etapa de creación de los tratados, la misma también puede ser retirada en

cualquier momento por el Estado que la haya realizado, de ¡gual manera el ret¡ro no

estará condicionado a la aceptación del Estado que haya aceptado en su mornento la

reserva, bastara simplemente con que el Fstado aceptante reciba la notificación del

retiro de la m¡sma, con la única excepción que el tratado estipule en su texto algo en

contrario

En cuanto al procedimiento para la realización, obleción y retiro de reservas, tiene como

requisitos que las mismas deben presentarse por escrito por los Estados que ya han

consentido y rat ficado el tratado al que se refiera la reserva y a los posibles Estados

que estén en proceso de consentir o eventualmente puedan ser parte dei mlsmo En el

caso de las reservas que se realizan en la etapa de firma del tratado, deben ser

confirmadas al momento de rnanifestar su consentimiento en obligarse al iratado en

cuestión

.Jc
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2.1.2. lnterpretac¡ón

Al hablar de la inierpretación de los tratados internacionales pareciera ser que no

debería existir mucho debate sobre este aspecto. puesto que debería entenderse que la

interpretac¡ón de los mismos se realizara conforme a lo que se estipuló en su contenido

al rnomento de ser redactados, sin embargo, derivado de las situaciones particulares de

cada sujeto contratante, en muchas ocasiones pueden darse situaciones de

interpretación erróneas o conforme a la conveniencia de cada caso concreto, que en

algún mor¡ento puede causal la dtvergencia en el contenido de una norrna internacional

o crear varias interpretaciones desvlrtuando el espíritu y el objeto con que fue creada

Al respecto de la interpretación de los tratados. Max Sorensen, refiere que: "Las

circunstancias especiales de la comunidad de los Estados, exciuye la pos¡bilidad de la

adopción por el derecho internacional de la regla de algunos sisternas de derecho

interno. al efecto de que el proceso de ¡nterpretación de un documento debe limitarse al

contenido del documento rnismo, considerándose todc lo demás como irrelevante" 3l

A pesar que la discusión sobre la tnlerpretación de los tratados ha sido un tema de

mucho debate y se han escrito innumerables textos al respecto, no ha se ha logrado

tener un consenso especifico sobre este tema. ya que es muy complejo contar con

reglas objetivas que permitan establecer los critelios para la interpretación de los

tratados más a lá de las que establece la Convención de Viena sobre el Derecho de los

Tratados, como reglas generales de interpretacrón en el Artículo 31, el cual menciona

3r Sore¡se¡ [/ax. ob. cii. Pág 229
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de igual rnanera apL¡ca para su ¡nterpretación. Pero en el caso que este pnncipio no 
"""\4""" 

"

suficiente para dilucidar una controversia, hay que atender al sentido y objeto propio del

tratado y tomar en consrderación todos los antecedentes de creación del tratado.

Por últrmo hay que tomar en consideración, que el mayor problema de interpretación de

los tratados se ha dado en el seno de las organizaciones internacionales. regularmente

al momento de velar por el cumplimrento de los rnismos por medio de alguno de los

mecanisrnos existentes (comités específicos de los iratados, en la loma de decisiones

de casos contenciosos) para ello las organizaciones internacionales por medio de sus

resoluciones o recomendaciones han expresado o han sentado algunas otras reglas de

interpretación de los tratados, por lo tanto al momento de encontrarse con algún

problema lnterpreiativa, además de revisar los antecedentes y el contexto debe

revisarse todo lo actuado por las organizaciones internacionales

2.1.3. Efectos

Los efectos en los tratados internacionales, deben verse desde dos puntos de vista, e

pnmero dependiendo de la entrada en vigenc¡a del tratado para que surta efectos sobre

los Estados contratantes en segundo lugar sobre la responsabilidad implíclta en la

ratificación o adhesión a un tratado Sin embargo la entrada en vigor no es rnás que la

fecha que se estrpule para que el mismo surta los efectos implícitos en él e inicien a

operar las obligaciones contenidas en el tratado
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En relación a la entrada en vigor, esta se toma regularmente a partir de la fecha desde\' -- -' i7

la cual opera el tratado. En este sentido, la entrada en vigor depende de cómo 10

hayan delado eslablecido en el texto del tratado, por ejemplo en el caso que se

establezca que lo único necesario es la firma. el mismo seria vigente al momento de

que se suscriba la ultima firma. pero para el caso de los tratados que necesitan ser

ratificados, la entrada en vigor seria al momento de cornpletarse el núrnero de

ratif¡caciones necesarias que se hayan estab,lecido para este caso

Ahora en relación a las obligaciones implíotas en el tratado, la entrada en vigor de un

traiado surte efectos obligatorios para las partes que han manifestado su

consentimiento y estos adquieren supremacía sobre las disposiciones legislativas del

árnbito nacional. Lo cual hace que los tratados se cumplan íntegramente siempre balo

el principio pacla sunt servanda

En el mrsmo sentido. los tratados internacionales también en algunos casos pueden

surtir efecto rnás allá de sus conlratantes, al respecto Carlos Jiménez Piernas.

rnenc ona que. "los tratados internacionales no son obligatorios para los sujetos que no

son parte de los mismos, sin embargo, en determinadas circunstancias pueden crear

derechos V obligaciones para estos terceros, siempre que sea ésta la intención de las

pades y medie una aceptación del tercero".32

Los efectos en relación a los derechos y obligaciones que emanan de los tratados

dependen de los que específicamente sean señalados por e1 instrumento internacional

'2 Jiménez P ernas, ca¡os Ob. C¡t. Pág 122
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Sin embargo, estos van estrechamente relacionados a los suietos 0", o"ru.n5k"''l

internacional. es decir los Estados, pero por ser ésios colectividades formadas por

personas indivlduales, el objeto ultimo de todo lratado y de todo el derecho

internacional es el bienestar o ia convivencia de los individuos. Es por ello que en su

mayoría, ios tratados refieren a derechos, libertades y capacidades de las personas

individuales, a quienes recurrentemente le son otorgados los derechos, a su vez, que la

mayor parte de obligaciones deflvan en los Estados como gatantes de Ios mismos.

Esto por supuesto va ligado a los efectos que deben surtir los tratados lnternaclonales

al volverse parte del derecho interno de los sujelos coniratanies, es asi como se

materializa o se Iogra incidlr no solo en el cumpllmiento de los tratados s¡no en

ga.anltzat que los derechos, libertades y capacidades sean gozadas por 1as personas

individuales Además de quedar establecido en el ordenamiento juríd¡co internacional y

de ser ¡ncorporado al derecho interno, para los tratados regularmente existen otros

mecanismos de cumplimiento por parte de una organización internacional o del Estado

que sea depositario del tratado. con la finalidad que si un suJeto contratante no

ejecutara su cumplimiento, poder aplicar alguna sanción sobre el Estado que ha

incumplido.

Los efectos de los tratados entonces son aquellos que se producen al momento que

ésie entra en vigor, como ya lo hemos apuntado, puede ser al momento que se produce

a firma del mismo si así lo han convenido los conlratantes o al rnomento de que exislen

el número acordado de ratifrcaciones y adhesiones es a partir de allí que se activan los

l0
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hagan efecl vos los oerechos v '-" ")/mecanisrnos existenles para corroborar que los Estados

cumplan sus obligaciones establecldos en el tratado

2.1.4. Term¡nación o suspensión

Al hablar de terminación o de suspensión del tratado, hay que tomar en consideración

que son dos instrtuciones distintas, así la terminac ón reftere a la retirada por parte de

uno de los suletos confatantes de su voluntad ante el objeto y los derechos y

obligaciones que emanan del tratado esta supone la completa exiinción de los efectos

jurídicos en el caso de la suspensión, esta puede darse únicamente por un lapso de

tiempo, es decir que el tratado delaría de producir sus efectos por un tiempo

determinado.

Esto significa que un tratado en algún momento puede terminar o suspenderse su

aplicación, liberando a las partes contratantes de la obligación de seguir curnpliéndolo

de forma definitiva o temporal. Regularmente las circunstancias para la termrnación o

suspens ón de un tratado, están dadas por la naturaleza de las cosas o en la voluntad

de una o varias paÍes contratantes. Aunque la terminación y ia suspensión tienen a ser

distintas como ya se ha señalado, las relacrones entre ambas son estrechas, en

especial la suspensión como una forma de limitar la obligación por un tiempo

determinado, sin llegar a que algún sujeto contratante en determinado momento tome la

decisión de llegar a darla por terminada. dejando en la poslbilidad de que al cesar la

causa de suspensión e1 tratado vuelta a surtir sus efectos.

1i
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En este sentido, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados l."nu,)k"'-ry'

conjuntamente lo relativo a la ierminación y suspensión de los tratados. así en el

Artículo 54. refiere a la termrnación de un tratado o retiro de él en virtud de sus

dlsposiciones o por consentimiento de las partes, y el Artículo 57, refiere a la

suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones o por

consentimiento de las parles en ambos artículos se estlpula lo mismo, indicando que:

"la termrnación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener lugar: a) conforme a

las disposiciones del tratado, y b) en cualquier momento, por consentimiento de todas

las partes después de consultar a os demás Estados contratantes'.

La terminación o la suspensión de los tratados, también pueden darse por cualqurera

de las sigurentes causas, a) una grave vrolaoón al lratado por una de las partes, b) por

una lmposibilidad subsiguiente de cumplimjento; c) un cambio fundamental en las

circunstancias con que se celebro la creaoón del tratado, y d) la aparición de una nueva

norma imperativa de derecho internacional general

2.2. La Convenc¡ón Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)

El Estado de Guatemala, es parte de la mayoría de rnslrumentos internacionales de

derechos humanos existenies, tanto en el ámbito del Sistema Universal como en el

Sistema lnteramericano de protección a derechos humanos, sin embargo, por la

temátrca de esta tesis, haremos referencia y ana|zaremos únrcarnente la Convención

Amer¡cana sobre Derechos Humanos, conocida también como Pacto de San José, para

luego en los siguientes capítulos hacer referencia a sus efectos y al funcionamiento de

1'¿
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oblrqacrones que trenelos órganos del Sistema lnteramericano sus cornpetencias y las

el Esiado guatemalteco.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, fue firmada por el Estado de

Guatemala. el 22 de noviembre de 1969, ratificada el 27 de abtil de 1978' y el depósito

correspondiente fue realizado el 25 de mayo del mismo año de ratrficación

Al momento que el Estado guatemalieco realizo la ratificación, hrzo una reserva sobre el

Artículo 4. inc¡so 4, referente a: 'En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por

delitos políticos ni comunes conexos con los políticos" Esto derlvado que la

Constitución de la República de Guatemala de 1965, vigente en ese momento, en el

Artículo 54, solamente excluía de la aplicación de la pena de muerte a los delitos

políticos y no contemplaba a los delitos comunes conexos con los políticos.33

Dlcha reserva rcaltzada al momento de 1a ratificación por el Estado de Guatemala al

Artículo 4.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos' fue retlrada

mediante Acuerdo Gubernativo No 281-86. de fecha 20 de mayo de 1986, por que la

reserva realizada al momento de la ratificación en el año de 1978, e¡ ese rnomento ya

carecía de sustento constitucional derivado de la entrada en vigencia de la nueva

Constitución Politica de la República de Guatemala el 14 de enero de 1986, se incluyo

dentro del artículo 18 que regula lo concernrente a las prohrbiciones para la aplicación

33 comsión lnteramercana de Derechos Humanos Documentos bás¡cos en materia de derechos humanos en el
sistema inte¡amer¡canoi Cóñvenc¡ón Americaná sobre Derechos Humanos Pág 22
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de la pena de muerte, en su inciso d), la limitación de aplicar esta pena a los reos d

delitos politicos y comunes conexos con los políticos.

2.2-1. H¡storia

Los antecedentes de la Convención Amerlcana se remontan a la Conferencia

lnteramericana celebrada en Nléxico en 1945 la cual encomendó al Comité Jurídico

lnteramericano la preparación de un proyecto de declaración Dicha idea fue retomada

en la quinta reunión de consulta de Ministros de Relaciones Exteriores que se reunró en

Santiago de Chile en agosto de 1959 y decidió impulsar la preparación de una

convención de derechos humanos 3o

El proyecto original de la Convención fue elaborado por el Consejo lnteramericano de

Jufsconsultos, fue sometido al Consejo de la Organización de Estados Americanos'

OEA, y sujeio a nuevo proyecto de Convención. A fln de analizar los diferentes

proyecios, la OEA convocó a una Conferencia Especializada lnteramericana sobre

derechos humanos la cual se reunió en San José de Costa Rica del 7 al 22 de

noviembre de 1969 La entrada en vigor de la Convención Americana en 1978 pemitió

incrementar la efectiv¡dad de la Comisión lnteramerrcana de Derechos Humanos. la

cual ya era un órgano independiente de la OEA, asimlsmo en su redacción se creó la

Corte lnteramericana de Derechos Humanos y permitió mod¡ficar la naturaleza jurídica

de los instrumentos en los que se basa la estructura institucional.

:'comisión lnteramericana dé Derechos Humanos Pág 3
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A finaies del año 2O11 24 estados americanos son parte de la Convencron Americana

de Derechos Humanos. existiendo únicamenie un antecedente del Estado de Trinidad &

Tobago que en el año de 1998. presentó un documento a la Secretaria General de la

Organización de Estados Americanos, denunciando la Convención Americana sobre

Derechos Humanos.

Adicionalmente a la Convencrón Amencana sobre Derechos Humanos, la OEA, adoptó

en el año de 1988, un protocolo adicional a esta Convención, en materia de derechos

económicos, sociales y culturales, llamado también Protocolo de San Salvador, el cual

entró en vigencia el '16 de nov¡embre de '1999. Para este nstrumento internacional, el

Estado Guatemalteco lo firmo el 17 de noviembre de 1988 durante el decimoctavo

periodo ordinario de la Asamblea General de la OEA. el mismo fue ratificado el 30 de

mayo del año 2000 y depositado el jnstrunrento de ratrficación el 05 de octubre del

rnismo año de ratiflcación

Además del anterior. existe olro instrumento internacional adicional llamado "Protocolo

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolic¡ón de la Pena

de Muerte" adoptado por los Estados americános el 8 de junio de 1990, el cuai eniro en

vigencia el 28 de agosto de 1991 sin ernbargo este instrumento internacional no fue

firmado n¡ ha sido ratificado por el Estado de Guatemala, por aun contemplar la

aplicación de la pena de muerte dentro de su legislación.

1¡
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La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el preámbulo. hace referencia

a que: "su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las

¡nstituciones democráticas, un régimen de liberlad personal y de justicia soc¡al, fundado

en el respeto de los derechos esenciales del hombre"

Asimismo,lustifrcanlanecesidaddequeexistaunaproteccióninternacronalsobrelos

derechos esenciales del hombre, por medio de una legislación internacional

convencional y coadyuvanle o complementarla al derecho interno de los Estados

americanos, así mrsmo tetoman los principios de 1a Declaración Un versal de los

Derechos Humanos en cuanto a la libertad a que las personas deben vivir una vida

digna y al pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales, así como de

sus derechos civiles Y Polítlcos.

En cuanto a los derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos

Humanos. en su Parte I establece los deberes de los Estados y los derechos

protegidos, en su Capítulo lquedan establecldos la enumeración de los deberes del

Estado, Artículos '1, obligación de respetar los derechos y 2 deberes de adopiar

disposiciones de derecho interno El Capítulo ll regula los Derechos Civiles y Políticos

del Artículo 3 al 25. siendo estos: derecho al reconocimiento de la personalidad lurídica,

derecho a la vida derecho a la integridad personal, prohibiclón de la esclavitud y

servidumbre, derecho a la libertad personal, garant ías judiciales principio de legalidad y

de retroactividad derecho a indernnización protecc ón a la honra y de la dignidad,

+6
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libertad de conciencia y de religión, libertad de pensam¡ento y de expresron, detecho de- '::"2

rectificación o respuesta, derecho de reunión, libertad de asociación, proiección a la

familia. derecho al nombre derechos del niño, derecho a la nacionalrdad derecho al a

propiedad privada, derecho de circulación y de residencia derechos políticos, igualdad

ante la ley y protección Judicial

El Capítulo lll de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece lo

relativo a los derechos económicos. socrales y culturales en el Ariículo 26 Si bien la

Convención Americana únicamenie eslipula el reconocrmiento de estos derechos y

llaman a los Estados partes a adoptar las rnedidas necesarias tanto a nivel interno

como medlante la cooperación internacional para lograr progresivamente el efectivo

goce de estos derechos. No obstante, con el objeto de asegurar y hacer efectjvos estos

derechos. en la decimoctava Asamblea General de la OEA, los Estados americanos el

17 de noviembre de 1988, adoptaron un protocolo adicional a la Convencrón

Americana sobre Derechos Humanos en maieria de derechos Económicos. Sociales y

Culturales, conocido como Protocolo de San Salvador, por ser adoptado y firmado en

esta ciudad. Este protocolo reconoce explícrtamente estos derechos y obliga a los

Estados parte a su garantía y respeto, además este protocolo se convierte en un

instrumento internacionai subsrdiario a la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, para en algún momento hacer Jusiiciables los derechos económ1cos. sociales

y culturales

El Capítulo lV del Artículo 27 al 31, establece lo relativo a la suspensión de garantías,

interpretación y aplicación contemplando lo s gr.rienie suspensión de garantias, clausula

1i



l..J'.ii,:...
!-; (rl.;, il
,?.---,i.,'
\ ".,.'

federal, normas de interpretación, el alcance de las restr¡cciones y el reconocimiento de

otros derechos. El Capíiulo Vl, que comprende únicamente el Añículo 32, establece los

deberes de las personas, específicamente la correlación entre deberes y derechos

Luego la Convención Americana sobre Derechos Humanos. en sus capítu os y articulos

siguientes, contempla los medios de protección existentes y regula especialmente lo

relaiivo a la Comisrón y Corte lnteramericana de Derechos Humanos, luego en su parte

final, en el Capítulo X estipula lo relativo a la firma, ratificación reserva enrnienda.

protocolo y denuncla de este instrumento internacional. concluyendo en el capítulo Xl

con algunas drsposiciones transitorias

En relación al contenido de la Convención Americana sobre Derechos Hurnanos. Héctor

Faúndez Ledezma, apunta algo muy importante. al respecto menciona que: "un aspecto

drgno de destacarse es que el catálogo de derechos protegidos por la Convención

Americana es más extenso que el de cualquier otro lnstrumento internacional sobre

protección a derechos humanos Por ot€ parte, y sin perjuicio del tratamiento

diferenciado a que se somete a unos y otros, la Convención se refiere tanto a los

derechos de la corte tradicional, los derechos civiles y políticos, como a los derechos

económicos socrales y c¡'tu"ales l

:t El s¡stema interamer¡cano de protección a derechos h¡rmanos, aspectós inst¡tucionales y procesales Pág

69
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CAPíTULO III

3. S¡stema lnieramericano de Protección a Derechos Humanos

El Sistema lnteramericano de Protección a Derechos Humanos, es el sistema regional

del continenie americano, el cual fue creado por los Estados como un rnecanismo pata

asegurar y garantlzar el pleno respeto a los derechos humanos en este continente.

Este sistema de protección a derechos humanos, fue establec¡do corno parte de la

OrganLzación de Estados Arnericanos, OEA, que no es más que una organizacrón

internacional conformada por los Estados de la región, Ia cual cuenta dentro de sus

órganos principales los siguientesr a) una secretaria general, b) la asamblea general: y

c) un consejo perrnanente. Como se vislumbra su estructura es muy parecida a la de la

Orga¡ización de Naclones Unidas, ONU, que tiene una competencia a nivel mundial

La OEA, con la finalidad de contar con un slstema de protección a los derechos

humanos. que pud¡era conocer de ios asuntos relacionados con el cumplimiento de los

compromisos contraídos por los Estados parte de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos, creó dos órganos principales y autónornos que conforman este

sisterna de protección, siendo estos La Comistón lnteramerlcana de Derechos

Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Además de la Convención Americana, de la Comisión y la Corte lnteramericana

Derechos Humanos, el Sistema lnteramericano está conformado por una ser e

de

de
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instrumentos específicos que son parte

rnateria de derechos humanos propias de

subsidianos a la Conve^ción ATerica^a

lnteramericano.

del conjunto de normas

la región, que funcionan

para ser lusticiables por

internacionales en

como instrumentos

medio del Sistema

Los lnstrumentos de referencra son:

A La Convención lnteramericana para Prevenir y Sancionar la Toriura.

B La Convención lnteramericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Vlolencia

contra la l\,4ujer. Convención de Belém do Pará.

C. La Convenc¡ón lnteramerjcana sobre Desaparición Forzada de Personas

D. La Convención lnteramericana para la Eliminación de todas las Formas de

Drscriminación contra las Personas con Discapacidad

Adicionalmente a estos insirumentos específicos existen otros instrumentos

internacionales regionales como: la Declaración Americana de los Derechos y Deberes

del Hombre, la Carta de la Organizaclón de los Estados Americanos la Carta

Democrática lnterarnericana, la Declaración de principios sobre libertad de expresión

Además de estos, existen otros instrumentos internacionales que reglan el

funcionamrenio del Sistema lnteramericano como lo son el Estatuto y el Reglamento de

la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos y el Estatuto y el Reglamento de la

Corte lnteramericana de Derechos Humanos.
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El Sister¡a lnterarnericano de Protección a los Derechos Humanos, es un srslema {"'

subsidiario a ios sisternas jurídicos internos, es decir que cuando existen violaciones a

los derechos humanos en un país y las mismas no son efeclivamente investigadas y

sancionadas, se puede acudir al ststema regional con la finalidad de obtener una

reparación adecuada y en búsqueda de uno de los principales objetivos del Sistema

lnteramericano siendo esta la garanlía de no repeticón es decir lograr prevenir que

estas violaciones no vuelvan a darse en un Estado

3. 1. Antecedentes histór¡cos de creac¡ón

Como se ha señalado antes, el Slstema lnteramericano de Protección a Derechos

Humanos, fue creado en el marco de la Olganización de Estados Americanos, OEA,

por lo tanto los aspectos históricos de este sistema deben señalarse desde este

Organismo Regional. Básicamente el sistema lnteramericano da sus lnicios en el año

de 1948. en la novena Conferencia lnternacLonal lnteramericana, celebrada en Bogotá,

Colombia, en donde los Estados Amerlcanos aprobaron dos de los principales

instrumentos regionales, siendo estos: La Carta de la Organización de los Estados

Americanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

Posteriormente en la quinta reunión de Ministros de Estado, celebrada en Santlago de

Chile el 12 de agosto de 1959 se decidió crear a la Comisión lnteramericana de

Derechos Humanos como un mecanismo que velara por la promoción de los derechos

ya establecidos en los lnstrumentos lniernacionales regionales ya existentes
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Pero fue hasta el 25 de mayo de 1960, que el Consejo de la OEA, aprobo el Estatuto de \" '

la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, sin embargo, en esos años

únicamente tenia atrlbucones de promoción de los derechos humanos y fue hasta

1965, que sus facultades fueron ampliadas, así mlsmo. durante la lll Conferencia

lnteramericana Extraordinaria. realizada en Buenos Aires, Argentina en 1967' se aprobó

el Protocolo de Reformas a la Caria de la Organización de Estados Americanos

cambiando el estatus de la Comisión lnteramericana de ser un ente autónomo paso a

ser un órgano permanente de la OEA y se planteo la necesidad de adopiar un

insirumenlo regional en materia de derechos humanos

Fue así como en 1969. durante la Conferencia lnteramericana Especializada sobre

Derechos Humanos. se adoptó la Convención Arnericana de Derechos Humanos, en la

cual quedan ya establecidos sus dos órganos prlncipales y autónomos los cuales

conforman el Sistema lnteramericano de Protecclón a Derechos Humanos, siendo estos

la Cor¡isión y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos.

Posteriormente conforme el Sistema Regional se fue fortaleciendo y conforme a la

evolución del derecho internacionai de los derechos humanos, se fueron creando otra

serie de instrumentos internacionales específicos que ya fueron anotados en la primera

parte de este capíiulo.

Por último, es preciso r¡encionar, que el Sistema interamericano de Protección a los

Derechos Humanos, desde su creación hasta la actualidad, ha venido desarrollándose

de una manera muy positiva en pro de la promoción protección y garantía de los

r'¿



derechos humanos de la región americana esto derivado de los múltiples casos de

graves violaciones a los derechos hurnanos que ha lenido, los cuales por medio de sus

distintas resoluciones y jurisprudencia ha logrado elevar al Sistema ¡nteramericano a

un nivel muy similar al Slstema Europeo y mucho nás desarrollado que los nuevos

Sistemas Africano y Asiático.

3.2. La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos

La Comisión lnteramericana de Derechos Humanos, CIDH, es un órgano principal y

autónomo de la Organlzación de Estados Arnericanos, encargado de la promoción y

protecc¡ón de los derechos humanos en los paises de las Américas, tiene su sede en la

ciudad de Washington, DC, en los Estados Unidos de América la misrna se encuentra

conformada por 7 comisionados, personas independientes de alguno de los Estados

que conforman a OEA.

Además de los relatores, la CIDH, cuenta con una Secretaria General, quien dentro de

sus funciones según el reglarnento de la Comisión en el Artículo 13, son las srguientes

'La Secretaria Ejecutiva preparará los proyectos de rnforme resoluciones, estudios y

otros trabajos que le encomienden la Comrsión o el Presrdente. Asimismo recibirá y

dará trárnite a la correspondenc¡a y las pet¡ciones y comunicaciones dirigidas a la

Comisión. La Secretaria Ejecuiiva podrá también solicitar a las partes interesadas la

información que considere pertinente. de acuerdo con lo dispuesto en el presente

reglamento".
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En relación a los periodos de ses¡ones, aunque el Reglamento de la CIDH e"presa qug -:'i !;'

la misma debe tener por lo menos dos periodos de sestones, en la práctica la CIDH se

tiene tres periodos de sesiones al año, dentro de ios cuales en dos de eilos abre un

espac¡o para audiencias de casos contenciosos temáticas, soluciones amistosas y

mesas de trabajo, el otro periodo es utilizado para trabajo interno de la CIDH.

La CIDH, reaiiza su trabajo en base a tres pilares fundamenlales

A. El sistema de petición indlvidual,

B. El monitoreo de la situación de los derechos humanos en los Estados miembros; y

C La atención a líneas temáticas individuales

3.2.1. Funciones de la Com¡s¡ón lnteramer¡cana de Derechos Humanos

La principal función de la CIDH es la de promover la observancia y la defensa de los

derechos humanos pero estas se encuentran reguladas en distintos instrumentos del

Sistema lnteramericano de Protecclón a Derechos Humanos. así el Artículo 41 de la

Convención Americana sobre Derechos Humanos establece las s guientes funciones

A. Eslimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de América;

B. Formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los

Estados m¡ernbros para que adopten medidas progresivas en favor de los derechos
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humanos dentro del marco de sus leyes rnternas y sus preceptos constitucionales.

igual que disposiclones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos derechos,

C. Preparar los estudios e informes que considere convenientes para el desempeño de

sus funciones:

D. Solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen lnformes

sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos,

E. Atender las consultas que, por medio de la SecretarÍa General de la Oryan¡zactón de

los Estados Americanos. le lormulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas

con los derechos humanos y dentro de sus posibiiidades, les prestará el asesoramiento

que éstos le soliciten,

F Actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en elercicio de su autoridad

de conformldad con 10 dispuesto en los articulos 44 al 51 de esta Convención, y

G Rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organrzación de los Estados

Arnericanos

Por su parte el Estatuto de la CIDH en el Artículo 18, además de las facultades

contenrdas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos tarnbién agrega las

siguientes funciones en relación a los Estados miembros de la OEA

A. Practicar observaciones in loco en un Estado con la anuencia o a lnvitación del

gobierno respectivo,
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B Presentar al Secretario General el programa-presupuesio de la Comisión para que

éste lo someta a la Asarnblea General

En relación a las funciones de la CIDH con ios Estados partes de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de la CIDH en el Artículo 19 agrega

las srguientes

A. Comparecer ante la Corte lnteramericana de Derechos Humanos en los casos

prevrstos en la Convención

B. Solicitar a la Corte lnteramericana de Derechos Humanos que tome las medidas

provislonales que considere pertinentes en asuntos graves y urgentes que aún no estén

sometidos a su conocimiento, cuando se haga necesario para evitar daños irreparables

a las personas;

C Consultar a la Corte acerca de la interpretación de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos o de otros tratados sobre la proteccrón de los derechos humanos

en los Estados Americanosl

D. Someter a la consideración de la Asamblea General proyectos de protocolos

adicionales a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. con el fin de incluir

progresivamente en el régimen de protección de mlsma otros derechos y libertades, y

56



E. Someter a la Asamblea General, para lo que eslirne conveniente,

Secretario General, propuestas de enmienda a la Convención

Derechos Humanos
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por conducto deN'l';

Americana sobre

Por su parte el Estatuto de la CIDH, en el Artículo 20 establece las funciones de la

CIDH respecto a los Estados miembtos de la OEA, que no son parte de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos, acoiando las siguientes

A. Prestar particular atención a la tarea de la observancia de los derechos humanos

mencionados en los Artículos I, ll, Il, lV, XVlll, XXV y XXVI de la Declaración Americana

de ios Derechos y Deberes del Hombre,

B. Examinar las comunrcaciones que le sean dirigidas y cualqttier inforrnación

disponible; dirigirse al gobierno de cualquiera de los Estados rniernbros no paÍes en la

Convención con el frn de obtener las inforrnaciones que co¡sidere pertinentes y

formularles recomendaciones cuando io considere apropiado, para hacer más efecliva

la observancla de los derechos humanos fundamentales:

C. Verificar. como medida previa al ejercicio de la atribución prescrita en el inciso

anterior sr los procesos y iecursos internos de cada Estado miembro no parte en la

Convenclón fueron debidamente aplicados y agotados

Como se puede vislumbrar, las funciones de la CIDH se han vuelto extensas conforme

el Sistema lnteramericano ha ido evolucionando. en este sentido hay que apuntar que

la CIDH cumple sus funciones en base a los mecanisrnos existenles, dentro de estos se
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apunta el rnecan¡srno de medrdas cautelares, el cual se puede plantear a la hora de\{':/
existir una situación de emergencia o Inminencia de existir una violación a los derechos

humanos, su objetivo es prevenlr Justamente una violación a los derechos humanos. las

mismas pueden ser solicitadas a la CIDH por medio del envió de una solicitud, que

debe contener una relación de los hechos que constituyen un potencial riesgo, los datos

de identificaclón de la persona en riesgo adicionalmente se puede enviar cualquier

documentación respecto a los hechos sujetos de una posible rnedida cautelar Luego de

enviada la solicitud, la CIDH enviara dicha petición al Estado involucrado para que el

mismo responda sobre los hechos y de dilucldarse el riesgo, la CIDH solicitara al

Estado en cuestrón que tome las medidas necesarias para evitar que se lleve a cabo

una violación a los derechos humanos.

Otro de los mecanismos convencionales de la CIDH, lo constriuyen las relatorías

temáticas creadas para darie seguimiento a ternas prioritaros y enfocándose en la

protección a los derechos humanos de ciertos grupos vulnerables. dentro de las

relatorías específicas podemos mencionar: a) relatoría sobre los derechos de las

personas privadas de libertad, b) relatoria especial para la libertad de expresión; c)

relatoría sobre los derechos de los pueblos indígenas; d) relatoría sobre los derechos

de las mujeres; e) relatoría sobre los derechos de los migrantes, f) relatoría sobre los

derechos de la niñez; g) relatoría sobre los derechos de los afrodescendienies y contra

la discriminación racial h) relatoría sobre defensoras y defensores de derechos

humanos y la recién creada i) unidad para los derechos de las lesb anas, los gays y las

personas trans bisexuales e intersex.
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Las relatorías lemáircas en los últimos años han aportado mucho para la proteccrón de

estos grupos vulnerables, puesto que las relatorías con el apoyo de la Secretaría

General y de los demás relatores, han realizado informes sobre la situación de estos

derechos en la región Americana, así mismo, han creado estándares internacio¡ales

para asegurar estos derechos y avanzar hacia el curnplimiento por parte de los Estados

de la garantía y protecoón de los derechos de los grupos vulnerables. así rnismo estos

procesos han fortalecido el trabalo de a CIDH en estos temas centrales. Mucho de este

trabajo lo realizan las relatorías por medio de la realización de visitas in situ a los

Estados Ameflcanos o por medio de circular a los Estados y a la sociedad civii

cuestionarios en referencia a alguno de esios temas, para luego de obtener la

información ya sea en campo o por medio de las respuestas a los cuestionarios

elaborar los informes sobre la situacrón de algún tema en la región Americana.

3.2.2, El proced¡m¡ento ante la Com¡s¡ón lnteramer¡cana de Derechos Humanos

El sistema interamericano a través de sus dos órganos, la Comrsión y la CoÍe

lnteramencana de Derechos Humanos, como todo sistema, además de contar con un

marco legal también cuenta con una etapa procesal y ciertos requisitos mínimos que

hay que cumplir, especialmente en el conocimiento y tramite de los casos contenciosos

que son conocidos según el tramite primeramente por la CIDH y posleriormente estos

pueden lleqar a la Corte lnteramericana de Derechos Humanos

El conocimiento del procedimiento de ios casos contenciosos ante el Sistema

lnteramericano de Protección a Derechos Hu.nanos. es sumamente importante para
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este tema de iesis, puesto que la misma se enmarca dentro de las reformas penales

ordenadas por la Corte lnterameflcana sobte Detechos Humanos como medidas de

reparación en dos sentencias históricas emitidas por este alto tribunal en el año 2005

contra el Estado guaternalteco

Para entrar en materia hay que ind¡car que en el caso de una de las funciones

prlncipales de la CIDH, que es el conocimiento de casos de graves vrolaciones a los

derechos humanos, llamado sistema de petición individual, la CIDH puede conocer de

un caso por cualquiera de los siguientes medios. a) por una peticlón presentada por

alguna supuesta víctima de graves violaciones a los Derechos Humanos; b) por una

petición presentada por una organ¡zación no gubernamental legalmente establecida en

su país de origen que represente a la presunta victima y c) por mutuo propio por parte

de la CIDH, en caso de tener conocimrento por med o de denuncias o en las visitas in

loco que este organismo .ealiza a los Estados.

Hay que recordar que el sistema interamericano no es una segunda instancia a nrvel del

sistema de justicia. plesto que este sistema internacional a nivel regional, fue creado

con e objetivo de ser un sisterna subsidiario de los sistemas jurídicos internos de los

Estados es decir que al momento de no obtener resultados a nivei local o que estos

resultados no resuelvan las graves violaciones a los derechos humanos o los misrnos

contravengan los derechos y garantías contenidos en la Convención Americana, se

pueda acudir ai sistema interarnercano para hacer valer los mismos Otro aspecto de

importancia apuntar, es que cuando un caso es llevado al Sistema lnteramericano, en el

mismo no se puede perseguir a personas pariiculares o funcionarlos públicos, puesio

60



.í.¡;T¿,)

:Í*,;--"* t,
::,. 

-.'j'
que este sisiema lo que busca es deslindar si el Estado a cometido o ha permiiido la

comisrón de violaciones a los derechos humanos, es por ello que sus reparaciones y

obligaciones a partir de una sentencia de este Sistema recae sobre la obligación del

Esiado 1as cuales por supuesto pueden llevar consigo 1a oblrgación estatal de

investigar y sancionar individualmente a los responsables

Para poder presentar una petición al Sistema lnteramericano, la petición debe

contener cieTtos requisitos, los cuales están establecidos en el Artículo 2B

Reglamento de la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos:

A. El nornbre, nacionalidad y firma de la persona o personas denunciantes o, en el caso

de que el peticionario sea una enlidad no gubernamental, el nombre y la firma de su

representante o representantes legales;

B Si e1 peticionarlo desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado

C La dirección para recibir correspondia de la Comisión y, en su caso, número de

teléfono, facsímrly dirección de correo elecfónico,

D. Una relac¡ón del hecho o siluación denunciada, con especificación del lugar y fecha

de las v¡olaciones alegadas

E. De ser posible, el nombre de la víctirna, así como de cualqurer autoridad pública que

haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada;

de

del
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F. La indicación del Estado que el peticionario considera responsable, por acc ón o por

omisión, de la violación de alguno de los derechos humanos consagrados en la

Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros instrumentos aplicables.

aunque no se haga una referencia específica al artículo presuntamente violado,

G El cumplimiento con el plazo previsto en el Articulo 32 del Reglamento de la

Comisión:

H. Las gest¡ones emprendidas pan agolar los recursos de la lurisdiccrón interna o la

lmposibilidad de hacerlo conforme al Artículo 31 del Reglamento de la Cornision,

L La rndicación de si la denuncia ha sido sometrda a otro plocedimrento de arreglo

internacional conforme al Artículo 33 del Regiamento de la Comisión.

Luego de recibr una petición o denuncia, la CIDH procederá a su análisis inicial para

determinar que la misma cumpla con todos los requisrtos arnba enl stados, con el fin de

determinar su aceptaoón, adicronalmente para los requisitos de, haber agotado los

procedimientos en la jurisdicción interna y el de presentar la petición dentro de un plazo

de seis meses luego de agotar los procedrmientos internos la Convención Americana en

el Articulo 46, incisos 2.a, 2.b y 2 c, teliere a algunas excepciones a estos requisitos

mencionados siendo las siguientes:

A. No exista legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para

la proiección del derecho o derechos que se alega han sido violados;
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B No se haya permrtrdo al presunto lesionado en sus derechos el acceso a losr""urrJk"t'''

de la jurisdicción inierna, o haya sido impedido de agotarlos, y,

C. Haya un refaño injustiÍcado en la decisión sobre los mencionados recursos.

Estas excepciones son fundamentales a la hora de plantear un caso ante la CIDH, en el

caso de Guatemala, por ejemplo, la excepc¡ón más recurrente que se ha planteado en

la mayoría de procesos es la del retardo lustrficado, específicarnente por el tiempo que

dura el trámite de un amparo y por el abuso en el uso de este recurso extraordinario,

con lo cual ia CIDH ha admilldo los casos coTr esia excepción y la mayoría a podido

llegar a obtener una sentencia. Estas excepciones se deben de dilucidar durante toda la

etapa contradictoria luego de interponer la denuncia o hacer la petición pero la CIDH

solo las acepta o las reconoce al momento de admitir el caso.

Luego que la Comisión ha recibido una denuncia y ha evaluado los requisitos, esta la

admite para tramite y envía la misma al Estado que se presurne cometió las violaciones

a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana regularmente dando

un plazo de tres meses para que el mismo responda brindando informacron y exprese

sus argumentos sobre los hechos y derechos atribuidos en la petición realizada Luego

que el Estado ha contestado a la petlción se le envía a los peticronarios el informe

presentado por e1 Estado con sus argumentos brindando un plazo de dos meses para

que pueda controvertir el informe estatal. Acá inicia una parte contradictola que

conlleva que las partes expresen sus argumentos en los informes requeridos por la

CIDH, para lo cual luego de recibida la petición y ser admitida para su trámite la misma
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esto cones identif cada con una letra pe y el número correspondiente que se le asigne,

la finalidad de identificar la petición en toda esta etapa coniradicioria.

Durante toda esta etapa contradicioria, las partes (peticionarios y Estado), además de

controvedir los argumentos brlndados por la otra parte, aportaran la información

reievante o pruebas necesarias para que la CIDH pueda ir valorando como verdaderas

o no las presuntas vrolaciones a los derechos humanos alegadas en la denuncia o

petición inicial. Al momento que la CIDH cree tener los indicios necesarios para

presumir como verdaderas tales vlolaciones, esta luego de su análisis determlnara la

adrnisibilidad del caso. en caso de ser así la CIDH em¡tirá un informe de admisibllidad

donde constaran los distintos argumentos vertidos por las partes durante la primera

etapa contradictoria y hará su análisis sobre el que basa la presunción de validas las

violaciones, dicho informe será público y se enviara a las partes dando un plazo de tres

meses a los peticionarios para presentar su informe de fondo sobre el caso. en donde

se debe señalar los argumentos sobre los hechos y derecho que sustenten las

violaciones alegadas en relación al fondo del caso.

Posteriormente enviara este informe de fondo preseniado por los peticionarios al

Estado, quien tendrá un plazo de cuatro meses para preseniar su posición sobre el

fondo del caso, luego de que el Estado presenta su informe de fondo este es enviado a

los peticionarios para que presentes sus argumentos respecto a la posición del Estado

Luego inicia una nueva eiapa contradictoria, que se desarollara de la misma forma que

la primera llevada a cabo antes de la admisibilidad, en esta nueva etapa de
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contradiccrón, las partes deben segulr aportando pruebas que fortalezcan sus

argumentos de hecho y de derecho que presentaron en su informe de fondo

Esta etapa contradictoria culminara al momento que la CIDH, determine que las

violaciones a los derechos humanos contenidos en la Convención Americana y en ottos

instrurnentos aplicables, son verdaderas y atribuibles al Estado en cuestrón, con lo cual

dichas vrolaciones dejan de ser presumidas y la CIDH emitirá un informe sobre el fondo

del caso conforme a lo estipulado en el Articulo 44 del Reglamento de la CIDH en el

cual hará recomendacrones al Estado en cuestión proponiendo algunas rnedidas a ser

adoptadas por el Estado pan reparct las violaciones que se le atribuyen, en este

sentido la CIDH otorgara un plazo que regularmente es de tres rneses para que el

Estado cumpla con adoptar las recomendac ones brindadas, dicho informe de fondo no

podrá ser público y a los peticionarios únicamente se les notlficara de la adopción de

este informe de fondo.

En el caso de aquellos Estados que además de haber ratificado a Convencrón

Americana, hayan aceptado ia competencia de la Corte lnteramericana, al momento de

notificar la adopción del informe de fondo, e dará al peticionario un plazo de un mes

para que esté presente su posición sobre la posibilidad de someter el caso a ia Corte

lnterarnencana de Derechos Humanos, en caso que el Estado no cumpla con las

recomendac¡ones dadas en el rnforme de fondo, en este sentido los peticionarios deben

presentar lo siguiente:

A. La posición de la víctima o sus familiares si fueran distintos del peticionar o

6l



B Los datos de la víctima y sus familiaresl

C. Los fundamentos con base en los cuales considera que el caso debe ser remiiido

D. Las pretensiones en maler¡a de reparacjones y costas

Si luego de transcurrido el plazo de tres meses dado por la CIDH, el Estado en cuestión

no ha cumplido con las recomendaciones reaiizadas en el rnforme de fondo y además el

peticionario cumplió con presentar sus argurnentos respecto a su pos¡ción para que el

caso sea presentado a la Corte IDH y la misma es afirmat¡va, la CIDH podrá enviar el

caso a la Corte IDH y hará público el informe con respecto a las recomendaciones que

el Estado en cuestión no cumplió. A partir de aca termina el trámite ante la CIDH, la

cual tendrá otra actuación y acompañara el caso anle la Corte IDH.

Por otra parte, durante el trámite ante la CIDH, también puede darse que

eventualmente el Estado en cuestión cumpla con las recornendaciones del informe de

fondo y el mismo sea público sin llegar a la Corte IDH Al igual en caso que el Estado

en cuestión no cumpliera las recomendaciones del inforrne de fondo, pero los

peticionanos no hayan tenido una posicrón a favor de acudir a la Corte lDH, la CIDH,

podrá de muto propio someter el caso ante este tribunal. Hay que recordar que

únicamente la CIDH liene la potestad de elevar o enviar un caso ante la Corte lDH.

En otro sentrdo el proceso ante la CIDH, contempla un proceso de solución amistosa

como un mecanismo para llegar a un acuerdo en matera de reparaciones de las
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violaciones alegadas, dicho proceso puede llevarse a cabo en cualquiera de las etapas

antes descritas y bastara con que los peticionarios y el Estado en cuestión logren

consensuar las medidas de reparación adecuadas al caso y el Estado en cuestión

cumpla con las mismas para dar por terminado el trámite del caso ante el Sistema

lnteramericano de protección a Derechos Humanos

3.3, La Corte lnteramer¡cana de Derechos Humanos

La Corte lnterarnericana de Derechos Humanos, en adelante la Code o la Corte lDH, es

una institución judicial autónoma de la Organización de Estados Americanos, cLryo

objetivo es la aplicaclón y 1a interpretación de la Convención Americana sobte Derechos

Humanos y de otros tratados concernientes al mtsmo asunto, dicho trrbunal fue

establecldo en 1979

La sede de la Corte lDH. se encuentra ubicada en la ciudad de San José de Costa

Rica, dicho tribunal está integrado por 7 jueces y juezas nacionales de los Estados

miembros de la Organización de Estados Americanos, los cuaLes son electos para un

peiodo de seis años pud¡endo ser reelegidos solo una vez. Al igual que la CIDH. la

Corte IDH cuenta con una Secretaría General, quien es la encargada de reclbir y

tramitar todos los asuntos concernientes a este tnbunal.

En relación a los periodos de sesiones de la Corte lDH, la misma no tiene establecido

un número determinado de sesiones, puesto que pueden programar todas las sesiones

ordinarias que crean convenlenies para desarrollar su labor, así mismo, el Presidente a
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iniciatrva propia o a solicitud de la mayoría de los jueces y juezas podrán convocar a

sesiones extraordinarias. Acá hay que agregar que aunque como ya se menqono

anteriormente este tribunal tiene su sede en Costa Rica, pueden decidir celebrar algún

periodo de sesiones fuera de su sede en algún país rniembro con la debida autorización

del Estado, esta modalidad si blen es interesante porque lleva a la Corte a tener un

acercamiento con los Estados y con las personas de distintos Estados, en la practica

también se vuelve un problema para los petrcionarios y para las viciimas porque

muchas veces deben vrajar a lugares más lejos para evacuar las audiencias y en

consecuencia tener que invertir más tecursos

La Corte IDH cuenta con su propio mecanismo de protección a víctimas y otros actores

dentro de los procesos que conoce, para ello cuenta con las medidas provisionales las

cuales sirven para prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos, las mismas

pueden ser solicitadas por la CIDH en cualquier momento del proceso. Cuando las

misrnas desean ser solicitadas por los peticionarios, estos deben solicitarlas a la CIDH,

qurenes luego de su análisis y de contar con la información del Estado sobre una

situación de urgencia y gravedad la CIDH procederá a sollciiar la adopción de estas

medidas provisionales a la Corte, quien evaluara su procedencra y su otorgamiento.

En el caso especifico del Estado guatemalteco. el mismo reconoció la competencra de

la Corte IDH el 09 de marzo de 1987, y hasta el año 2012 la Cone lnteramericana de

Derechos Humanos ha realizado 14 fallos condenatorios contra el Estado

guatemalteco, en casos de personas desaparecidas masacres cometidas durante el

conflicto armado interno ejecuciones extraludiciales y pena de muerte.
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3.3.1. La competenc¡a de la Corie lnteramericana de Derechos Humanos

La Corte lnteramericana de Derechos Humanos. goza de dos competenc¡as: la

contenc¡osa, para conocer de cualquier caso relativo a la rnterpretación y aplicación de

las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Artículo 62.3)

y la Consultiva como un mecanismo de los Estados acerca de la interpretación de la

Convención Americana u otros tratados concernientes a los derechos humanos, así

mismo este mecanismo o facultad consultiva de la Corle lDH, es sumamente tmportante

porque permite que los Estados sometan o soliciten una opinión sobre la compatibilidad

de su legislación interna con los d¡stintos instrumentos internacionales (Artículo 64).

Al respecto Héctor Faúndez Ledezma, refiere que: "Como parte del Sistema

lnteramericano de proiección de los derechos humanos. la Jurisdicción conienciosa y la

jurisdicción consultiva de la Corte se complementan mutuamenie. y arnbas deben

contribuir a la formulación de una correcla y coherente interpretación de la

Convención".36

Asirnismo, en palabras de esle mlsmo tribunal, la funclón consultiva que se le ha

conferido a la Corte,'la Convención ha creado un sistema paralelo al del procedimiento

contencioso. y ofrece un método judicial alterno de carácter consultrvo. destinado a

ayudar a los Estados y órganos de la OEA a cumplir y aplicar tratados en materia de

16 Faúndez Ledezma Néctor ob. cit. Pag 7T
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derechos humanos. sin someterlos al formalismo y al sistema de sancrones qug\"!" !--

caracletza el proceso contencioso".3T

Como se vislumbra de lo anterior, la Corte lDH, a través de su competencia

conienciosa, tiene la facultad de conocer de los casos contenciosos que han culminado

su trár¡ite ante la CIDH, sobre violaciones a los derechos humanos contenidos en la

Convención Americana, atribuldas a los Estados que han aceplado previamente la

competencia de la Corte IDH para lo cual este alto tribunal luego de recibir un caso

enviado por la CIDH. realizara un anál sis de la competencia sobre el asunto que se

esté poniendo en su conocimiento, dicho análisis se hará en un apartado poster or de

esta tesis

En relación a la competencia consultjva esta prevé de alguna rnanera además de ser

un rnecanismo de interpretación de los tratados interamericanos, ser un mecanismo

para ampliar el contenido de sus sentencias puesto que los Estados t¡enen la facultad

de iuego de ser sancionados en un caso concreto pedir una ar¡plración del contenido

de los fallos de la Corte lDH. De igual manera la competencia consultva puede ser

utilizada como un mecanismo de ptevención de futuros procesos contenciosos. puesto

que a través del proceso de consulta, los Estados pueden soltcitar a a Corte que ernita

su opinión respecto a la adecuación de su legislación interna co¡ os tratados y

convenios internacionales, en consecuencia una opinión de la Corte a tiempo puede

prevenir que el Estado en aplicación de una legislación interna violente los derechos y

garantías contenidas en la Convención u otros instrumentos tnternacionales aplicables y

" Cone lnteramercan¿ de Derechos Humanos Opin¡ón Consult¡va OC-3/83: 8¡eseptembredelgS3 párrafo 43
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eventualmente puedan ser demandados ante el Sistema lnteramericano por estas "

vioiaciones

3.3.2. El carácter v¡nculante de las sentenc¡as de la Corte lnteramer¡cana de

Derechos Humanos

Al respecto del carácter vinculante de las sentencias de la Corte lDH, hay que indicar

que las mismas al ser emitidas por un tribunal internacional, las rnismas tienen un

carácter vinculante para los Estados partes de la Convención Americana y aquellos que

han aceptado la competencia de la Corte, al igual debe recordarse uno de los principios

básicos del derecho iniernaclonal como lo es el principio pacia sunt servanda, o

principio de buena fe por medio del cual los Estados se comprometen a cumplir todas

las obligaclones contraídas en el derecho rnternacional

La Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación al cumplimlenio de

los iallos de la Corte IDH, únicamente en eJ Artículo 68.1, hace referencra a que 'los

Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en

todo caso en que sean partes". agregando además en el Artículo 67 que: 'el fa lo de la

Corte será defin tivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del

fa lo, la Corte lo interpretara a solicitud de cualquiera de las partes. siempre que d cha

solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del

fallo"

it
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vinculantes y no pueden ser apeladas, sin embargo, tanto la Convención, como el

reglamento y el estatuto de la Corte, no incorporan un mecanismo de ejecutabilidad que

presione a ios Estados a su cumplimrento, si bien, la única sanción existente para su

cumplimiento es de tipo moral, puesto que la Corte IDH tiene la potestad de incluir en

su informe anual que debe presentar en la Asamblea General de la OEA, puede inclurr

en el rnismo a todos aquellos Estados que no hayan cumplido con sus fallos lo cual se

convieTte únrcamente en una forma de presionar a los mismos para que en el menor

tiempo posible den cumplimiento íntegramenie a lo dlspuesto en los fallos de este

tribunal.

Sin embargo a pesar de no existir un procedimiento coercitivo de cumplimiento de las

sentencias, las mismas son v¡nculanles como se expresa anteriormente derivado del

prinopio pacta sunt servanda y además porque los fallos de la Corle IDH constituyen

jurisprudencra y deben ser incorporados como fuentes del derecho inlerno es decir, no

necesrtan un mecanismo propio para su ejecutabilidad sino de hecho y de derecho

deben pasar a ser parte del ordenamrento lurídico interno por lo tanto el Estado en su

conjunto está obligado a acatar los puntos resolutivos o 1as reparaciones dictadas en

dichas sentencias

En ese sentido a criterio de la rnisma Corte IDH en su distinta lurisprudencia se ha

referido a que: 'los Estados partes en la Convención deben garantizar el cumplimiento

de las disposiciones convencionales y sus efectos propios, en el plano de sus

respectivos derechos rnternos Este principio se aplica no sólo en relación a las normas

i!
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sustantivas de los tratados de derechos humanos, sino tamb¡én en relactón a lua\"" "'

normas procesales, como las que se refieren al curnplim¡ento de las decislones de la

Corte. Estas obligaciones deben ser rnterpretadas y aplicadas de manera que la

garantía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz, teniendo presente la

naturaleza especial de los tratados de derechos humanos".38

En el caso de Guatemala, la Corte Suprema de Justicia, ya ha avanzado en el

reconocimiento del carácter vinculante o de la obligatoriedad de las sentenclas de la

Corte lDH, así en el caso Paniagua l\¡orales y otros (conocido como la panel blanca) Vs

Guatemala. en la resolución emitida derivado de una solicitud de la Flscalia de

Derechos Humanos del Minisieío Público realizada sobre la eiecución de esta

sentencia emitida por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos el 8 de marzo de

1998, en el primer considerando la Corte Suprema de Justicia indica que. "El Estado de

Guatemala como mrembro de la comunidad internacional, reconoce la jurisdicción de

los tribunales internacionales. entre ellos, la Corte Internacional de Justic¡a de la Haya

(Organización de Naciones Unidas) y la Corte lnteramericana de Derechos Humanos

(Organización de Estados Amer¡canos), los principios imperalivos del Derecho

lnternacional pacta sunt servanda y bone fide, así como los Artículos 26 y 27 d,e la

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y 68 de la Convención

Americana sobre Derechos Humanos; tratados y principios que obligan a dar flel

cumplimiento a las disposiciones emanadas de los tribunales internacionales en materia

3e ci corte lnteramericana de Derechos Hum¿nós caso Eaena Rcardo y ofos vs Panamá cump¡mienio de
senie.c a 28 de nov émbre de 2005 cons¡derandos Párafo. 5
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de derechos humanos".3e En su parte resolutiva Declara que "La elecutabi idad de la\ ' "" '/

seniencia de fondo de la Corie lnteramericana de Derechos Humanos de fecha ocho de

marzo de mrl novecientos noventa y ocho, proferida en el caso denom¡nado panel

blanca", Paniagua lvlorales y otros, versus el Estado de Guatemala".a

De la misma forma la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala,

decidió la ejecutabilidad de otras sentencias en los casos, Niños de Ia Calle, Vllagrán

lvlorales y otros y en el caso Carpio Nrcolie y otros, arnbos versus Guatemala.

Con 10 cual, aunque internamente no exista un mecanismo del cumplimiento de las

sentencias de la Corte lnteramericana las mismas tienen una vinculación directa sobre

el derecho interno y por 10 tanto deben ser cump idas íntegramente, en el caso de las

sentencias emitidas por la Corte lDH, además de tener una obligación a partlr del

principio pacta sunt servanda. ei Estado de Guatemala debe cump rr con sus

obligaciones confaídas a partir de haber ratificado la Convención Americana de

Derechos Humanos y por haber aceptado la competencia de la Corte lDH. además

porque al contraer dichas obligaciones acepto el carácter complementario del Sistema

lnteramericano de Protección a Derechos Humanos y para cumplir con el principio de

no repetición, que lleva consigo la prevencón de nuevas violaciones a los derechos

humanos y en su caso el no cumplirniento de los m smos causa nuevas

responsabilidades internacionales

" Con€ Suprema de.lustcl¿ Cámar¿ Pena: resoucón de so cltud de ejeclción de senienca de a Coa(e

nler¿mer cana de Derechos HLrmanos, solcitada por el [,4inisier o Púb co F sca Ía de Sección Unidad de Casos

.-.I.p"r'¿lasvvro".ondDe'e-no.H.-.os e-oede2009o"o2
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En todo caso la Corte IDH mantendrá abierto el ptoceso de supervrsión dei {""'

cumpl¡miento de la sentencia, por med¡o de la soljcitud de información del Estado

sancionado asi como a los representantes de las víctimas, de igual forma muy

recientemente adopto un nuevo ptoceso de supervisión de este cumpllmiento por medlo

de la convocatoria a las partes para que en una audiencia privada, cada parte informe

sobre los avances el cumplirnienlo de la sentenc a en cuestión este proceso se

mantendrá abierto hasta que el Estado sanc¡onado haya cumplido íntegramente con

todos Los puntos dictados en el fallo de la Code.

3.3.3. El procedim¡ento ante la Corte lnteramer¡cana de Derechos Humanos

El procedimiento del irámite de un caso ante la Corte lDH, no se encuentra regulado en

la Convenclón Americana, srn embargo se regula ianto en su Estatuto como en su

Reglamento. Como ya se había enunciado anteriormente para iniciar el trámite ante la

Corte, la única facultada para hacerlo es la CIDH. o en su caso algún Eslado parte.

En este caso, se refiere únicamente a aquellos casos que luego de agotar su etapa

ante la CIDH, son iniciados por esta misma. Al momento que la CIDH toma la decisión

de someter un caso ante la Corte debe presentar el informe a que refiere el Artículo 50

de la Convención, es decir el informe de fondo que emite la CIDH con las

recornendacrones pertinentes al Estado para su cumpLimiento para, eventualmente,

evitar ir a la Corle. el mismo debe ser presentado por la CIDH ante la Secretaria

General de la Corte. en dicho informe se debe contener los hechos vlolalorios atribuidos

7¡



al Estado en cuestrón y la identificación de las víctimas Además para que

pueda ser exarninado la Corte debe reclbir la sigulente información:

A. Los nomb,res de los delegados;

B. Los nombres, dirección. teléfono, correo e ectrónrco y facsímile de los representantes

de las presuntas victimas debidamente acreditados, de ser el caso

/ ¡,' ' .,.
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\.',
el casó ",.

de los

de sus

C Los motivos que lleva¡on a la Comisión a presentar

observaciones a la respuesia del Estado demandado

informe al que se ref ere el Articulo 50 de la Convención

sus

del

el

a

caso anie la corte y

las recomendaciones

D Copia de la totalidad del expedienle ante la Comisión, incluyendo toda la

comunicación posterior al informe al que se refiere el Artículo 50 de la Convencron.

E. Las pruebas que recibió, incluyendo el audio o la transcripción, con ind¡cación de los

hechos y argumentos sobre los cuales versan Se hará indicación de las pruebas que

se recibieron en procedirniento contradrctorio

F Cuando se afecte de manera relevante el orden público interamer¡cano

derechos humanos, la eventual designación de per¡tos indicando objeto

declaraciones y acompañando su hola de vida,

G Las pretensiones, incluidas las referidas a reparaciones.
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La Corte lDH, al momento de recrbir el caso realizara un examen preliminar del m,smo\"" "
para analizat que se cumplan con todos los requ¡sitos antes expuestos. Así mismo la

Secretaría inforrnara del conocimiento de este caso a la Presidencia y Jueces de la

Corte lDH, al Estado demandado y a la presunta vícttma sus representantes o al

Defensor lnteramericano s¡ fuera el caso. De lgual forr¡a la Secretaria de la Corte

informará a todos los Estados partes del sometirniento de este caso y le notificara al

Estado dernandado para que en un plazo de 30 días, designe a sus agentes delegados

Al momento de ser notificados, los representanies de las víctimas, contaran con un

plazo improrrogable de 2 meses para que presenten su escrito de sollcitudes,

argumentos y pruebas el cual debe contener: a) Descr¡pción de los hechos dentro del

marco fáctico fijado en la presentación del caso por la Comisión: b) La prueba ofrecida

debidamente ordenada, con indicación de los hechos y argumentos sobre los cuales

versan, c) La indivldualización de declarantes y el objeio de su declaración. En ei caso

de ios peritos deberán adernás remitir su hola de v¡da y sus datos de contacto, y d) Las

pretensiones, rncluidas las referidas a reparacrones y costas a1

Luego de presentado el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas por parte de los

representantes de las víctirnas, esta es notificada aj Estado demandado el cual tendrá

un plazo improrrogable de dos meses para contesle la demanda dicho escrto debe

contener: a) Si acepta los hechos y las pretensiones o si los contradicel b) Las pruebas

ofrecidas debidamente ordenadas con indicación de los hechos y argumentos sobre los

ar Com sión inter¿m er cana d e Derechos H u m ¡ ¡ os Docu mentos bás¡cos en matér¡a de derechos h uma nos en et
sistema ¡nteramericanoi Reglamento de la Corte lnterámericana de Derechos Humanos Artic!to 40 Pág
230
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cuales versan c) La propuesia e identificaclón de los declarantes y el objeto de su

declaración. En caso de los peritos, deberán además remitir su hoja de vida y sus datos

de contacto; y d) Los fundamentos de derecho, las observaciones a las reparaciones y

costas solicitadas, así como las conclusiones pertinentes a2

Junto al escrito de contestación de la demanda, el Estado puede interponer las

excepciones preliminares que considere perlinente, en caso de ser asi, las mismas

serán notificadas a los representantes de las víctimas y a la CIDH, para que en un plazo

de 30 dias puedan presentar sus argumentos en relacón a las m smas. Hay que tomar

en consideración que la interposición de estas excepciones. no suspende el

procedimiento en cuanto al fondo del caso nj afecta los plazos y términos ya

esiablecidos

Durante el lapso del trámite del caso ante la Corte lDH. cualquier persona interesada en

el objeto del litigio, podrá presentar am cus curiae (amigo de la corte), pero el mismo no

puede ser presentado en un lapso mayor a los 15 días posteriores a la celebración de la

audiencla pública. es decir el mismo debe ponerse bajo conocim¡enlo de la Corte

previamente a que esla dicte sentencia para que pueCa tornario en consideración, de la

misma forrna debe contener a firrna e identrficac ón de la persona o personas que lo

presentan

Luego de concluida la etapa escrita, la Corte por medio de la Presidencia, señalara

fecha y hora para la apertura del procedimiento oral y fúara las audiencias que fuetan

ob. C¡t Artículo 4T. Pág 231

i8
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necesarias, anteriormente las excepciones pre|minares se llevaban a cabo en unai:",.''

audiencia separada, pero en aras del principio de economía procesal, actuaimente la

Corte agoia la etapa oral en una sola audiencia, señalando audienc a para ercepciones

prelimLnares, fondo, reparaciones y costas la cual puede durar un día o día y medio

Al momento de quedar establecida la audiencia pública, la Corte solicitara a las partes

la lista definitrva de declarantes, victirnas lestigos y peritos, indicando quienes deben

ser llamados a la audiencia y quienes pueden rendir su declaración mediante fedatario

púbiico. Luego de recibida la Secretaria de la Corte trasmit¡rá la lista definitlva de

declarantes a las partes, concediendo un plazo para que las mrsrnas puedan ptesentar

sus observaciones objeciones o recusaciones. En el caso de ¡os testigos, estos pueden

ser objetados dentro del plazo de 1o días después de haber recibido la lista definit va a3

En relación a la audiencia pública, llegado el día y la hora fijada, la Corte revisara que

todas las partes se encuentren presentes, la mrsma se desarrollara en el orden

correspondiente primero se trataran las excepciones preliminares, luego se dlscutirá el

fondo del caso, posteriormente se escucharan las pretensiones en materia de

reparaciones y costas, el Presidente de la Corle será el designado para conducir la

audiencia la cual podrá contar con fecesos entre una discusion y otra según lo crea

conveniente, en el caso de los demás jueces durante la audrencia podrán realizar

preguntas a las partes. a las víctrmas, testrgos y per tos.

En el caso especifico de la prueba, además de toda aquella que fue incorporada en el

proceso ante la CIDH y quedo dentro del expediente mediante los procesos

" Comlsló¡ lnte¡ameicana de Derechos Humanos ob. Cit Añículo.16 Pág 233
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\, "...:/contradictorios, excepcionalmente después de escuchar la posrción de las partes la -

Corte podrá admitir cualquier otra prueba s la parte que la ofrece justifica por fuerza

mayor o impedimento grave no lo presento en el momento procesal oportuno la Corte

podrá recibirla de igual manera en el caso de pruebas que sean de hechos ocurridos

con poster¡oridad a estos r¡omentos procesales a

De cada audiencia celebrada, la Secretaria de la Corte es la encargada de realizar las

actas respectiv¿s haciendo constar la presenc¡a de todas las partes, posteriormenie de

terminada esta etapa oral, existirá un plazo deterrninado por ]a Presidencia para que

tanto los represenlantes de las víctimas, la CIDH y el Estado demandado puedan

presentar alegatos escritos finales

Luego de concluida esta etapa, la Corte lDH, procederá al análisis del caso para

posteriorrnente ernitir la sentencia respectrva en cuanto al contenido de la sentencia

será tratado en el capítu o lV de esta tests Llegado el momento la Code se pronuncrara

y comunicara la sentencia a las partes y la misma será pública. en la misma los jueces

que hayan estado presentes durante a audtenc a en caso de desacuerdo en algunos

puntos, podrán razonar sus votos dichos razonamientos serán agregados a la

sentenc a para dar a conocer su contenido.

Luego de emitida la sentencia, el Estado sancionado podrá hacer uso de la facutad

consultiva de la Corte y solicitar una interptetac ón de la sentencia dicho proceso no

suspende la ejecución de la misma, por lo que el Estado independientemente de la

Comrs ón ¡teramericana de Derechos Humanos Ob. Cit An'cu o 57 Pág 236
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consulta realizada, debe iniciar con el cumplimiento de lo establecrdo en dtcha . .'

sentencia. Postedormente iniciara el proceso de supervisión en el cumplimiento de la

sentencia, como bien se acoto anteriormente, este no culmina hasta que el Estado

sancionado cumpla íntegramente con todas las reparaciones ordenadas.
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4. Las reformas a los Artículos 132 y 201 del cód¡go Penal, Decreto Número l7-

73 del Congreso de la Repúbl¡ca de Guatemala, ordenadas por la Corte

lnteramer¡cana de Derechos Humanos en los casos Fermin Ramirez y Ronald

Ernesto Raxcacó Reyes

Las sentencras de la Corte lDH, en los casos de Fermín Ramílez y Ronald Ernesto

Raxcacó Reyes, fueron el resultado de dos procesos que fueron llevados al Sistema

lnteramencano de Protección a Derechos Humanos por parte de una organización de

sociedad civrl, el lnsiituto de la Defensa Públ ca Penal y en el caso de Ronald Ernesto

Raxcacó Reyes con una organización internacional especiaiizada en el tema de ltigio

estratégico. Los casos de personas condenadas a la pena de muerte en Guaternala,

fueron elevados al Sistema lnteramericano por violaciones a la Convención Americana

sobre Derechos Humanos.

Estos casos luego de años de litigio, finalmente obtuvieron sentencia pot parle de la

Corte lDH, en el año 2005, en las mismas se vislumbran una seíe de reparaciones que

el Estado de Guatemala debía cumplir en plazos establecidos. sin embargo, aunque la

mayoría de estas reparaciones ya han sido cumplidas el proceso de cumplirniento de

sentencias se encuentran aun abiertos por el incumplimiento del Estado a realrzar as

reformas legislativas a los Artículos 132 delito de asesinato y 201 delito de plagio y



secuestro del Código Penal Decreio Número 17-73 del Congreso de la

Guatemala 6

Es por ello que se hace importante conocer las reparacrones ordenadas a los Artículos

132 y 201 del Códlgo Penal guatemalteco, así como la importancia que el Estado de

Guatemala cumpia con realrzar las reformas ordenadas en las mismas y asÍ además de

cumplir con lo ordenado por la Corte lDH. adecue su ordenamiento lurídico, en este

caso estos dos artÍculos a lo eslablecido en la Convención Amer¡cana, además de

curnplir con la garanlía de no repetlción en el derecho nternacional y con esto evitar la

comisión de nuevas violaciones por hechos similares.

4-1, La mod¡f¡cación ordenada del Artículo 132, delito de Ases¡nato, en la

sentencia Fermín Ramírez

La sentencia fue dictada por la Code lnteramericana de Derechos Humanos ei 20 de

junio del año 2005. El caso refiere a una condena a pena de muerte por el delito de

asesinato (como variante agravada del homicidio), figura que no había sido propuesta

por el tribunal de sentencia en el auto de apertura a luicio ni contenida en la acusación

or¡g¡nar¡a del lvlinisterio Público referida inicialmente únicamente por el delito de

vlolación calificada, el cual en su momento contenía una pena de hasta 50 años. El

acusador tampoco requirió agregar tal figura alternativarnente con la de violaclón

calificada en la acusación original ni requirió la arnpliación del requerimiento punitrvo al

'5 Caso Fermíñ Ramirez sentenc a de la Corte DH ije iecha 20 dejuno yCaso Ronald Erneslo R¿xcacó Reyes.
sentenca de a Corte lDH, defecha T5deseptiembre
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momento de iniciar el debate, sino que recién lo hizo en su alegato de cierre. cuando ya

había operado la preclusión de la oportunidad para acusar a Fermín Ramírez por el

delito de ases¡naio

El tribunal de sentencia por su parte no explicó a Ferrnín Ramírez que la potestad de

cambiar la calif cación jurídica del delito implicaba la posibilidad de inclurr el tipo penal

de asesinato y por lo tanto la plausibilidad de la imposición de la pena de muerte.

Asimismo dio por probados hechos nuevos que no habían sido objeto de impuiación ni

en la acusacrón fiscal ni en la aperiura del proceso. los cuales serían determinantes

para la imposición de la pena de muerte en virtud de la mayor peligrosidad del auto/6.

El señor Fermin Rarnírez, fue condenado a la pena de muerte por el asesinato de una

niña menor de edad, aduciendo su peligrosidad por la forma en que habia cometido el

delito, sin embargo, además de que durante su proceso se cometieron varias

v olaciones a sus garantías ludiciales como se indico anteriormente, como parte de esta

tesis. se hará referencia únicamente a la imposición de la pena de muerte por el

agravante de peligrosidad que contempla el artículo 132 del Código Penal, para poder

vrslumbrar los motivos de fondo que tuvo ia Corte IDH para ordenar la rnodificación de

este tipo penal.

El Código Penal guatemalteco, Decreto Número 17-73 del Congreso de Ia República de

Guatemala regula en elArtículo 132 el delito de asesinaio.

a6 Olar¿one, Lucas cuíá de prohibiciones para la ap¡icación de la pena de muerte en Guatemala. Págs 55 y



'ART¡CULO 132.- Ases¡nato. Comete asesinato quien matare a una persona:

1) Con alevosía

2) Por precio, recompensa promesa. ánimo de lucro.

3) Por medio o en ocasión de inundación, incendio, veneno, explosión,

desmoronam¡ento, derrumbe de edificio u otro artificio que pueda ocasonar gran

estrago

4) Con premeditación conocida

5) Con ensañamiento.

6) Con impulso de perversidad brutal

7) Para preparar, facilitar. consumar y ocultar otro delito o para asegurar sus resultados

o la inmunidad para sí o para copartícipes o por no haber obtenido el resultado que se

hubiere propuesto al rnlentar el otro hecho punible

8) Con frnes terroristas o en desarrollo de actividades terroristas.

Al reo de ases¡nato se le ¡mpondrá pr¡sión de 25 a 5C años, sin embargo se le ap icará

la pena de muerte en lugar del máxirno de prisión. si por las circunstancias del hecho y

de la ocasión, la manera de real¡zarlo y los móviles determinantes. se revelare una

mayor particular peligrosidad del agente

A quienes no se les aplique la pena de muerte por este delito, no podrá concedórsele

rebaja de pena por ninguna causa".

E6
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Respecto a lo anterlor la Corte IDH en su sentencia, determino que el Estado de --

Guatemala había violado el Artículo I de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos, el cual dice: "Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en

el mornento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tarnpoco se

puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comislón dei

delito S¡ con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la irnpos¡ción de una

pena más leve, el delincuente se beneflciará de ello'

La determinación de la responsabilidad del Estado de Guatemala respecto a la violación

del Artículo 9 de la Convención, deriva luego de todo el trám¡te del caso llevado a cabo

ante el Sistema lnteramericano así mismo en la sentencia la Corte IDH realiza los

siguientes razonamientos:

"El principio de legalidad constiluye uno de los e ementos centrales de ia persecución

penal en una sociedad democrátrca Al eslablecer que nadie puede ser condenado por

acciones u omisiones que en él momento de cometerse no fueran delictrvos según el

derecho aplicable", el articulo I de la Convención obliga a los Estados a definir esas

acciones u omisiones delictivas en la forma más clara y precisa que sea poslble. Al

respecto la Corte ha Establecido 'Con respecto al pnncrpio de legalidad en e1 árnbito

penal la elaboración de los tipos penales supone una clara definición de la conducta

incriminada, que file sus eiementos y permita desiindarla de cornportamientos no

punibles o conductas ilicitas sancionables con medidas no penales.

En un Estado de Derecho, los prlncipios de legalidad e irretroact¡v¡dad pres¡den la

actuación de todos los órganos del Estado, en sus respectivas competencias.

ai
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particularmente cuando viene al caso el ejerclcio de su poder punitivo

En un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que las

sanciones penales se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las

personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta

ilícita.

En este sentido, corresponde al juez penal, en el momento de la aplicación de la ley

penal, atenerse eslflctamente a lo dispuesto por ésta y observar la mayor rigurosidad en

el adecuamiento de la conducta de la persona rncriminada al tipo penal, de forma tal

que no incurra en la penalización de actos no punibles en el otdenamiento lurídico".

Además la Corte en su sentencia menciona que. "El Articulo 132 del Código Penal

guatemalteco tipifica el delito de asesinato y establece como sancrón aplicable al autor

la privación de libertad de 25 a 50 años o la pena de muerte. Del penúltrmo párrafo de

ese precepto se desprende la posibilidad de que el juez condene a1 irnputado a una u

otra pena con base en el juioo de peligrosidad del agente, al ndicar que la pena de

muerte será apllcada en lugar del máximo de prisión si "se revelare una mayor

particular peligrosidad del agente", determinable ésta según "las circunstanctas del

hecho y de la ocasión. la manera de realizarlo y los móvles determinantes". En tal

virtud, la consideración de pelrgrosrdad consiiiuye un elemento del que depende la

aplicación de la máxima pena".a'

Además de lo anterior, la Coñe plantea que el mayor problerna del Códlgo Penal

guatemalteco contemple en el Artículo 132 la peligrosldad; la consecuencia que de la

" Sentenc a citada Párrafos 91 y 92
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misma se desarrolla es por ello que plantea que: "Si la peligrosidad del agente trae

consigo una consecuencia penal de tan grave naturaleza. como ocurre en la hipótesis

de Asesinato, conforme a la ley guatemalteca, las circunstancias personales del agente

debe((an (o(r(\a( pa(te de \a acusación, queda( deKqst(adas du(ante e( luicio ! se(

analizadas en la sentencia. Sin embargo, las circunstancras que demostrarían la

pelrgrosrdad del señor Fermín Ramírez no fueron objeto de la acusaclón formulada por

el Minisierio Público. Esto llevó a la Comisión lnteramericana a considerar que el

Tribunal de Sentencia incurrió en otra incongruencia por haberlas dado por

demostradas, sin que figurasen en la acusación, lo cual signiflcaría una violación al

artículo 8 de la Convención'.€

La Corte en su sentencia luego de realizar estos razonamientos aduce que: "En

concepto de esta Corle, el problema que plantea la rnvocación de la peligrosidad no

sólo puede ser analizado a la luz de las garantias del debido proceso, deniro del

Artícuio B de la Convenc¡ón Esa invocación trene mayor alcance y gravedad En

efecio, constiiuye claramente una expresión de1 elercicio del ius puniendi estatal sobre

ia base de las caracteristicas personales del agente y no del hecho cometido, es decir,

sustituye el Derecho Penal de acto o de hecho, propio del sistema penal de una

socredad democrática, por el Derecho Penal de autor que abre 1a pueúa al

autoritarismo precisamente en una rnateria en la que se hallan en juego los bienes

juridicos de mayor jerarquía. La valoración de la peligrosidad del agente implica la

apreciación del juzgador acerca de las probabilidades de que e1 imputado cometa

hechos delictuosos en el futuro, es decir, agrega a la irnputación por los hechos

¿3 Sentenc a cit¿d¿ Pár¿fo 93
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realizados, la previsión de hechos futuros que probablemente ocurrirán. Con esta base

se despliega la función penal del Estado. En fin de cuentas, se sancionaría al individuo

- con pena de muerte inclusive - no con apoyo en lo que ha hecho, sino en lo que es

Sobra ponderar las impltcaciones, que son evidentes. de este retorno al pasado

absolutamente inaceptable desde la perspectiva de los derechos humanos. El

pronóslico será efectuado, en el mejor de los casos, a padir del diagnóstico ofrecido por

una pericia psicológica o psiquiátrica del imputado" ae

Es por ello que en el caso del señor Fermín Ramírez, la Corte con respecto a la

invocación de la peligrosidad del autor que plantea el artículo 132, delito de asesinato

del Código Penal Decreto Número 17-73 del Congreso de la República de Guatemala

concluye: "En consecuencia, la introducción en el texto penal de la peligrosldad del

agente como criterio para la calLficacón típica de os hechos y la aplrcación de cieftas

sanciones es incornpatible con el principio de egalidad criminal y, por ende, contrario a

la Convención. El Artícuio 2 de la Convención señala el deber que trenen los Estados

Parte en la Convención de adecuar su legislac¡ón ¡nterna a las obligaciones derivadas

de la Convención Por todo lo anterior. la Corte considera que el Estado ha violado el

Artículo 9 de la Convencrón, en relacrón con el Ariículo 2 de la misrna, por haber

mantenido vigente la parte del Articulo 132 del Código Penal que se refiere a la

peligrosidad del agente, una vez ratificada la Convención por parte de Guatemala'.50

Esto significa, que la Corte IDH en su sentencia, además de las ofas violaciones

¿e Sentenc a Párrafos 94 y 95
'o lbid Páffafos 95 97y98
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contempladas en este caso, por persistir en mantener la figura de la peligrosidad para el

tipo penal de asesinato incurrió en una violación al principio de legalidad y de

retroact¡vldad contemplado en elArtículo 9 de la Convención Americana

Deflvado de esta violación. la Corte IDH en la sentencia del caso Fermin Ram¡rez,

como una forma de reparación global y asegurando la garantía de no repetición, en su

punto resolutivo No. 8 ordena al Estado de Guatemala lo slgurente: "El Estado debe

abstenerse de aplicar la parte del artículo 132 del Código Penal de Guatemala que se

refiere a la peligrosidad del agente, y modificar dicha disposrción dentro de un plazo

razonable, adecuándola a la Convención Americana, conforme a lo esiipulado en su

artículo 2, de manera que se garantrce el respeto al pnncrpio de legalidad, consagrado

en el artículo 9 del mrsmo rnstrumento internacional. Se debe suprimir la referencia a la

peligrosidad del agente contemplada en ese precepto".5l

Esta medida de reparación hay que analizarla desde tres puntos de vista, el primero en

cuanto al plazo otorgado por la Corte IDH para su cump{imiento, el cual indica que debe

realizarse en un plazo razonable, este punto no se aborda por ser objeto del capítulo V,

por otra parte menciona que Guatemaia debe abstenetse de aplicar la parte delArtículo

'132 del Código Penal Decreto Número '17-73 del Congreso de la República de

Guatemala, la cual refiere a la peltgrosidad del agente. Esto sin lugar a dudas, es

imporlante para asegurar los principios de defensa y de legalidad a los cuales se hace

referencia en la sentencia que son afectados al agravar la pena del delito de asesinato

ut lizando la pelgrosidad como condicionante, lo que conlleva implicita la garantía de no

5r sentenciz ciada Páq 71
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repetición, por medio de la cual la Corte IDH asegura que el Estado no vlrelva a utiJizar

la peligrosidad como un agravante en los casos de aseslnato; por último la referencia a

que se debe modificar este artículo suprimiendo la parte que refiere a la peligrosidad

esto sin lugar a dudas es a parte de mayor interés para esta tesis puesto que la

reforma a este artículo es necesaria para tener mayor certeza a la hora de existir

nuevas condenas y evita el riesgo que los iueces atendiendo a la peligrosidad puedan

agravar una pena de prisión por la de muerte

4.2. La mod¡ficac¡ón ordenada delArtículo 201, del¡to de Plag¡o o secuestro, en

la sentencia Ronald Ernesto Raxcacó Reyes

La sentencia fue dictada por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos el 15 de

septiembre del año 2005, el caso refrere a una condena a pena de muerte por el

secuestro o plagio ocurrido en 1997. La vícttma fue un nlño que fue localizado y

liberado ileso a día siguiente de su secuestro. La Corte IDH consideró con partlcular

cuidado la evolución legislativa que derivó en la sanción del Artículo 201 del Cód¡go

Penal guatemalteco, que castiga el delito de secuestro con pena de rnuerte obllgatoria

es decir. sin admitir consideraciones referentes a los antecedentes personales del

procesado y de la víctima, el móvl1 del delrto. la extensión e intensidad del daño

causado, ni las atenuantes y agravantes que califiquen el caso. De este modo la Corte

lDH. encontró que la imposición de la pena de muerte en tales condiciones se volvía

arbitraria. violando el Artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos

9!



Humanos, puesto que las circunstancias personales del señor Raxcacó Reyes jamás

llegaron a considerarse.52

También encontró una infracción al Ariículo 4 2 de la Convención Americana puesto

que el tipo contemplado en el Ariículo 20'1 de Código Penal. tal como le fue impuesto al

señor Raxcacó Reyes, incluyó la pena de muerte para un delito y un modo cornisivo

que no la admitían en el momento en que Guatemala suscr¡b¡ó la Convención

Americana sobre Derechos Hurnanos. En efecto, al momento en que el Esiado de

Guatemala suscr¡bió este paclo, solamente se castigaba con la muerle el delito de

plagio o secuestro que hubiera resultado en la muerte de la víctima. La Corte razonó

que el bien jurídico protegido en e] tipo origlnal sancionado en 1973 era la vida de la

víctima lo cual guardaba una relación de proporción con la severidad del castigo

propuesto para los autores de plag o o secuestro segu dos de muerte: mientras que al

momento de la comisión del delito por el que se condenó al señor Raxcacó Reyes el

bien jurídico protegldo en cuestión era la llbertad del secuestrado o plagiado. En tal

caso la pena de muerte para el delito de secuestro srmpe deviene excesrva y

desproporcionada.53

El Códrgo Penal de Guatemala, Decreto Número 17-73 del Congreso de la República

de Guatemala, contempla en el Artículo 201, el delito de plagio o secuestro de la

siguiente manera.

': G¡lardone Lucas. Ob. Cit. Páq 60
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'ARTICULO 201. Plagio o Secuestro. A los autores materlales o intelectuales del

delito de plagio o secuestro de una o más personas con el propósrto de logtar rescate,

canle de personas o la toma de cualquier decisión contraria a la voluntad del

secuestrado o con cualquier otro propósito similar o igual. se les aplicará la pena de

muerte y cuando ésta no pueda ser impuesta. se aplicará prisión de veintionco a

cincuenta años En esie caso no se apreciará ninguna circunstancla atenuanté.

Los cómplices o encubridores serán sancionados con pena de veinte a cuarenta años

de prisión

A quienes sean condenados a prisión por el delito de piagio o secuestro, no podrá

concederseles rebaja de pena po'ninguna causa

lgualmente incurrirá en la comisión de este delito qu¡en amenazare de rnanera

inminente o privare de su libertad a otra persona en contra de su voluntad,

independientemente del tiempo que dure dicha privación o la privare de sus derechos

de locomoción con riesgo para la vida o bienes del misrno, con peligro de causar daño

físlco, psíquico o material en cualquier forma y medios, será sancionado con prisión de

vente (20) a cuarenta (40) años y multa de cincuenta mil (Q. 50,000.00) a cien mil

Quetzales (Q. 100,000.00)

Este delito se considera consumado, cuando la persona sea privada de su ibertad

individual o se ponga en ¡iesgo o en peligro inminente la misma o se encuentre

sometida a la voluntad del o los suletos que la han aprehendido, capturado o sometido

ilegal o ilegítimamente, por cualquier medio o forma y en ningún caso se precara

nrnguna circunstancia atenuante".
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Hay que tomar en consideración que el tipo penal de plagio o secuestro fue modificado

en el Código Penal. Decreto Número '17-73 del Congreso de la República de

Guaternala, medjante el Decrelo Número 81-96 del Congreso de la República de

Guatemala; la modificación carnbio de penalización dejando una sanción ún ca para el

delito de plagio o secuestro, con lo cual todas las personas que fueron condenadas por

este delito entre los años de '1996 y 2003 fueron condenados a la pena de muerte,

delando sin posibilidad a os jueces de analizar todas las circunstancias especificas de

cada caso concreto asimismo lim¡tados de poder valorar entre un mínimo y un máximo

para determinar una pena de prisión, dlstlnta a la de muerte que es la única que

contempla este tipo penai en la actualidad y con lo cual la Corte lDH, analizo que el

Estado de Guatemala con esta reforma había violado el Artículo 4.2 de la Convención

Americana por haber extendido su aplicación luego de haber ratificado la misma. puesto

que como se menciono antes el tipo penal como se encontraba tipificado anteriormente

únicamente contemplaba la posibilrdad de aplicar la pena de muerte, cuando la víctima

del piagio o secuestro moría a consecuenoa del mlsmo.

Por su parte el Articulo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

establece que: 'Toda persona tiene derecho a que se respete su vida Este derecho

estará protegrdo por la ley y, en general, a padir del momento de la concepción. Nadie

puede ser privado de la vrda arbitrariarnente"

De la misma forma el Articulo 4.2 del mismo instrumento rnternacional refiere que: "En

os países que no han abolido la pena de muerie, ésta sólo podrán imponetse pot los

delrtos más graves, en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y
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de conformidad con una ley que establezca tal pena, dictada con antenoridad a

comisión del delito. Tampoco se exienderá su aplicación a delitos a los cuales no se

aplrque actualmente"

La Corte IDH determinó que el Estado de Guatemala había violado los Artículos 41 y

42 en concordancia con eL 1.1 y 2 de la Convención ATnericana sobre Derechos

Hurnanos luego de analrzar Jos argumentos de las partes y al respecto analiza que:

"Aún cuando la Convención no prohíbe expresamente la aplicación de la pena de

muerte. las normas convencionales sobre ésta deben interpretarse en el sentido de

"limitar definitivamente su aplicación y su ámbito. de modo que ésta se vaya reduciendo

hasta su supresión final Al interpretar el arliculo 4 2 de la Convención Americana, este

Tribunal advirtió que: no es posible albergar duda alguna respecto de la prohibición

absoluta contenida en esa disposición, según la cual ninguno de los Estados Partes

puede disponer la aplicación de la pena de muerte respecto de deiitos para los cuales

no estuviese contemplada previamente por su legislación interna".5!

De la mrsma forma la Corte IDH analiza elArtículo 201 del Código Penal guaternalteco

respecto al Artícuio 4 2 de 1a Convención Americana y refiere que: 'Para establecer si la

modificación introducida por el Decrelo Legislativo No. 81/96 al tipo penal de plagio o

secuestro trae consigo una exiensión de la aplicación de la pena de muerte. prohibida

por el Articulo 4 2 de la Convención Americana conviene recotdar que el tipo penal

limita el campo de la persecución penal, acotando !a descripción de la conducta juridica

'a Corte nteramercana de Delechos Hlmanos caso Raxcacó Reyes Vs Guatemalá, Sentencia del 15 de
septiembre de 2005 Serlec 133i párrafos 56 y 57
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La acción descrta en el primer rnc¡so del Articuio 201 del Decreto Leg¡slatrvo No 17173 
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correspondía a la sustracción o aprehensrón dolosa de una persona, acompañada de

cierto propósito (lograr rescate canje de terceras personas u otro fin llícito);

consecuentemente, el tipo penal protegía básicamente la llbeñad individual El hecho

recogido en el rncrso segundo de esta norma abarcaba un extremo adicional: además

de la sustraccón o aprehensión la muerte. en cualquier clrcunstancia del sujeto

pasivo: con ello se protegía el bien jurídico de la vida. En consecuencia, exrste un

deslinde entre el secueslro srmple y el secuestro calificado por la muerte del ofendido.

En el primer caso se aplicaba pena privativa de la libertad; en el segundo, pena de

muerte" 55

Además la Cofte lDH, al analizat la aplicacrón del artículo 201 del Código Penal luego

de la reforma 81-96 el cual fue aplicado al señor Raxcacó Reyes menciona. 'El artículo

201 del Decreio Legislat vo No 81i96 que se apl có en la condena al señor Raxcacó

Reyes, tipifica una sola conducta: sustracción o aprehens¡ón de una persona,

acompañada de cierto propósito. La acción de dar muerte no se halla abarcada por este

trpo penal, que protege la libertad individual. no la vida, y prevé la imposición de pena

de muerte al secuestrador. Si bien el nornen iuris del plaglo o secuestro permaneció

rnalterado desde el momento en que Guatemala ratificó la Convención, los supuestos

de hecho contenidos en ios correspondientes tipos penales cambiaron sustancialmente

hasta hacer posible la aplicación de la pena de muerte por acciones no sancionadas

con ésta en el pasado. Aceptar una interpreiación contraria permitiría que un deliio

pudiera ser sustituido o alterado con ia inclusión de nuevos supuestos de hecho no

'5 Sentencra Párafos 63 y 64
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obstante la prohibición expresa de extender la pena capital, contenida en el

de la Convención" 56

De lgual rnanera la Corte lDH. rea|za un anál sis respecto de la aplicacrón de la pena

de muerte lrmitando su apl cáción a los delitos más graves, sin embargo. esia no es una

regla sino debe ser la excepción, y al respecto se pronuncia dicendo que 'Al respecto.

la Corte ha señalado que la Convención Americana reduce el ámbito de aplicación de la

pena de muerte a los delitos comunes más graves. es decir, tiene el propósito de

consrderar dicha pena ap|cable sólo en cond ciones verdaderamente excepcionales En

efecto el artículo 4.2 de la Convención Amelcana dispone que en los paises que no

han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves.

El delito de plagio o secuestro puede contener distintas connotac¡ones de gravedad.

que irían desde el plagio simple, que no se encuentra dentro de la categoría de los

"delitos más graves", hasta el plaglo seguido de la muerle de la victima. lncluso en esie

último supuesto, que ya co¡stituiría un hecho de suma gravedad. habria que ponderar

las condroones o clrcunstancias del caso sub judice. Todo lo cual deberá ser analizado

por el juzgador para lo cual es preciso que la ley conceda a éste cierto margen de

apreciación objetiva. En el caso que nos ocupa e artículo 201 del Código Penal

aplicado al señor Raxcacó Reyes sanciona con pena de muerte tanto el plagio s mp e

como cualquier otra forna de plagio o secuestro, desatend endo así la iirnitación que

ir¡pone el artículo 4 2 de la Convencrón Americana respecto de la aplicación de ia plena

de nuerte soranenle a los del,los n ás graves .5

:: senienc¡¿ Páraios 65 y 66
'' ldem. Párrafos 68 71 y 72
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La Corte lDH, refiere que actualmente elArtículo 201 del Código Penal contempla como

pena única la de muefte refiriendo que: "La Corte consiata que la regulación vigente del

delito de plagio o secuestro en el Código Penal guatemalteco ordena la aplicación de la

pena de muerte de manera automática y genérica a los autores de tal ilícito ("se les

aplicará la pena de muerie") y al respecto estirna pertinente recordar que el Comité de

Derechos Humanos de las Nacrones Unidas consideró que la obligatoriedad de la pena

capital con la que se priva al sujeto de su derecho a la vrda, impide considelar si, en las

circunstanoas particulares del caso esta forrna excepcional de castigo es compatible

con las disposiciones del Pacto lnternacional de Derechos Civrles y Políticos. En el

mismo sentido, esta Corte consideró en un caso anter¡or que la aplicación de la pena de

muerte obligatoria trataba a ios acusados "no corno seres humanos indivduales y

únicos, sino como rniembros indifetenc ados y sin rostro de una masa que será

somet¡da a la aplicación ciega de la pena de muerte" 53

Por lodo 10 anterior, la Cofte lDH, concluye que en el caso del señor Raxcacó Reyes:

"ElArtículo 201 del Código Penal. tal como está redactado, tiene como efecto someter a

los acusados del dellto de plagio o secuestro a procesos penales en los que no se

consideran -en ninguna instancia- las c rcunstanc as particulares del delito y del

acusado, tales como los antecedentes penales de éste y de la víctima el móvil, la

extensión e intensidad del daño causado las posibles c rcunstancias atenuanies o

agravantes, entre otras consideraciones del aulor y del delito. Por todo 10 anterior, la

Corte concluye que el artículo 201 del Código Penal guatemalieco, en el que se fundó

la condena al señor Raxcacó Reyes. viola la prohibición de privación arbitrarla de la

'" Senien.ra Párraios 79 y 80
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vida establecida en e] artículo 4 1 y 42 de la Convención".5e

Luego de realizado este análisis exhaustivo, la Corte IDH en el caso concreto del señor

Raxcacó Reyes, ordenó al Estado guatemalteco una serie de medidas de reparaclón,

concretamente respecto a la aplicac¡ón del Artículo 201 del Cód¡go Penal en su punto

resolutivo No. 5 como medida de reparación global que lleva inmersa a garantía de no

repetlc¡ón incluyo la s guiente El Estado debe modificar dentro de un plazo razonable,

el artículo 201 del Código Penal vrgente, de manera que se esiructuren tipos penales

diversos y especificos para deterrninar las drferentes fornas de plagio o secuestro. en

función de sus características, la gravedad de los hechos y las circunstancias del deiito

con la correspondiente prevrsión de punrbilidades diferentes, proporcionales a aquéllas,

asi como la atribución al juzgador de la potestad de nd vidualizar las penas en forma

consecuente con los datos del hecho y ei autor, dentro de los extremos má¡imo y

mínrmo que deberá consagrar cada conminación penal. Esta modificación en ningún

caso ampliará el catálogo de delrtos sancionados con la pena capital previsto con

anterioridad a la ratificación de la Convención Americana" 60

En el caso del señor Raxcacó Reyes, la Corte IDH al igual que en el caso Fermín

Ramírez ordena al Estado de Guatemala a modificar el Artículo 201 del Código Penal,

sin embargo, en el caso del delito de plagio o secuestro la Corte IDH en base al anáiisis

realizado y a la determinación de que este delito con la reforma realizada mediante el

Decreto Número 81-96 del Congreso de la República de Guatemala. se arnplió el

5r Sentenó a Pár¿fos 8T v 82
S.^le-. a.il¿d¿ P ..lro raso ut ,o No 5 p¿O .1
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catalogo de delitos sancionados con pena de muerte y que dicho delito conlempla una

pena única para todos los responsables de cometerlo, dentro de la reparac ón ordenada

1a Corte IDH, deja estipulados los criterios balo los cuales el Estado de Guatemala debe

realizar esta reforma, con la finalidad de subsanar la violación cometida alArtículo 4.1 y

4.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos aslmismo es importante

tomar en consideración que la Corle lDH, también recuerda al Estado de Guatemala

que dlcha modificación que debe rcalizat al Artículo 201 del Código Penal que

contempla el delito de piagio o secuestro. no puede ampliar el catalogo de delitos que

contemplaban anteriormente que Guatemala ratificara la Convención Arnericana, esto

significa que al realizar drcha modificación el Estado de Guaternala no podrá contemplar

nuevamente la pena de rnuerte como sanc¡ón para este delito.

La reforma al Artículo 20'1 del Cód¡go Penal, dellto de plagio o secuestro, sigue

permaneciendo como un incumplimiento por parte del Estado de Guatemala. sin

embargo, posteriormente a que la Corte IDH emitiera su sentencia, medrante Decreto

Número 17-2009 del Congreso de la República de Guatemala se adlcionaron los dos

últimos párrafos con que cuenta actualmente la redacción de este tipo penal, los

mismos refieren únicamente a otras caracteristicas o formas en la comisión del delito e

¡ncluye para las rnismas la determinación de las respectivas penas y multas, sin

embargo esta reforma no fue realizada tomando en consideración los criterios

estabiecidos por la Corte IDH en el caso Raxcacó por lo tanto la reforrna del Ariículo

201 del Código Penal, permanece incumplida.

I0t
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CAPiTULO V

5. Las ¡mpl¡caciones del Estado de Guatemala por el incumplim¡ento de las

reformas a los Artículos 132 y 2O1 del Código Penal, ordenadas por la Corte

¡nteramer¡cana de Derechos Humanos en los casos Fermín Ramírez y Ronald

Ernesto Raxcacó Reyes

En el Sistema lnteramericano de Derechos Humanos no exste un procedimiento

coercil¡vo por rnedro del cual se exila a los Estados el cumplimlento de las sentencias

de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Únicamente el Estatuto de la Corte

IDH en el Artículo 30 establece que: "La Corte someterá a la Asamblea General de la

Organización de Estados Americanos, OEA, en cada período ordinar¡o de sesiones, un

informe de su labor en el año anterior. Señalará los casos en que un Estado no haya

dado cumplimrento a sus fallos. Podrá también someter a 1a Asamblea General de la

OEA proposrciones o recomendaciones para el rnejoramienio del Slstema

lnteramericano de Derechos Humanos. en lo relacionado con el trabajo de 1a Corte".

Es decir que el Estado de Guatemala al no dar estricto cumplimiento a las sentencias

provenrentes de la Corte lDH, únicamente tiene una sanción moral o polítjca al aparecer

en el inforrne anual que este trbunai lnternacional entrega cada año al seno de la

Asamblea General de la OEA. Sin embargo el no curnplimiento de ciertas reparac ones

dictadas si puede contraer otras irnplicaciones, en el caso concreto de las reforrnas

legislaiivas a los Articulos 132 y 2O1 del Código Penal. dictadas rnediante las

sentencias en los casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes, pueden generar nuevas

10rl
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responsabilidades internacionales y algunos efectos en el ámbllo interno que serán

abordados en e1 sigurente apartado.

A su vez, la r¡isma Convención Amercana, establece en el Artículo 67 que: "El fallo de

la Corte será deflnitívo e inapelable (...)", y en su Artículo 68 1 quer "Los Estados partes

en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de a Corte en todo caso en

que sean partes"

Al respecto Viviana Krsticevic, menclona que: 'Una de las obligaciones fundamentales

que se denva del comprorniso de respeto y garantía de los derechos reconocidos en los

instrumentos interamericanos, consiste en adoptar aquellas medidas a nivel local que

poslbi iten la ejecución de las decisiones del Sistema lnteramericano. En este sentido,

el Artículo 2 de la Convencrón Americana expresamente obllga a ios Estados a adoptar

a nive\ \oca\ aque\\as medldas de carácler \egis\atlvo, judtcla\ o administrat\vo, que

fueran necesarias para hacer efectrvos los derechos consagrados

convencionalmente' 6l

Esto significa, que los Estados por someter su consentimiento a ia hora de adoptar y

ratrficar un instrumento internacional, se comprometen por el prlncipio pacia sunt

servanda o principlo de buena fe a cumplir en todo aquellas ob igaciones que tienen a

respetar y garanliza( los derechos consagrados en los mismos, esto lleva consigo

Er frstrcev c. Vvana Dentro de lmplementación de las dec¡siones clel Sistema lnteramericano de derechos
Humanos, jurisprudenc¡á, normativa y experiencias nacionales Pág 19
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también la obligación de revisar y adaptar su derecho tnterno a estas obligac¡ones

consigu enie a cumplir con los fallos provenrentes de los triDunales internacionales

En el caso espectfico del Estado de Guatemala, actualmente tiene 15 sentencias

emrlrdas por la Corte IDH pendiente de cumplimiento, dentro de estas se encuentran

reparaciones estructurales que debe atender para no generar nuevas tmpiicaciones o

nuevas violaciones a los derechos humanos dentro de las reparaciones pendientes de

cumplimiento, destacan aquellas que están a cargo del Organismo Legislativo sin

embargo, hay que recordar que las obligactones internacionales competen al Estado en

su conlunto, es decir a todos sus organismos e instituciones, de estas se encuentran

por elemplo, las reformas a los Artículos 132 y 2Oj del Código penal, la reforma a la

Ley de Amparo. Exhibición personal y de Constttuctonalidad, Decreto Número 1-g6 y la

aprobaoón de la iniciativa de ley 3590 para la creación de una comisión para la

búsqueda de los detenrdos desaparecidos durante el confiicto armado jnterno

Todas estas obligaciones pendtentes de cumpltmrenio por parte del Estado de

Guatemala aunque no lleven consigo una implicación o sanción grave por parte de la

Corte lDH. más allá de perpetuar el proceso de seguimiento en el cumpl mtento de las

sentencias y de que el Esiado sea señalado cada año por la Corte IDH en su informe

ante la OEA. siguen afectando los derechos fundamentales de miles de guatemaltecos

que eventualmenie pueden llevar un caso al sistema lnteramericano de protección a

Derechos Humanos por las mismas circunstancias o alegando las violaciones ya

tratadas tanto por la CIDH como por la Corte lDH.

t0:
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5.1. Efectos del incumplimiento de las sentenc¡as de la Corte lnteramericana de\' "'

Derechos Humanos en los casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes

respecto de las reformas de los Artículos 132 y 2O1 del Código Penal,

Decreto Número l7-73 del Congreso de la República de Guatemala

El procedimiento establecido en el Sistema lnteramericano de Derechos Humanos.

como o v¡mos en el capítulo lll de esta lesis, abarcaba únicar¡ente el trámite del caso

desde que ingresa a la CIDH hasta que la Corte IDH emite su seniencia, sin eÍrbargo

ex¡ste un procedimiento de superv¡sión que fue reservado para ser abordado en este

apartado especial. El artículo 69 del Reglamento de la Corle lDH, respecto a la

supervislón de cumplimiento de sentencias y otras deosiones del tribunal establece

que

1. La supervisión de las seniencias y demás decis¡ones de la Corte se realizará

mediante la presenlaclón de informes estatales y de las correspondientes

observaciones a dichos rnformes por parte de las víctimas o sus representantes La

Comisión deberá presentar observaciones al informe del Estado y a las observaciones

de las víctimas o sus represenlanles

2. La Corte podrá requerir a otras fuentes de tnformación datos relevantes sobre el

caso, que permrtan apreciar el cumplimiento. Para los mismos efectos podrá también

reqL.lerir los peritajes e informes que considere oportunos.

tOii



3. Cuando lo considere pertinente. el tribunal podrá convocar al Eslado y a

representantes de las víctirnas a una audiencia para supervisar el curnplimlento de

dec¡s¡ones, y en ésta escuchará el parecer de la Comisión.

4. lJna vez que el Tribunal cuente con la rnformación pertinente, determinará el estado

del cumplimiento de lo resuelto y emitirá las resoluciones que estime pertinentes.

5. Estas disposiciones se aplican también para casos no sometidos por la Comisión

Es decir que el proceso de cumplimiento de las seniencias emitidas por la Coñe lDH.

se mantlene abierto y supervisado por la misma hasta que se cumplen íntegramente,

en el caso de las sentencias de los casos Fermin Ramírez y Raxcacó Reyes las

mismas fueron emrtldas por este alto tribunal en el año 2005, siete años después. las

mrsmas aun se encuentran abiertas a la supervrsrón de la Code IDH por no haberse

cumplido con todas las reparaciones ordenadas, especialmente por el lncurnpImrento a

realizar las reformas a los Artícuios 132 y 2Q1 del Código Penal, Decreio Núrnero 17 73

del Congreso de la República de Guatemala.

En el año 2008, tres años después de emitidas las sentencias, la Corte lDH, convocó al

Estado de Guatemala, a los representantes de las víctimas y a la CIDH a una audienc a

privada conforme a lo estipulado en el Articulo 69 3 del Reglarnento de ese tribunal,

luego de recibir los argumentos de las partes sobre el cumplimiento de las reparaciones

dictadas, el 9 de mayo de ese año la Presidenta de la Corte IDH em¡tió una resolución

sobre el seguimiento al curnplrmiento de las sentencias.
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En la resolución respecto a las reformas legislatrvas de Jos Artículos 132 y 2A1 del

Código Penal, a Corte IDH refirió que: 'Que los Estados Partes en la Convención

deben garantizar el cumplimiento de las disposiciones convencionales y sus efectos

propios (effet utlle) en el plano de sus respectivos derechos intemos. Este principio se

aplica no sólo en relación con las normas sustantlvas de los tratados de derechos

humanos (es decir, las que contienen disposiciones sobre los derechos protegidos),

sino también en relación con las norr¡as procesales, como las que se refieren al

cumplimiento de las decislones de la Corte. Estas obligaciones deben ser interpretadas

y aplicadas de manera que la garaniía protegida sea verdaderamente práctica y eficaz

tenrendo presente la naturaleza especial de los tratados de derechos humanos. Tal

como señalaron los representantes, si las inslancias judiciales superiores internas no

dan efecto a lo dispuesto en estas Sentencias, otras personas se ven en la paradójica

situación de verse oblioadas a presentar su caso ante el Sistema lnteramericano" 62

Asimismo, recuerda al Estado de Guatemala "Que este Tribunal estima oportuno

reiterar que lo ordenado por la Corte en estos puntos resolutivos de las Sentencias

t ene, efectivamente. alcances generales, en la medida en que el origen de esa forma

de reparación fue el incumplimiento por parte del Estado delArtículo 2 de la Convención

Americana, por haber mantenido vigentes aquellas normas del Código Penal. una vez

ratificado dicho iratado por parte de Guatemala Esta orden de la Corte vincula a todos

los poderes y órganos estatales. Específicamente en el caso Fermín Ramírez, según

los térm nos de los párrafos 81 y 90 a 98 de la Sentencra, ia introducción en el texto

6: Corte nterameflcana de Derechos Numanos Resoluc¡ón de a Pres denta {ie 09 de rnayo de 2008 sob¡e la
superv sión en eL cump mie¡to de as sentenc as de fecha 20 de tun o de 2005 y 20 de l!n o de 2005 c¿sos Fermin
R¿mÍrez y Raxcacó Reyes Vs Gu¿iemal¿ resoectrvamenie párrafo 43
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penal de la pe|grosrdad del agente como criterio para la calficacrón típrca de hechos y - " '

la aplicación de crertas sanciones, es incornpatible con ei pr ncipio de legalrdad criminal

y, por ende, contrario a la Convención De tal manera, a reparaclón otdenada

establece por un lado a obligación de los órganos del Estado encargados de

administrar lusticia penal de abstenerse de aplicar la parte del Artículo 132 del Código

Penal de Guatemala referenle a a peligrosidad del agente respecto de cualqurer

persona procesada. acusada o condenada bajo ese t¡po penal Por otro lado, de ahí

deriva la obligación del órgano legislativo guatemalieco de modificar esa disposición en

un plazo razonable, de rnanera tal que se garantrce el respeto al principio de legalidad,

suprirniendo la referencia a la peligrosidad contemplada en ese precepto En lo que

respecta al caso Raxcacó Reyes esta Corte sentencró que el Artículo 201 del Código

Penal guatemalteco es contrario a la Convención Americana y que el Estado, además

de modificar dicha norma en los términos del párrafo 132 de la Sentencia, debe

abstenerse de aplicarla y no ejecutar a las personas que han sldo condenadas por el

delito tipificado en dicho artículo, mientras no se realicen las Teformas'63

De la m sma forma le reitera al Estado de Guatemala sus obltgacrones internacionales

en los siguientes términos: "Que la Corte subraya que los Estados que han ratificado Ia

Convención, actuando en elercicio de sus atribuciones soberanas, han adquirido el

compromiso de adecuar su leglslacrón y con ello asegurar a aplicación de las normas

reconocidas por el propio Estado, por parte de todos los agentes u órganos de éste.

Este compromiso estatal se vuelve aún más evidente cuando la propia Corte señala en

un caso concreto que crertas normas de la legislación interna violan la Convención

:: Cone lnie¡ame¡icana .le De¡echos Hlm¿nos Ob. Cit. Pátafa 44
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Americana y, por ello. ordena como garantía de no repetición la adecuación del derecho t'""

rnterno Lo contrario se traduciría en una desconcertante suspensión de las normas

convencionales en forma inconsecuente con la vigenca efect va de los derechos

humanos y con la decisión soberana del Estado de obligarse a cumpl¡r con las normas

de la Convención' 6a

Finalmente en su resolución la Corte IDH insta al Estado de Guatemala a "Que de tal

rnanera. para asegurar el efecto útil de las disposiciones de la Convención Americana y

sus efectos propios. balo las obligaclones contenidas en los Artículos 1.1 y 2 de la

Convención, la Corte insta al Fstado a que adopte las medidas necesarias para ajustal

su ordenamiento interno' 65

Como se puede vislumbrar, en la resolución sobre supervisión del cumpllmiento de las

sentencias en los casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes, la Corte lDH,

específicamente respecto al incur¡plirniento de las reformas de los Artículos 132 y 201

del Código Penal, además de lo que ya se ha hecho hincapié en relación a las

obligaciones internacionales que tienen los Estados a partir de ser parte de los

instrumentos internacionales, de acogerse al principio de pacta sunt servanda y de

cumplir íntegramente con las sentencias de la Corte IDH para asegurar la garantía de

no repetición.

Lo que se vuelve más importante es relación a los efectos del no cumplirniento de estas

'iCorle lnterámercana d€ Derechos tsümanos
15 ídem Párrafo 46

110



reformas lo constituye la obligación de adecuar el ordenamiento juridico lnterno a lo

establecrdo en los estándares internacionales, esto se vuelve re evante respecto a que

la Corte lD H declaró que los Artículos 132 y 2O1 del Código Penal no son compatibles

con la Convención Amencana sobre Derechos Humanos y el incumplimlento en su

adecuación o reforma puede causar una suspensión a las normas convencionales, lo

cual es contrario al derecho internacional puesto que las normas convencionales son

creadas por los misrnos Estados expresando su voluntad en el cumplimiento de las

garantías y de los derechos reconocidos en cada pacto o convención, la suspensrón de

ciertos derechos únicamente aplica en casos excepcionales lo cual en el presente caso

no justifica que por el incumplimiento del Estado de Guatemala de no realizar o ajustar

dichos artículos se perpetué la violación a la Convención Arnericana generando un

efecto de una violación sistemática a dicho instrumento internac onal, desprotegiendo y

afectando a todas las personas que sean procesadas y condenadas mediante estos

upos penales que violentan la Converció..

La Corte lDH, en 1a opinión consultrva OC-14194, se refirió a la responsabilidad

internacional por expedición y aplicación de leyes vrolatorias de la Convención, a este

respecto en dicha oportunidad refir!ó quer "Son muchas las maneras como un Estado

puede vioiar un tratado internacronal y, específicamente, la Convención. En esie úliimo

caso puede hacerlo por ejemplo, omit endo dictar las normas a que está obligado por

el Artículo 2. También, por supuesto, dictando d sposiciones que no estén en

conformldad con 10 que de él exigen sus obligaciones dentro de la Convención. La

Corte concluye que la prornulgación de una ley manifiestamente contraria a las

obligaciones asumidas por un Estado al ratificar o adherir a la Convención constituye
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una violación de ésta y que. en el evento de que esa violación afecte derechos y

lbertades protegidos respecto de rndividuos determinados, genera responsabilidad

rnlernacronal para el tstado "

Stn embargo, en esta misma opinión consultrva, la Corte lDH. hace referencia a los

efectos que se producen respecto a la aplicacrón de una norrna contrana a la

Convención por parte de los agentes estatales o funcionarios de Estado, al respecto a

Corte menciona que: "La Corte concluye que el cumplimiento por parte de agenles o

funcionarios del Estado de una ley manifiestamenie violatoria de la Convenctón produce

responsabrlidad internacionai del Estado. En caso de que el acto de cumplimiento

constiluya un crimen internacronal genera tambrén la responsab lidad internacional de

los agentes o funcionarios que lo elecutaron'.67

Es decrr el incumplimiento por pane del Estado de Guatemala de dar estricto

cumplimiento a las sentencras de la Corte lDH, trae consigo muchos efectos que ya

hemos mencionado anteriormente, sin embargo en el caso de las reformas leglslativas

a los Artículos 132y2O1 del Código penal guatemalteco, Decreto Núrnero 17-73 dei

Congreso de la República de Guatemala, ordenadas por este alto tribunal dentro de las

sentencias de los casos Fermín Ramírez y Raxcacó Reyes, tan solo su permanencia

dentro de la legislación lntema genera una violación constante a la Convención

Americana, generando por supuesto nuevas responsabilidades internacionales, en caso

'" Co¡1e nteramerlcana de Derechos Humanos Op¡n¡ón Consult¡va
Respo¡sabridad lnter¡acon¿ pór expedcón y aplicacó¡ de leyes
convenc¡ón Amencana sobre Derechos HLrma¡osl so ctada por
liumanos Pa¡rafo 50

OCl4/94 del 09 de d o€mbre de 1994
voaioras de a Convencrón (Arts 1 y 2
¿ Comisón ntér¿merican¿ de Derechos
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de no real¡zarse su modificación y eventualmente utilizar estos tipos penales. aparte de

generar una responsabrlidad internacional al Estado de Guaternala también pueden

atribulrse responsabrlldades a pariiculares

A la fecha, han transcurrido siete años desde que la Corte lDH, emitiera ambas

sentencras e rniciara a correr el plazo para que el Estado de Guatemala cumpla con

realizar estas reformas legislativas. en este aspecto la Corte IDH ordeno que dichas

modificaciones a los Articulos 132 y 2O1 del Código Penal deberían realizarse en un

plazo razonab,le A este respecto, la Corte IDH en su distinta lurisprudencia se ha

referido al plazo razonable como un lapso de tiempo prudente y objetivo rnediante el

cual los Fstados deben dar cumplimiento a sus obligaciones, esto no significa que este

plazo pueda prorrogarse inf nitamente porque provocaría con el tiempo la afectación de

tales derechos que generaron la obligac¡ón. para la determrnación de este lapso de

tiempo la Corte IDH ha determinado algunos criterios básicamente destinados a la

duración de los procesos a nivel interno, a su vez se ha referido a la complejidad de

cada asunto

Sin embargo, en el presente caso. por ser la obligación pendiente de cumplimiento la

modificación de dos tipos penales, el proceso que se debe llevar a cabo es igual al de la

aprobación de una ley, esto signifrca que se necesita que el Organismo Legislalivo o el

Ejecutlvo, utilicen su inicrativa de ley para crear una propuesta de reformas a estos

artículos y luego seguir el trámite para la creación de un nuevo Decreto que refiera a

estas reformas. este trámite regularmente no lleva más de un plazo de un año Pero a

la fecha es preocupante que no se haya presentado al Congreso de Ia República
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ninguna iniciativa de ley en este sentido lo cual dernuestra una falta de voluntad por ' '"

parte del Estado de Guatemala de cumplr con esta obligación pendiente

Es importante que el Estado guatemalteco cumpla con las obligaciones pendientes y

adecue su legislación al tenor de la Convención Arnericana sobre Derechos Humanos,

en especral realice la modificación de los Artículos 132 y 2O1 del Código Penal, con la

finalidad de avanzar en el cumplim ento de las sentencias emitidas por la Corte IDH en

los casos Ferrnín Ramírez y Raxcacó Reyes y así evitar la generación de nuevas

responsabilidades internacionales para el Estado de Guatemala y eveniualmente

responsabiIdades individuales de los func¡onarios de Estado
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CONCLUSIONES

1. Las sentenc¡as de la Cofe lnteramericana de Derechos Humanos, en los casos

Femín Ramírez y Raxcacó Reyes, revelan la incompatibilidad de los Artículos

132 y 201 del Cód¡go Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de

Guatemala, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

2. El Estado de Guatema¡a, lleva ocho años en el proceso de ejecuc¡ón de las

sentencias emitidas por la Corte lnteramericana de Derechos Humanos, en los

casos Fermin Ramirez y Raxcacó Reyes, sin embargo, hasta el momento no ha

dado cumplimiento a todas las reparaciones dictadas, demostrando la ausenc¡a

de polít¡cas o mecanismos para su cumpl¡miento.

3. Con el incumplimiento por parte del Estado de no refomar los Articulos 132 y

201 del Código Penal, Decreto 17-73 del Congreso de la República de

Guatemala, se generan nuevas responsabilidades internac¡onales y se perpetuán

las v¡olac¡ones a la Convención Amer¡cana sobre Derechos Humanos.
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RECOi'ENDACIONES

'1. El Estado de Guatemala, por medio del Congreso de la República de Guatemala,

debe mod¡flcar los Artículos 132 y 201 del Cód¡go Penal, Decreto 17-73 del

Congreso de la República de Guatemala, conforme lo estipula la Corte

lnteramer¡cana de Derechos Humanos en las sentencias de los casos Femín

Ramirez y Raxcacó Reyes.

2. EI Estado de Guatemala, por medio del Organismo Ejecut¡vo, debe impulsar la

creación de una polít¡ca pública, dest¡nada a darle segu¡m¡ento a todas sus

obligaciones intemac¡onales en materia de derechos humanos, con la f¡nalidad

especialmente que coadyuve a cumplir con todas las sentencias em¡t¡das por la

Corte lnteramer¡cana de Derechos Humanos.

3. Es necesario que el Estado de Guatemala, a través del Organismo Ejecut¡vo y

Legislativo, busquen un mecan¡smo que permita revisar la leg¡slación

guatemalteca y ajustarla al derecho ¡nternac¡onal de los derechos humanos,

puesto que ello permitirá asegurar la garantía de no repet¡c¡ón de graves

v¡olac¡ones a los derechos humanos.
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